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INTRODUCCIÓN 

La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es una especie productiva de la acuicultura de agua 

dulce que se ha convertido en una actividad de mayor producción a nivel mundial (1) debido a 

su rápido crecimiento, excelente calidad nutricional y por su capacidad de adaptarse a las 

condiciones climáticas de las aguas frías (2). Estas características ha convertido en una especie 

acuícola de mayor importancia comercial (3). Su producción contribuye a la nutrición humana, 

a la seguridad alimentaria (4) y a la mejora de los ingresos familiares (5). En general, la crianza 

de trucha, se desarrolla en diferentes sistemas de producción, entre los que se incluyen los 

sistemas extensivo, semi-intensivo, intensivo y la acuicultura de recirculación (6). 

La producción de trucha en el Perú, creció significativamente en los últimos años (7), y se ha 

desarrollado principalmente en algunos departamentos altoandinos como Puno, Pasco, 

Huancavelica y Junín (8). Como en otros lugares, la mayor parte de la producción es 

desarrollada por pequeñas y medianas explotaciones piscícolas (9), las cuales son cultivadas en 

unidades productivas convencionales (estanques de concreto, tierra y mampostería) y no 

convencionales (jaulas flotantes) (10). A pesar de que esta producción tiene excelentes 

características para la alimentación (consumo interno) y la exportación, el desarrollo y la 

expansión del cultivo de trucha  aún no ha entrado en una producción a gran escala, asimismo 

las importantes fuentes de recursos hídricos (ríos, riachuelos, manantiales y lagunas) no se están 

aprovechando en su totalidad para la producción de truchas (11).  

En varios ambitos, la producción de truchas se realiza en pequeños y medianos sistemas 

productivos, más sistemas de crianza familiar, ubicadas en las zonas rurales que, comercializan 

directamente, benefician a pedido y no procesan con fines comerciales (12). En la mayoría de 

los sistemas productivos se evidencia la ausencia de registros de producción, deficientes 

prácticas de manejo de cría y poscosecha de los peces (13). También, los elevados costos en la 

alimentación de las truchas constituye una limitante para su expansión (14,15), podríamos 

añadir que, los sistemas productivos cuentan con escasos programas de intervención en 

asistencia técnica, de origen privado o público (13,16). En general, la escasa información sobre 

la manera cómo se vienen gestionando los centros de cultivo de trucha, limitan la identificación 

de problemas, necesidades y potencialidades de la producción de truchas, que sirven como 
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fuente de información o línea de base para la formulación de proyectos futuros dirigidos a 

fortalecer las capacidades de las personas ligadas a esta actividad económica. 

El objetivo de la investigación busca obtener información básica y útil que pueda servir para 

realizar el fortalecimiento de capacidades productivas y la intervención de proyectos públicos 

y privados en este rubro y permita mejorar e incrementar la producción de trucha a nivel de la 

provincia de Abancay. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue realizar un diagnóstico situacional y estimación de necesidades de 

los centros de producción de truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en la provincia de 

Abancay, Apurímac. La recolección de información se realizó mediante un cuestionario 

(encuesta), validado a través de juicio de expertos, basado en una prueba piloto, el análisis de 

la información fue a través de la estadística descriptiva y el análisis de correspondencia múltiple. 

La encuesta se ejecutó en los meses de setiembre a octubre del 2021, utilizando todas las 

medidas preventivas en el marco del estado de emergencia por COVID-19, y previo 

consentimiento informado. Se encontró 47 piscicultores en producción continua, de los cuales 

66% son adultos, el 85% de la actividad es desarrollada por varones y el 45% tienen educación 

secundaria. El 68.1% de los piscicultores no acceden a capacitaciones, 55.3% no reciben 

asistencia técnica. El 51.1% desarrolla esta actividad mayor a dos años, el cultivo de truchas es 

una actividad complementaria propias de la agricultura familiar representado por el 83% y con 

una producción a nivel AREL del 80.9%. Sobre la fuente de recurso hídrico, el 76.6% utiliza 

ríos y el 76.6% de los estanques están construidos de cemento y hormigón. El 14.9% de los 

productores utilizan ovas importadas y un 63.1% compra alevines producidos dentro del ámbito. 

Realizan dos ciclos productivos por año el 72.3% de los productores y de estos el 70.2% de los 

ciclos tiene una duración de 6 a 7 meses. Asimismo, solo un 27.7% realiza un manejo adecuado 

de las densidades de siembra y el 74.5% utiliza alimento balanceado. Referente a la 

comercialización, 48.9% comercializa en mercados cercanos al ámbito de producción, 68.1% 

vende en presentación de trucha entera, 70.2% a precios de 3.9 a 4.2 dólares (USD). Las 

categorías productivas de AREL y AMYPE, tienen necesidades de financiamiento y de 

construcción de estanques. En conclusión, el 80.9% de los productores pertenecen a la categoría 

productiva de AREL, asimismo ambas categorías productivas tienen necesidades de 

financiamiento económico y construcción de instalaciones. 

Palabras clave: acuicultura, aguas de ríos, cultivo de trucha, piscicultura. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to carry out a situational diagnosis and needs assessment of the 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) production centers in the province of Abancay, 

Apurímac. Information was collected by means of a questionnaire (survey), validated through 

expert judgment, based on a pilot test. The survey was carried out from September to October 

2021, using all the preventive measures within the framework of the COVID-19 state of 

emergency, and with prior informed consent. Forty-seven fish farmers were found in continuous 

production, of which 66% are adults, 85% of the activity is carried out by men and 45% have 

secondary school education. Of the fish farmers, 68.1% do not have access to training, 55.3% 

do not receive technical assistance. Trout farming is a complementary activity for family 

farming, accounting for 83% of the farmers and with an AREL production of 80.9%. Regarding 

the source of water resources, 76.6% use rivers and 76.6% of the ponds are made of cement and 

concrete. 14.9% of the producers use imported eggs and 63.1% buy fry produced within the 

area. Two production cycles per year are carried out by 72.3% of the producers and 70.2% of 

these cycles have a duration of 6 to 7 months. In addition, only 27.7% use adequate management 

of planting densities and 74.5% use balanced feed. Regarding marketing, 48.9% sell in markets 

close to the production area, 68.1% sell in whole trout presentation, 70.2% at prices of 3.9 to 

4.2 USD. The AREL and AMYPE production categories have financing and pond construction 

needs. In conclusion, 80.9% of the producers belong to the AREL production category, and both 

production categories have needs for economic financing and construction of facilities. 

 

Keywords: aquaculture, river waters, trout farming, pisciculture. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de problema 

El cultivo de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es una actividad piscícola de gran 

interés en Perú, siendo esta especie una de las más cultivadas en piscigranjas de sus diversas 

regiones (17). La producción de la trucha arcoíris es una alternativa para mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones altoandinas, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas y la 

riqueza hídrica que tiene el país, que son idóneas para facilitar el desarrollo de la crianza 

de truchas en la región (18). 

El desarrollo de la producción de trucha arcoíris en la provincia de Abancay en su gran 

mayoría está conformada por productores que se encuentran en la categoría productiva de 

acuicultura de recursos limitados (AREL) y la acuicultura de micro y pequeña empresa 

(AMYPE), que son productores a menor y mediana producción. La baja productividad se 

debe al desarrollo de trabajos no tecnificados o de forma empírica en la crianza de truchas, 

debido a los deficientes conocimientos de una crianza tecnificada, de un trabajo planificado 

y articulado, que ayude a mejorar la producción y comercialización de truchas, con 

resultados aceptables y que permitan obtener productos en un menor tiempo posible para 

incrementar y optimizar el tiempo de producción (19). 

Los problemas que afronta la crianza de trucha es la escasa producción de ovas a nivel 

nacional, con características propias adaptadas a las necesidades ambientales y geográficas 

del  país; la contaminación del agua ocurre por un mal manejo, desconocimiento y la 

deficiencia de algunas infraestructuras; el aumento de los costos del alimento balanceado y 

los escasos accesos de transporte y comunicaciones, son las limitantes en la producción de 

trucha (20). En esta producción participa una escasa presencia de centros de capacitación, 

y una limitada presencia de especialistas como capacitadores o asesores. Asimismo, en el 

financiamiento de la producción de trucha, en las diferentes zonas de crianza, se tiene 

acceso limitado a las entidades financieras (21), y se conoce que un manejo inadecuado en 

la producción de truchas se refleja en pérdidas económicas para el productor. Se sabe que 
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la crianza de truchas en la provincia de Abancay, como actividad económica, se viene 

incrementando gradualmente (22), y no se encuentra disponible un diagnóstico sobre la 

situación en que esta actividad se desarrolla, lo que no permite ejecutar planes de 

intervención para mejorar la situación de la producción. Razón por la cual con esta 

investigación se busca realizar un diagnóstico de la situación actual, identificar los 

principales problemas y necesidades que se tiene en la crianza de truchas en la provincia 

de Abancay.  

 

1.2 Enunciado del problema  

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el diagnóstico situacional y las necesidades de los centros de producción de 

truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en la provincia de Abancay? 

 

1.2.2 Problema específico  

• ¿Cuál es la situación de los centros de cultivo de truchas en la provincia de 

Abancay? 

 

• ¿Cuáles son las principales necesidades de los centros de producción de truchas 

de la provincia de Abancay? 

 

1.2.3 Justificación 

La trucha arcoíris es una especie de salmónido, que ha permitido el incremento de la 

truchicultura en muchas regiones de la sierra peruana. El cultivo de esta especie se 

desarrolla en ambientes convencionales como estanques de mampostería, tierra o 

concreto y en ambientes no convencionales como jaulas flotantes metálicas o 

artesanales, en sus ambientes lóticos (ríos) y lénticos (lago, lagunas y represas), la 

cual es una actividad que contribuye a generar nuevos puestos de trabajo y fortalecer 

la seguridad alimentaria en el país (23), por lo que es necesario conocer estos aspectos 

a fin de realizar un mejor manejo de esta crianza. 
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La producción de trucha en el departamento de Apurímac está en un constante 

crecimiento, razón por la cual es necesario realizar un diagnóstico situacional de la 

crianza de truchas en la provincia de Abancay, con la finalidad de identificar las 

principales potencialidades, problemáticas y necesidades de la producción de truchas. 

Los resultados de esta investigación servirán como fuente de información o línea de 

base, para la formulación de proyectos futuros y se puedan tener objetivos más claros, 

sobre la crianza de truchas en la provincia de Abancay, para formular proyectos que 

ayuden a fortalecer las capacidades técnico sanitarios de los productores, de esta 

forma se obtendrían productos de mejor calidad, con buenos manejos sanitarios y se 

pueda incrementar la producción de trucha a nivel provincial y a nivel regional. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivo de la investigación  

2.1.1 Objetivo general  

Realizar un diagnóstico situacional y la estimación de las necesidades de los centros 

de cultivo de truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en la provincia de Abancay. 

2.1.2 Objetivos específicos  

• Describir la situación actual de los centros de cultivo de truchas en la provincia 

de Abancay. 

• Identificar las principales necesidades de los centros de producción de truchas de 

la provincia de Abancay. 

2.2 Hipótesis de la investigación   

2.2.1 Hipótesis general 

Existen variables y necesidades que afectan a la crianza de truchas arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss) en centros de cultivo de la provincia de Abancay. 

2.2.2 Hipótesis especificas  

• Los niveles de las variables productor, empresa, infraestructura, entre otras, se 

presentan heterogéneamente distribuidos en los centros de cultivo de truchas en 

la provincia de Abancay.  

 

• Las principales necesidades de los centros de cultivo de truchas de la provincia 

de Abancay es la falta de asistencia técnica y capacitaciones entre otras.  
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2.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Variables de investigación  

Variable Dimensión Indicador Tipo de 
variable Índice/UM 

Productor 

Edad 
Joven 
Adulto 
Adulto mayor 

Ordinal Años por tipo de edad 

Sexo Masculino 
Femenino Nominal Individuos por sexo 

Grado de instrucción 

Sin instrucción  
Primaria 
Secundaria 
Superior  

Ordinal Individuos por 
instrucción 

Capacidades 

Capacitación Si 
No Nominal Cantidad de veces por 

mes 

Asistencia técnica 
Estatal 
Privado  
No 

Nominal Cantidad de veces por 
mes 

Experiencia (años) Menor o igual 2 
Mayor a 2 Nominal Años de 

funcionamiento 

Categoría productiva AREL≤ 3.5 TM 
AMYPE > 3.5 a 150 TM Ordinal TM 

Actividad económica Truchas y otros 
Trucha Nominal Producción por 

actividad económica 

Infraestructura 

Materiales de unidad 
productivas 

Concreto 
Tierra 
Jaulas flotantes 

Nominal Cantidad por tipo de 
estanque 

Recurso hídrico (RH) 
Manantial 
Rio 
Laguna 

Nominal Cantidad por tipo de 
RH 

Producción 

Procedencia de ovas  
EEUU 
Nacional 
No compra  

Nominal  Procedencia por país de 
origen  

Procedencia de alevines 
Distrital 
Provincial 
No compra 

Continua Cantidad de alevines 
sembrados 

Ciclo productivo 
1  
2  
3  

Continua Ciclos por año 

Duración del ciclo 
productivo (meses) 

5 a 6  
6 a 7 
Mayor a 7  

Continua Meses 

Densidad Si  
No Nominal  Kg/m3 

Registros de producción Sí 
No Nominal Número por registros 

Tipo de alimento Balanceado 
Balanceado más casero Nominal Cantidad por tipo de 

alimento 

Comercialización 

Mercado  
Local 
Distrital 
Provincial 

Nominal Venta por ámbito 

Presentación Entero 
Eviscerado Nominal Venta por presentación 

Precio/Kg (dólares 
USD) 

14 
15 
16+ 

Discreto Soles 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1 Antecedentes 

 

a. En Bangladesh se realizó una investigación para evaluar el desempeño de los 

acuicultores de escasos recursos en la piscicultura, donde el resultado mostró que la 

mayoría de los acuicultores (53,33%) comenzaron la piscicultura solo entre 1 a 5 años, 

influenciados por los resultados positivos de la piscicultura por parte de los aldeanos y 

un 20% la inicio entre 6 a 10 años y hace 11 a 15 años. Solo el 6,67% de los piscicultores 

iniciaron la piscicultura 16 años antes, quienes fueron los pioneros de la piscicultura en 

la región. Antes de comenzar la piscicultura, todos los agricultores recibieron 

capacitación y apoyo para la piscicultura de una ONG local llamada Daridra Bimochon 

Sangstha (DBS). Antes de comenzar la piscicultura, todos los agricultores siguieron el 

procedimiento estándar de preparación de estanques y liberación de alevines en sus 

estanques. La mayoría de los piscicultores (90%) utilizaron piensos caseros, mientras 

que el resto utilizaba piensos comerciales para sus peces. Por el contrario, el 90% de los 

agricultores solían alimentar a sus peces y el resto se mostraba reacio a suministrar 

alimento a los peces. Un aproximado del 25% de los encuestados tenían ingresos anuales 

entre 586.39 y 769.03 USD, seguidos por un 20% y un 10% cuyos ingresos eran de 

961.29 a 1441.94 y > 1441.94 USD por año. Durante la operación de cultivo, los 

piscicultores generalmente tenían algunos problemas, como el secado de los estanques, 

el brote de enfermedades, la erosión de los diques, la sombra de los árboles sobre los 

estanques, el robo, las serpientes que se comían los peces, etc (24).    

 

b. En India se realizó un estudio donde abarcaron las prácticas de acuicultura 

predominantes y el perfil socioeconómico de los piscicultores de la India (Sundarban), 

basado en un cuestionario transversal de varios niveles. La mayoría de los piscicultores 

tienen familias de tamaño mediano (60%) y las operaciones de acuicultura están 

dominadas por trabajadores varones (98%). Los piscicultores pertenecían al grupo de 
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bajos ingresos (69%) y sus ingresos anuales se encuentran dentro de los 785,75 USD. 

La mayoría de los encuestados practicaba la agricultura de tipo tradicional (74%) y 

prevalece el policultivo. La acuicultura de agua dulce de Sundarban esta predominada 

principalmente por las carpas mayores indias (IMC) en combinación con otras 

variedades exóticas. El cultivo de peces compuestos es popular en todo Sundarban y la 

combinación de siembra más preferida es la carpa con tilapia (Oreocromis spp.), seguido 

de carpas mayores indias (IMC) con carpas medianas y menores. De los piscicultores de 

Sundarban, el 19% no da ningún tipo de alimento complementario. La encuesta también 

reveló que el gobierno, las instituciones educativas y las ONG no han logrado desarrollar 

prácticas y métodos de acuicultura sostenible en Sundarban. Entre los diversos 

problemas de la acuicultura de agua dulce de Sundarban, la inundación de agua salina 

por rotura de diques de estanques (68%), brotes de enfermedades (61%), los ciclones y 

las mareas de tempestad debidos al cambio climático (53%), la mala calidad de semillas 

de peces (52 %), la falta de servicios de extensión y conocimientos técnicos (49%), los 

problemas sociales como los robos (46%) y el envenenamiento (23%) y la irregularidad 

de las precipitaciones pluviales (44%) son problemas importantes. Para hacer frente a 

estos retos, se necesitan urgentemente unos sólidos servicios técnicos, financieros y de 

extensión por parte de las organizaciones gubernamentales y las instituciones de 

investigación para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el delta del Sundarban 

(25). 

 

c. En Venezuela se aplicó una encuesta, con la finalidad de caracterizar el manejo, las 

instalaciones, los aspectos socioeconómicos, determinar los índices productivos e 

identificar los principales problemas que tienen las piscifactorías que desarrollan la 

actividad de la crianza de la trucha arcoíris. El 85,7% de las unidades productivas eran 

propias y se encontraban ubicadas sobre los 1568 y 2574 msnm. El 28,57% de los 

piscicultores habitaban en el interior de las piscifactorías. La mayoría de los estanques 

rectangulares fueron de material de concreto, con una capacidad de 75 y 690 m2 de 

espejo de agua. La cantidad de recurso hídrico se encontraba entre 12 y 200 L/min. En 

el 28,5% de los acuicultores evaluaba los parámetros físico-químicos del agua 

frecuentemente. El tiempo de engorda de las truchas oscila de 7 a 10 meses, hasta 
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alcanzar un peso comercial de 0.250 kg a 0.300 kg. Se empleaban entre 30-60 peces/m2 

y la densidad de siembra se mantenía entre 9-18 kg/m3, con una mortalidad de 5-15%. 

El 100% de las unidades productivas vertían los efluentes directamente, sin realizar 

ningún tratamiento a los cauces naturales. La mayoría de los productores compraban los 

alevines de otros departamentos del país. El 28,6% de las piscigranjas tenían una sala de 

beneficio. La venta del producto fue principalmente local y en forma fresca. La mayor 

limitante que tuvieron piscicultores fue la escasez de alimentos balanceados (13).  

 

d. Se estudió la problemática de la crianza de truchas arcoíris en los centros de cultivo del 

lago Titicaca, en los meses de febrero y marzo del 2017, entrevistando a 90 criadores de 

trucha por medio de encuestas validadas. Los resultados obtenidos, mostraron una 

participación de productores adultos (77.8 %), varones (66.7 %) con una educación de 

secundaria completa (69.5 %). Los negocios fueron de mediana edad (73.8 %), con una 

capacidad de producción de hasta tres toneladas anuales (61.3 %), quienes trabajaban 

con alevines procedentes de ovas importadas (93.2 %) y realizaban el control de la 

biomasa (81.1 %), sin embargo, no medían los parámetros fisicoquímicos de las fuentes 

de agua (81.4 %). La mayor producción se desarrolló en jaulas artesanales (48.9 %), 

cuyas redes eran procedentes de Ilave (79.8 %), el procedimiento de profilaxis de las 

mallas fue lavado, desinfección y exposición al sol (70.0 %), en tiempos de 10 a 15 días 

según la estación. El alimento balanceado representó el 85.6 %. Los mayores niveles de 

mortalidad fueron registrados en la estación de verano. La principal causa de las 

mortalidades se atribuyó a las enfermedades bacterianas (52.0 %) y fúngicas (36.0 %), 

los que se controlaban con baños de cloruro de sodio (62.5 %) y prevenían a través de 

agregación de insumos al alimento (55.9 %). El plazo de ayuna y cosecha estuvo dentro 

de los parámetros establecidos. El principal problema identificado fue la escasa 

capacitación de los productores (51.8 %). En conclusión, se identificaron deficiencias 

que dificultan el desarrollo óptimo de la producción, lo cual estaría influenciando la 

productividad y la mortalidad (26).  

 

e. Se realizo una  investigacion sobre la caracterización de la producción de trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss) en la jurisdicción de Chincheros (Apurímac), donde el 85% de 
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productores (n=21), fueron encuestados en los meses de noviembre y diciembre de 2017. 

El 85.7% de los productores tenían una edad superior a 40 años, donde el 42.9% tuvo 

una instrucción de secundaria completa. Las labores desarrolladas por los productores, 

se basan primordialmente en los cultivos agrícolas (38.0%) y el cultivo de truchas 

arcoíris (33.3%). Más de la mitad de los productores, producía por encima de las tres 

toneladas de trucha al año. El 38% de los productores tenía estanques de tierra y 

concreto, las principales fuentes de recurso hídrico aprovechados fueron manantiales 

(85.7%). Alrededor del 50% de los productores de trucha contaba con prestación 

servicios básicos como el agua potable y electrificación en los centros de cultivos de 

truchas. Los productores en gran medida realizan la compra de alevines para realizar la 

siembra (85.7%), el tiempo de producción de la trucha hasta la puesta en el mercado 

tiene una duración de 7 a 8 meses. Las altas incidencias de mortalidad se registraron en 

los meses de diciembre a marzo (85%) y son productos a los cambios bruscos de las 

temperaturas y al descenso de los niveles de oxígeno disuelto. El 75% de los productores 

alimenta con insumos balanceados y la ración de alimento se distribuyen tres veces al 

día. Los pesos de venta de las truchas en el mercado, es de 200 g a 250 g, las 

presentaciones más vendidas en el mercado, fue como trucha entera a un costo de 3.90 

a  6.51 USD (16). 

 

3.2 Marco teórico  

3.2.1 Generalidades y sistemas de producción 

3.2.1.1  Piscicultura 

La piscicultura es una labor dedicada al cultivo de peces, en ambientes 

controlados mediante un manejo técnico adecuado, con la finalidad de 

incrementar la producción (27), el éxito del desarrollo de la piscicultura como 

negocio depende principalmente (28), del buen manejo,  adecuados niveles de 

los parámetros fisicoquímicos del agua para la crianza de los peces, calidad 

genética, alimento balanceado de buena calidad, estricto manejo sanitario, 
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métodos apropiados de conservación, transporte y adecuados canales de 

comercialización para el producto final (29). 

3.2.1.2 Tipos de crianza  

Los sistemas de producción de peces tienen un rol muy importante en la 

generación de alimentos de origen animal e ingresos económicos para las 

personas dedicadas a esta actividad (30), estos  se clasifican en crianzas de 

tipo extensiva, semi-intensiva e intensiva, los cuales se diferencian según el 

sistema de alimentación, manejo de densidades, tecnologías empleadas y 

disponibilidad económica para la inversión (31). 

a. Extensivo 

Las crianzas de tipo extensivo se fundamentan en la producción natural y 

aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles. Las instalaciones en 

este tipo de crianza constan de represas, embalses y zanjas, los manejos de 

las densidades de peces en este tipo de crianza son limitadas, por la 

alimentación natural, ya que los peces se alimentan de microorganismos 

de origen animal y vegetal que existe en las fuentes de agua (32). 

b. Semi-intensiva 

En las crianzas de tipo semi-intensivo, las infraestructuras con las que 

cuenta son estanques excavados que pueden ser de concreto o de 

mampostería, la siembra de alevines se realiza de manera permanente, para 

garantizar una producción constante. La alimentación en este tipo de 

crianza es mixta, consta de la alimentación natural, insumos locales o 

subproductos agrícolas y también se pueden complementar con alimentos 

balanceados (32).  

c. Intensivo  

Las crianzas intensivas de peces, se caracterizan por tener un manejo más 

tecnificado, donde se mantiene altas densidades por metro cubico, control 
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estricto de cantidad y cálidas de los parámetros fisicoquímicos del agua, 

alimentación eficiente, implementación de buenas prácticas acuícolas y de 

bioseguridad (33,35), 

3.2.1.3 Categorías productivas de la acuicultura en el Perú 

Las categorías productivas de la acuicultura peruana se clasifican en tres: 

a. Acuicultura de recursos limitados (AREL): es la actividad desarrollada 

mediante cultivos a nivel extensivo, practicada de manera exclusiva o 

complementaria por personas naturales; alcanza cubrir para la canasta 

básica familiar; y, es realizado principalmente para el autoconsumo y 

emprendimientos orientados al autoempleo. La producción anual de la 

AREL no supera las 3.5 toneladas brutas (34). 

b. Acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE): es la actividad 

desarrollada mediante cultivos a nivel extensivo, semi intensivo e 

intensivo, practicada con fines comerciales por personas naturales o 

jurídicas. La producción anual de la AMYPE no supera las 150 toneladas 

brutas. Se encuentran comprendidos dentro de esta categoría los centros 

de producción de semilla y cultivo de peces ornamentales, 

independientemente de su volumen de producción. Las autorizaciones de 

investigación están comprendidas dentro de esta categoría; así como las 

actividades acuícolas que se realizan en las áreas naturales protegidas las 

que deberán observar las condiciones de esta categoría (34). 

c. Acuicultura de mediana y gran empresa (AMYGE): en esta categoría 

productiva se producen cultivos a nivel semi-intensivo e intensivo, 

desarrollada con fines comerciales por personas naturales o jurídicas. La 

producción anual de los AMYGE es superior a las 150 toneladas brutas 

(34). 

3.2.1.4 Crianza en unidades productivas acuícolas convencionales 

El desarrollo del cultivo de truchas arcoíris en ambientes convencionales son 

de varios tipos, la construcción y el diseño de la infraestructura, dependen 
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principalmente de acuerdo a la disponibilidad económicos de los 

productores, que desean dedicarse a esta actividad de la crianza de trucha, 

las infraestructuras de cultivo son (estanques de concreto, mampostería de 

piedra, geomembrana y estanques de tierra), también depende de la 

disponibilidad de recursos hídricos que debe ser lo suficiente y permanente 

durante todo el año, con la finalidad de mantener un constante recambio de 

agua en los estanques y garantizar una adecuada oxigenación (35). 

a. Estanque de concreto  

Este tipo de estanques está construido con material de agregados (arena, 

grava y gravilla) y cemento, las cuales se encuentran de manera más 

ordenada en los centros de producción, asimismo estas construcciones de 

estanques están diseñadas para cada etapa productiva de los peces 

(alevinaje, juveniles y engorde), también permite aprovechar de una 

forma más eficiente las instalaciones de la crianza, contribuyendo de esta 

modo a desarrollar un adecuado manejo tecnificado (36). 

b. Estanque de mampostería de piedra 

Los estanques de mampostería son construidos con materiales existentes 

en el centro de producción, por lo general son materiales de canto rodado 

que se encuentran en las orillas del rio y otros que se encuentran en el 

centro de producción, son materiales que se utilizan en reemplazo del 

material de concreto (arena y cemento), que al momento de realizar el 

encofrado reduce los materiales que se iba a utilizar en una construcción 

de concreto, la construcción de estanques de mampostería puede llegar al 

60% del costo, de la construcción de un estanque de material de concreto 

(36). 

c. Estanques de tierra 

Los estanques de tierra son de bajo costo, se utiliza principalmente en 

crianzas de tipo extensivo y en la actualidad tienen poca utilidad, la razón 

de la poca utilización se debe a la presencia de sólidos en suspensión en 
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el agua, acumulación de sedimento, crecimiento de vegetación en el 

perímetro de los estanques, dificultad al momento de realizar la limpieza 

y manejo. Todas estas desventajas, de los estanques de tierra repercuten 

en el poco desarrollo de las truchas, lo cual incrementan el tiempo de 

producción  y también incrementan la exposición a agentes infecciosos 

(36). 

 

3.2.2 Generalidades de la trucha 

3.2.2.1 Cultivo de trucha en el Perú 

La crianza de la trucha arcoíris se encuentra diversifica en toda la sierra del 

país, que se desarrolla con mucho éxito al adaptarse a las condiciones 

ambientales de la sierra, la trucha  es una especie que no es autóctona del Perú, 

fue introducida por trabajadores de la empresa minera de la Oroya en el año 

1925 desde los EEUU de Norteamérica con fines recreacionales y deportivos, 

los cuales se instalaron en estanques de en un plantel a riberas del río Tishgo, 

en La Oroya – Junín, una vez adaptado las truchas a las aguas de la serranía, 

fueron introducidas en los ríos y lagos aledaños. Posteriormente se 

transportaron truchas a las instalaciones del criadero de Quichuay, Huancayo 

– Junín. Donde se empezaron a producir alevines de trucha, con la finalidad 

de poblar los cuerpos de agua de toda parte altoandina del Perú, ya es un pez 

que tiene una gran adaptabilidad a las condiciones medio ambientales de las 

zonas altoandinas (37). 

En la actualidad en Perú tiene registrado 2266 unidades piscícolas 

formalizados, del total de las unidades el 73.2% esta representa por los centros 

de cultivo a menor escala, el 26,4% está conformado por los centros de cultivo 

de subsistencia y 0.4% representa a una producción a gran escala. El gran 

número de los centros de cultivo de truchas se encuentran en la región de 

Puno, seguido por la región de Junín y el resto de los centros de cultivo está 

distribuido en el resto de las regiones dedicadas a esta crianza (37). 
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3.2.2.2 La trucha arcoíris 

La trucha arcoíris es una especie que pertenece a la familia de los salmónidos, 

cuyo nombre científico es Oncorhynchus mykiss (38). La trucha es un 

salmónido de aguas frías, que son originarias de las costas del pacifico de  

América del Norte y se encuentran distribuidas desde Alaska hasta México 

(39). En nuestro país la trucha ha sido incorporada con mucho éxito, 

actualmente se encuentra ampliamente distribuida en los principales cuerpos 

de agua de las zonas altoandinas y en los últimos años el cultivo de trucha, 

tuvo un crecimiento considerable (40).  

3.2.2.3 Taxonomía de la trucha arcoíris 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de la trucha arcoíris (41). 

Reino    Animal 
Phylum  Chordata 
Subphylum  Vertebrata 
Superclase  Pisces 
Clase  Osteichthyes 
Subclase  Actinopterygii 
Orden  Salmoniformes 
Familia  Salmonidae 
Género  Oncorhynchus 
Especie  Mykiss 
Nombre científico  Oncorhynchus mykiss 
Nombre común  Trucha arco iris 

. 

 

3.2.2.4 Biología de la trucha arcoíris  

La trucha arcoíris es un pez que se caracteriza por poseer un cuerpo fusiforme 

compuesto de finas escamas y mucus, la coloración de la trucha va relacionada 

al medio donde habita, edad, tamaño, estado de maduración sexual y otros 

factores (42), posee también puntos de color negro en forma de estrellas que 

marcan el cuerpo, aletas dorsales, anal y caudal. También presenta una franja 

de color rosado sobre la línea lateral en ambos lados del cuerpo y el color 

característico de las truchas es verde oliva (39). 
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3.2.2.4.1   Etapas de desarrollo de la trucha arcoíris  

Las etapas productivas en la trucha arcoíris se describen 

generalmente en cinco etapas:  

a. Ovas. Esta etapa se caracteriza por ser un embrión, las ovas en 

esta fase poseen un ojo en el embrión (fase de ojo), la coloración 

típica de las ovas es naranja. Este proceso tiene una duración 

hasta la eclosión de las ovas, que depende principalmente de la 

temperatura del agua (43). 

b. Alevines. Los peces de esta etapa son pequeños de una longitud 

en promedio de 4.0 cm, hasta obtener una longitud de 10 cm y 

con un peso de 1.8 g a 12.0 g respectivamente. Esta fase de 

producción tiene una duración aproximada de 3 meses, que 

depende de la temperatura del agua y la alimentación (36). 

c. Juveniles. En esta etapa productiva los peces se desarrollan e 

incrementan su talla y peso, la talla en los juveniles comprende 

de los 10 cm a 17 cm cuyo peso oscila de 20 g a 100 g 

respectivamente (44). 

d. Engorde. Esta fase productiva de la crianza de trucha arcoíris, 

comprende longitudes en promedio de 18 cm hasta obtener los 

26 cm, el peso de esta etapa productiva oscila en un rango de 73 

g a 250 g (tamaño plato). Esta fase productiva tiene una duración  

de un lapso de 3 meses (36). 

3.2.3 Actividades realizadas en la producción de truchas arcoíris 

Las principales actividades desarrolladas en los centros de cultivo de truchas arcoíris 

son el manejo de los peces, infraestructura, alimentación, calidad de agua y cosecha 

(45). Algunos factores más destacables a considerar dentro del manejo productivo de 

la trucha son: 
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3.2.3.1 Transporte y siembra de alevines 

Durante el transporte de alevines se debe realizar de una manera cuidadosa y 

garantizar los niveles adecuados de los parámetros de calidad del agua 

(temperatura, pH y oxígeno disuelto), de este modo se asegura el bienestar de 

los alevines durante todo el proceso de transporte hasta llegar al centro de 

cultivo, para realizar el transporte se debe privar la alimentación al menos de 

24 a 48 horas antes de realizar el transporte (46), la densidad de alevines a 

transportar en un tanque de 750 litros es aproximadamente 25 unidades/litro 

de agua (47). Durante el transporte se tienen que monitorear de manera 

continua la temperatura, pH, oxígeno disuelto del agua (48). 

Antes de realizar la siembra de los alevines, primero se debe proceder a 

realizar la aclimatación del agua, que consiste en igualar la temperatura del 

agua del centro de producción con la del agua transportada, para evitar la 

mortalidad por shock térmico (46). 

3.2.3.2 Limpieza de estanques 

Los estanques de cemento deben limpiarse una vez cada semana, esta 

actividad es de mucha importancia para preservar un buen estado sanitario de 

las truchas. Para desarrollar esta actividad de la limpieza, primero se reduce 

el nivel del agua a una altura de 50 cm, para que, mediante el movimiento de 

las truchas, y con la corriente del agua, se remuevan el sedimento acumulado 

en el fondo de los estanques. Las cuales, si no son removidas oportunamente, 

podrían alterar la calidad del agua y esto afectaría severamente el bienestar de 

las truchas (49). La desinfeccion de los estanques se realiza despues de  la 

limpieza, la cual tiene como finalidad la destruccion de microorganismos 

(bacterias, hongos y virus), para lo cual se emplean productos quimicos 

exclusivamente para uso en la acuicultura (50). 

 

3.2.3.3 Selección de truchas 

El crecimiento constante de las truchas en los ambientes de cultivo (jaulas o 

estanque), incrementa el peso y la biomasa en las unidades productivas, 
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generando la disminución del espacio vital y ocasionando un escaso  

incremento del peso y talla, asimismo existe una mayor competencia por 

alimento y esta se hace cada vez menos accesible para los peces más 

pequeños, debido a que los peces de gran tamaño tienen mayores 

probabilidades de consumir más cantidad de pienso y como consecuencia 

dejando sin alimento a los  peces de menor tamaño (36). Esta actividad de la 

selección o clasificación de los peces, se tiene que realizar como mínimo cada 

25 días y la aplicación más importante es en la etapa de alevinos, debido a la 

gran dispersión de tallas que existe en esta etapa, al no ejecutar esta actividad 

podría causar canibalismo en los peces, lo cual conlleva a perdida en la 

producción. Para ejecutar esta operación se utiliza seleccionadores 

automáticos o cajas seleccionadoras, con la cual se clasifica peces de tamaños 

homogéneos (45). 

3.2.3.4 Cosecha de truchas 

La actividad en la cosecha de trucha arcoíris se realiza de manera permanente, 

ya que la siembra de alevines se realiza en forma escalonada, para obtener una 

producción de manera permanente durante todo el año y de esta forma 

abastecer el mercado. Los pesos de las truchas para realizar la cosecha oscilan 

de 200 g a 250 g, que es el peso que mayormente es preferida por el mercado 

provincial (51). 

3.2.4 Parámetros generales del agua para la crianza de trucha 

En la industria de producción de peces, la calidad del agua es una de las principales 

claves para desarrollar esta actividad, ya que depende de estos parámetros el buen 

desarrollo o el fracaso de esta actividad, dentro de los factores principales a 

considerar están los parámetros físicos, químicos y biológicos, así como la cantidad 

del recurso hídrico debe asegurarnos el caudal requerido por el centro de producción, 

para el desarrollo de las actividades acuícolas (52). Según menciona (53), los 

parámetros fisicoquímicos básicos que se deben evaluar y controlar en la crianza de 

truchas son: 
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a. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es de vital importancia para la crianza de 

peces, en este caso las truchas son bien exigentes en los niveles de oxígeno 

disuelto requerido. La concentración de oxígeno disuelto interactúa en procesos, 

como las actividades bacterianas o el metabolismo del plancton, que tienen una 

influencia directa en los niveles de la concentración de oxígeno disuelto (54). 

Los niveles de oxígeno disuelto ideales para la crianza de truchas deben oscilar 

dentro del rango de (6 mg/l a 8.9 mg/l), el cual favorece un desarrollo adecuado 

de las truchas (55). 

Los niveles de la concentración de oxígeno disuelto en el agua tienen una 

estrecha relación con la temperatura del agua, a una elevada temperatura presenta 

menor concentración de oxígeno disuelto y viceversa. Asimismo, a mayor   

salinidad del agua, y a menor presión atmosférica, se tiene menor solubilidad de 

oxígeno y durante la noche la vegetación del río también va a consumir oxígeno 

(39). 

b. Temperatura. La temperatura del agua es el principal parámetro físico de mucha 

importancia en las especies poiquilotermas como la trucha (56), ya que la 

temperatura del agua influye de manera directa sobre la reproducción, 

alimentación, tasa de crecimiento, actividad metabólica de la trucha y de manera 

indirecta influye también sobre la concentración de oxígeno disuelto del agua 

(57). La trucha es una especie que puede tolerar de 0°C a 25°C, la temperatura 

adecuada para el crecimiento y desarrollo óptimo es de 10 a 15°C y para la 

reincubación de ovas embrionadas el rango recomendado es de 8 a 12°C (39). 

c. Potencial de hidrogeno (pH). Es un parámetro fisicoquímico del agua, que 

define la acidez o la alcalinidad del agua, cuyos valores oscilan entre 0 y 14 según 

la escala definida. Se entiende por acidez cuando el pH es menor a 7 y la 

alcalinidad en cuando el pH es mayor a 7. El pH óptimo para el desarrollo de la 

crianza de trucha debe oscilar en un rango de 6.5 a 8, aunque pueden vivir en 

aguas fuera de estos parámetros, pero a medida que los valores del pH del agua 
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se alejan del rango ideal, causa estrés en las truchas y disminuye la tasa de 

supervivencia y de incubación (58).  

 

3.2.5 Alimentación de las truchas  

La crianza de truchas en el país es una actividad que viene en constante crecimiento, 

que se desarrollan principalmente en toda la sierra, en sistemas de crianza semi-

intensivo en ambientes naturales o estanques. La alimentación en sistemas de crianza 

de tipo intensivo representa el 75% del costo de producción, debido a que el alimento 

balanceado incluye materias primas altamente proteicas, esto se debe a que la trucha 

es un animal de naturaleza carnívora. Los costos del alimento se incrementan debido 

al transporte desde la costa a la sierra, situación que limita el desarrollo de la crianza 

de trucha en la región  (59). 

La alimentación en la crianza de truchas juega un rol de mucha importancia, ya que 

tiene la finalidad de proporcionar el alimento adecuado, raciones adecuadas (60), los 

requerimientos nutricionales requeridos y en el momento oportuno para alimentar, de 

tal manera que favorezca su crecimiento y desarrollo adecuado de las truchas (61). 

 

3.2.5.1 Tasa de alimentación  

La tasa de alimentación es la cantidad de alimento que suministra el productor 

cada día, en las diferentes unidades productivas, que está relacionada con el 

porcentaje indicado en las tablas de alimentación de las diferentes marcas de 

alimentos existentes en el mercado (62), asimismo la cantidad de alimento a 

suministrar depende del peso, tamaño, biomasa, densidad de los peces (63) y 

temperatura del agua del centro de producción (64).  

3.2.5.2 Frecuencia de alimentación  

La frecuencia de alimentación, se entiende como el número de veces de 

administrar alimento a los peces, las cuales pueden alimentarse en una sola 

ración o dividir en varias raciones durante todo el día, todo esto puede verse 

afectado por las condiciones medioambientales (65), asismismo la frecuencia 

de alimentacion varia a medida a que los peces van desarrollando y de acuerdo 
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a la etapa productiva donde se encuentran, siendo recomendable para truchas  

de una talla de 2.5 cm de 10 a 12 raciones/dia y  la frecuencia de alimentacion 

disminuye gradualmente, en la etapa de acabado o comercial de 2 a 4 

raciones/dia (64). 

 

3.2.5.3 Sistemas de alimentación  

Los sistemas de alimentación implementado para la acuicultura se pueden 

clasificar de diversas maneras, sin embargo, los principales se indican a 

continuación: 

a. Alimentación ad-libitum  

La alimentación a saciedad o ad-libitum (66), se basa en alimentar a los 

peces hasta la pérdida del interés de seguir consumiendo el alimento, al 

observar ya no acepten más el alimento, donde es el momento oportuno 

para realizar el corte del suministro de alimento, para prevenir el 

desperdicio (67). 

b. Alimentación controlada 

Se fundamenta en la utilización de tablas de alimentación, que tiene como 

finalidad suministrar cantidades de alimento recomendadas por el 

fabricante o por cada marca de alimento comercial, las cuales se tienen que 

realizar ajustes de manera diaria para el adecuado racionamiento del 

alimento (68). El aprovisionamiento de la ración de alimento se puede 

realizar de manera manual o de manera automática a través de dispositivos 

automáticos, que liberan cantidades adecuadas a intervalos establecidos 

previamente (69). 

3.2.6 Enfermedades de las truchas  

Las principales enfermedades que afectan en los centros de cultivo de truchas arcoíris 

son de origen infeccioso que son causados por agentes patógenos (bacterias, virus, 

parásito y hongos) y de origen no infeccioso (nutricional, manejo, etc.) (70). 
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3.2.6.1 Enfermedades infecciosas 

a. Enfermedades bacterianas. Las enfermedades de origen bacteriano que 

afectan a las diferentes etapas de desarrollo de las truchas a lo largo de la 

producción son: Aeromonas, Pseudomonas, Mycobacterium, Flexibacter, 

Flavobacterium y Yersinia (71), a continuación, describimos las bacterias 

más resaltantes en la crianza de truchas. 

Síndrome de mortalidad del alevín de truchas cuyo agente etiológico es el 

Flavobacterium psychrophilum, que afecta a los peces de agua dulce, que 

también forma parte de la flora normal de la superficie corporal de los 

peces (72), los principales signos clinicos de los peces afectados es el 

oscurecimiento del cuerpo, exoftalmia, ascitis, natación errática y 

remolinos, letargo y se concentran cerca de la salida de agua de los 

estanques (73). 

La yersiniosis o enfermedad de la boca roja, cuyo agente etiologico es la 

Yersinia ruckeri, es una de las enfermedades bacterianas más importante 

(74), debido a que causa elevadas perdidas economicas en la crianza de 

truchas. La enfermedad recibe el nombre, debido a que causa hemorragias 

a nivel de la comisura de la boca, lengua y ojos  (75). Otros signos clínicos 

que manifiesta es exoftalmia unilateral o bilateral, melanosis, abdomen 

distendido y a la necropsia se observar ciegos pilóricos e intestino 

congestionado (76). 

La Aeromonas salmonicida, es el agente etiológico de la enfermedad de la 

furunculosis, que suele ser una enfermedad muy frecuente que afecta a la 

producción de trucha a nivel mundial (77), las lesiones macroscopicas 

caracteristicos de la furunculosis es la exoftalmia uni/bilateral, palidez 

branquial, hemorragia en la base de la aleta, hemorragia en el orificio anal, 

descamación de la piel (78). En las lesiones internas más relevantes se 

puede observar la palidez hepática, hepatomegalia, hemorragias 
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petequiales en hígado, en ciegos pilóricos y en grasa peritoneal así como 

esplenomegalia (79). 

b. Enfermedades virales. Las enfermedades virales en la crianza de truchas, 

son altamente contagiosos, que causa grandes cantidades de mortalidad, 

dentro de las principales enfermedades virales tenemos al virus de la 

septicemia hemorrágica viral (VHSV) (80), virus de la necrosis 

hematopoyética infecciosa (IHNV) y el virus de la necrosis pancreática 

infecciosa (IPNV) (81). En el departamento de Puno (Perú), se reporto la 

presencia de virus de la Necrosis Pancreatica Infecciosa (VNPI), asociados 

a los signos clinicos de la enfermedad y se determinó mediante un 

diagnostico molecular (82). 

c. Enfermedades fúngicas. La infestación por hongos en la crianza de 

truchas afecta en la eclosión de las ovas y en la etapa de desarrollo, 

provocando pérdidas económicas en la crianza de truchas (83). Los 

principales hongos de mayor importancia que afecta en la crianza de trucha 

es la saprolegnia spp., que afecta a nivel del sistema tegumentario (84), el 

Ichthyophonus spp, es un hongo que afecta de forma sistémica a los peces 

(41). El tratamiento de las enfermedades micoticas en truchas, se realiza 

mediante baños de cloruro de sodio a una concentraciones del 2% (45). 

3.2.6.2 Enfermedades no infecciosas 

a. Estrés ambiental. Por estrés se puede entender como la alteración del 

equilibrio o de la homeostasis del animal, la cual produce la pérdida del 

bienestar (85), los principales tipos de estrés que afectan a la crianza de 

truchas son el estrés social, que se debe al manejo de altas densidades de 

peces por m3, el estrés físico es causado por los cambios bruscos en los 

parámetros fisicoquímicos del agua (temperatura, oxígeno disuelto y pH), 

el estrés químico puede ser causada por contaminantes endógenos y 

exógenos. Asimismo también puede ser ocasionado por el ser humano, 
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debido a la manipulación excesiva e inadecua, que  puede producir 

traumatismos en los peces (86). 

b. Enfermedades nutricionales. Las afecciones de carácter nutricionales son 

muy difíciles de identificar, ya que no es común que solo se deba a una 

deficiencia, puede deberse a factores como el mal racionamiento del 

alimento y el mal manejo de la crianza, las cuales representan una amenaza, 

ya que los peces son más susceptibles a padecer enfermedades y podría 

incrementarse la mortalidad, la cual repercutiría en el incremento de los 

costos de producción y en pérdidas económicas (87).   

3.3 Marco conceptual  

Acuicultura. Se define como la crianza de peces, crustáceos, moluscos y algas, donde el 

hombre participa en todo el proceso de la crianza, manejo, alimentación, reproducción y 

protección de animales predadores, las cuales se desarrollan en los lagos, ríos, lagunas y en 

el mar (88). 

Alimento balanceado. Los alimentos balanceados incluyen todos los requerimientos 

nutricionales (proteínas, vitaminas, minerales, grasas y carbohidratos) de los peces (89), en 

relación de su etapa metabólica, edad, peso y reproducción, que es sometida a procesos que 

faciliten la predisposición de los nutrientes adecuados (90). 

Biomasa. Se define como la cantidad de kg de peso vivo por unidad productiva, que es 

igual al número de peces de una determinada área, multiplicado por el peso promedio de 

los peces muestreados (91). La determinación de la biomasa es de mucha importancia en la 

acuicultura, ya que ayuda a optimizar la alimentación diaria, manejo de las densidades y el 

momento óptimo de la cosecha (92). 

Biometría. Es un parámetro biométrico que consiste medir el peso (g) y longitud (cm) de 

una parte representativa de los peces (93), la biometria se realiza cada 15 días, cuyos 

resultados  son importantes para evaluar el crecimiento,conversión alimenticia, cantidad de 
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alimento requerido, manejo de densidad adecuada en los estanques, factor de condicion de 

los peces, etc (94). 

Densidad de siembra. Se definir como la cantidad de kilogramos por metro cubico (kg/m3) 

de peces, sembrados por unidad de área o volumen en estanques o jaulas flotantes (90). 

Estanque (pozas). En piscicultura es una represa de agua construida artificialmente, con 

diferentes materiales disponibles y tamaños con la finalidad de cultivar peces, diseñados de 

acuerdo a los diferentes tipos de crianza de cada especie de peces (95). 

Semilla. Son las etapas productivas que empieza desde larvas, post larvas, alevines, 

juveniles, que son producidos en salas de incubación o ambientes altamente tecnificados, 

se puede obtener del medio natural y se emplean en un sistema de cultivo acuícola. También 

esta definición hace referencia a las ovas embrionadas (95). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y nivel de investigación  

La investigación es de tipo observacional, prospectiva y de corte transversal (96), porque 

describe variables del cultivo de truchas arcoíris en la provincia de Abancay, tomada de 

una realidad y en un determinado tiempo.  

El nivel de la investigación se ajusta a un estudio descriptivo porque se analizó información 

obtenida a través de la técnica de encuesta y no hace ninguna transformación (96). 

4.2 Descripción ética de la investigación  

Durante la ejecución de la investigación, se incluyó a personas para el desarrollo y se 

respetó de manera estricta, las costumbres, religión e idiosincrasia de cada productor. La 

aplicación de la encuesta fue de forma libre, bajo ninguna presión e inducción a las 

respuestas a los productores de trucha; y la información obtenida se guardó con la debida 

confidencialidad, para no perjudicar a las personas involucradas en la investigación. 

Asimismo, al acuicultor de trucha se le informó sobre los objetivos del estudio, lo que 

permitió conseguir consentimiento informado (anexos) y participar de la investigación. 

4.3 Población y muestra  

La población de productores de trucha en la provincia de Abancay es de 104 inscritos en el 

ministerio de producción, esta información está disponible  en la página web del Catastro 

Acuícola Nacional del Ministerio de la Producción (97). La muestra es no probabilística 

que corresponde a la totalidad de los productores inscritos. 

4.4 Procedimiento  

La recolección de la información se realizó a través de un cuestionario previamente 

elaborado. El cuestionario fue sometido a un juicio de expertos en la producción de truchas, 

para su respectiva validación. Seguidamente se aplicó una prueba piloto, y una vez 

realizada la prueba piloto se corrigió para obtener la encuesta final. Solo después, fue 
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posible aplicar el instrumento a los propietarios y encargados de producción de los centros 

de producción de truchas en la provincia de Abancay, la ejecución del cuestionario se llevó 

a cabo entre los meses de setiembre y octubre del 2021. Asimismo, se ha evaluado la 

consistencia interna de la encuesta previa dicotomización de las categorías de variables, 

consiguiéndose un Alpha de Crombach de 0.722, lo cual indicó una consistencia aceptable. 

La ubicación de los centros de producción de truchas se realizó mediante el mapa acuícola 

del catastro del ministerio de la producción. El tiempo de duración de la encuesta fue de 15 

minutos en promedio. La recolección de información se realizó en las mañanas, ya que fue 

el horario en donde más cantidad de productores se pudo ubicar en sus respectivos centros 

de producción. 

Del total de la muestra analizada (104: 100%), solamente 47 propietarios de centros de 

cultivo de truchas participaron del estudio debido a múltiples factores que se detallan en la 

Tabla 3. Asimismo, estos acuicultores estaban distribuidos por distritos correspondiendo 

Abancay 48.9% (23/47), Chacoche 6.4% (3/47), Circa 8.5% (4/47), Curahuasi 12.8% 

(6/47), Huanipaca 4.3% (2/47), Lambrama 10.6% (5/47) y Pichirhua 8.5% (4/47). 

 

Tabla 3. Productores de truchas de la provincia de Abancay registrados 
en el catastro acuícola. 

Situación productiva 
Cantidad de 
productores 

Productores en actividad (sujeto de 
estudio) 

47 

Abandonaron la producción  17 
Piscigranjas en construcción  4 
Inscritas sin unidad productiva 11 
Piscicultores sin información  2 
Piscicultores que se rehusaron 1 
Integran  piscigranjas en producción 22 

Total 104 
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4.5 Técnica e instrumento 

Se utilizó una encuesta como técnica de recolección de información a través de un 

cuestionario como instrumento, compuesto por un conjunto de preguntas cerradas y 

abiertas.  

 

4.6 Análisis estadístico  

La descripción de la situación de los centros de cultivo de trucha se realizó utilizando la 

estadística descriptiva (frecuencias, medias, deviación estándar, distribución de 

frecuencias), tasas, porcentajes y chi-cuadrado de bondad de ajuste. 

Formula de chi-cuadrado (98): 

𝑥2 = ∑ (𝑜𝑖−𝑒𝑖)2𝑒𝑖   
Donde: 

Ʃ= Sumatoria 

Oi= frecuencia observada 

ei= frecuencia esperada 

En la caracterización de las necesidades por categoría productiva de las granjas acuícolas 

se analizó si recibían o no financiamiento, capacitación, asistencia técnica, el estado de sus 

instalaciones productivas, lo cual se llevó a cabo utilizando el análisis de correspondencia 

múltiple. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Análisis de resultados 

Estado situacional de la crianza de truchas 

En la tabla 4 se observa el estado situacional de la crianza de truchas, los productores 

responsables del cultivo de truchas tienen una edad promedio de 50.5 ± 13.7 años, donde 

el más joven tenía 19 años y el adulto de mayor edad es de 73 años. El 66.0% de los 

productores estuvieron concentrados en el estrato etario adulto. Había una menor 

participación de mujeres en la conducción de la actividad productiva (14.9%) respecto a 

los varones (P≤0.01). Asimismo, más de la mitad del total de productores al menos tenían 

educación secundaria. 

De las capacidades, el 68.1% de los productores no reciben capacitación, el cual indica las 

limitaciones y dificultades que tienen algunos productores. El 55.3% no reciben asistencia 

técnica, debido al reducido número de profesionales especializados disponibles en la 

región, y las entidades gubernamentales tienen un poco participación con los piscicultores. 

Los años de experiencia que tienen los productores de trucha, es menor a dos y mayor a 

dos años, estas distribuidos en proporciones iguales (P≥0.05). La producción de truchas es 

considerada como una actividad complementaria a otras actividades propias de la 

agricultura familiar representando el 83% (p≤0.01) frente a aquellos que se dedican 

exclusivamente. El 80.9% de los productores de trucha realizan un tipo de crianzas familiar 

con fines económicos, por lo que pertenecen a la categoría productiva AREL (acuicultura 

de recursos limitados), y un porcentaje de 19.1% en la categoría AMYPE (acuicultura de 

la micro y pequeña empresa) (P≤0.01).Sobre la fuente del recurso hídrico, el 76.6% utilizan 

ríos, ya que esta provincia tiene importantes microcuencas hidrográficas, seguido por 

manantiales con 19.1%, y recientemente, se viene impulsando la crianza de truchas en 

jaulas flotantes en lagunas que alcanza el 4.3%. En la construcción de las unidades 

productivas, el 76.6% de los productores utilizan estanques de concreto debido a la 

facilidad en el manejo, el 19.1% usa estanques de tierra por su bajo costo económico en la 

construcción, y 4.3% jaulas flotantes. 
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Respecto a la producción, el 14.9% de los productores importa ovas embrionadas de EEUU, 

el 4.3% trabaja con ovas nacionales, y un 80.9% no compra ovas, en este último caso, la 

producción no empieza con la adquisición de ovas sino de alevines. El 63.1% compra 

alevines a nivel distrital, el 17.0% adquiere a nivel provincial, debido a la existencia de 

algunos centros de producción de alevines de carácter privado y gubernamental.  El 72.3% 

de los productores realizan 2 ciclos productivos al año, y de estos el 6.4% tienen una 

duración de 5 a 6 meses, el 70.2% con una duración de 6 a 7 meses y el 23.4% tienen una 

duración del ciclo productivo en más de 7 meses.  El 72.3% de los productores no realizan 

un manejo adecuado de la densidad respecto a aquellos que si lo hacen (P≤0.01)). 

Asimismo, un 66.0% de estos productores no utilizan registros de producción, lo cual es 

concordante con las limitaciones en la asistencia y capacitación técnica. El 74.5% de los 

productores utilizan alimento balanceado, en cambio un 25.5% emplean alimento 

balanceado complementado con alimento preparado en casa con el cual intentan reducir los 

costos de producción. 

Referente a la comercialización, el 50.0% de los productores de trucha comercializan sus 

productos en los mercados locales, el 34.0% lo venden en el ámbito distrital y sólo el 17.1% 

venden a nivel provincial. El pescado entero es la presentación más vendida por el 68.1% 

de los productores, la venta de trucha eviscerada solo lo realiza el 15.0% de productores y 

un 17.0% venden en ambas presentaciones. El 70.2% de los productores comercializa su 

producto final a un precio de 15 a 16 soles por kilogramo, y el 29.8% de los productores lo 

comercializa a un precio menor (entre 13-14 soles) (TC=3.80 Soles/dólar). 
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Tabla 4. Diagnóstico situacional de los centros de cultivo de truchas en la provincia de 
Abancay (Apurímac, Perú). 

Variables 
  Dimensión 
(Sub variable) 

Categoría Frecuencia (%) p-Valor 

Productores 

Edad (años) 
Joven (18-29)   4 (8.5) 

0.001 Adulto (30-59) 31 (66.0) 
Adulto mayor (>60) 12 (25.5) 

Sexo 
Masculino 40 (85.1) 

0.001 
Femenino   7 (14.9) 

Instrucción 

Sin instrucción    2 (4.3) 

0.001 
Primaria 13 (27.7) 
Secundaria 21 (44.7) 
Superior 11 (23.4) 

Capacidades 

Capacitación 
Si 15 (31.9) 

0.003 
No 32 (68.1) 

Asistencia técnica 
Estatal  18 (38.3) 

0.001 Privada     3 (6.4) 
No recibe  26 (55.3) 

Experiencia (años) 
Mayor a 2 24 (51.1) 

0.826 
Menor o igual 2 23 (48.9) 

Actividad 
económica  

Trucha y otros 39 (83.0) 
0.001 

Trucha   8 (17.0) 
Categoría 
productiva 

AREL 38 (80.9) 
0.001 

AMYPE   9 (19.1) 

Infraestructura  

Recurso hídrico 
Río 36 (76.6) 

0.001 Manantial   9 (19.1) 
Laguna     2 (4.3) 

Material de 
unidades 
productivas 

Concreto 36 (76.6) 
0.001 Tierra   9 (19.1) 

Jaula flotante     2 (4.3) 

Producción 

Procedencia de 
ovas 

EEUU   7 (14.9) 
0.001 Nacional     2 (4.3) 

No compra 38 (80.9) 

Procedencia de 
alevines 

Distrital 30 (63.1) 
0.001 Provincial   8 (17.0) 

No compra    9 (19.1) 

Ciclos productivos 
por año 

1 10 (21.3) 
0.001 2 34 (72.3) 

3     3 (6.4) 

Duración del ciclo 
productiva (meses) 

5 a 6     3 (6.4) 
0.001 6 a 7 33 (70.2) 

Mayor a 7 11 (23.4) 
Manejo de 
densidad 

Si 13 (27.7) 
0.001 

No 34 (72.3) 

Uso de registros 
Si 16 (34.0) 

0.001 
No 31 (66.0) 

Tipo de alimento 
Balanceado 35 (74.5) 

0.001 
Balanceado más casero 12 (25.5) 

Comercialización 

Mercado  
Local 23 (48.9) 

0.005 Distrital 16 (34.0) 
Provincial   8 (17.1) 

Presentación 
Entero 32 (68.1) 

0.001 Eviscerado   7 (14.9) 
Ambos   8 (17.0) 

Precio / Kg 
(dólares USD) 

3.40 a 3.70 14 (29.8) 
0.001 3.90 a 4.20 33 (70.2) 
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Caracterización de las necesidades por categoría productiva 

En la figura 1 se aprecia que el 52.6% de los productores agrupados en la categoría 

productiva AREL, se caracterizaron por tener necesidades de construcción de 

instalaciones, el 26.3% no tenía esta necesidad. Asimismo, requieren de servicios de 

asistencia técnica, el 89.5% requiere capacitación y el 84.2% de financiamiento. 

En cambio, los productores de AMYPE se caracterizaron por no tener la necesidad de 

asistencia técnica, que representan el 66.7%, dentro de ello el 88.9% necesitaban de 

financiamiento también el 55.6% podrían orientarlo a la construcción de instalaciones 

acuícolas. 

En este análisis, ambas categorías productivas (AMYPE y AREL) tienen la necesidad 

común de financiamiento y la construcción de instalaciones acuícolas.  
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Figura 1. Caracterización de las necesidades de los productores por categoría productiva AREL 
(acuicultura de recursos limitados) y AMYPE (acuicultura de la micro y pequeña empresa). 
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5.2 Discusión  

Estado situacional de la crianza de truchas 

Los productores del grupo etario adulto representan el 66.0% del total que tenían un 

marcado interés por el cultivo de truchas, similar a los hallados en otras latitudes (99,100). 

El 85.1% de los propietarios fueron varones, semejante a un ámbito muy cercano (16) o en 

otras latitudes (101, 102). Esto da cuenta sobre las limitadas oportunidades que tienen las 

mujeres, o que a menudo son ignoradas y no se reconoce su contribución en la piscicultura 

(103), por lo que se debe promover mejores oportunidades de participación para mujeres 

en la producción de peces (104). El grado de instrucción de los propietarios fue diverso. 

Sin embargo, aunque había una mayor proporción de piscicultores (68%) que tenían 

estudios secundarios e inclusive superiores, aún se tenía una considerable proporción de 

piscicultores con estudios primarios o menores a esta instrucción (32%). Hallazgos 

similares fueron reportados por (105) en Indonesia. Como se sabe, la poca oportunidad y 

limitada economía familiar son barreras que impiden el desarrollo de estudios superiores 

(106). La educación es muy importante para los acuicultores, ya que les proporciona 

facilidad en el acceso a conocimientos teóricos y prácticos para generar e implementar 

nuevas ideas, y mejorar los procesos productivos (107). 

Sobre las capacidades de los productores, solamente el 32% del total accedieron a cursos 

de capacitación, los cuales fueron superiores (25), pero también inferiores (108) a otros 

estudios. En el caso de  (25), los conocimientos de acuicultura lo obtenían a partir de la 

experiencia diaria en la piscicultura. Últimamente, con el mayor acceso a la conectividad, 

se han desarrollado nuevas estrategias de capacitación, los cuales bien podrían ser 

aprovechados para el aprendizaje e intercambio de conocimientos (109). Respecto a las 

asistencias técnicas, más de la mitad (55.3%) de los propietarios no tenían acceso a este 

servicio, un 38.3% recibían de instituciones del gobierno y el 6.4% de instituciones 

privadas. En otras latitudes, (13) informa a cerca de un limitado apoyo en asistencia técnica 

a pequeños y medianos productores de truchas. Según, (110), los piscicultores de las zonas 

rurales en su mayoría son de escasos recursos económicos y no pueden acceder a un servicio 

privado. En cuanto a los años de experiencia, una proporción cercana a la mitad de los 
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piscicultores tenían menor o igual a dos años en la crianza de truchas. Similar caso fue 

observado en otro ámbito (108), pero también una mayor proporción (111). Estos datos 

indican que la acuicultura sigue siendo una práctica emergente en todo el mundo. Acerca 

de la actividad principal, el cultivo de truchas es una actividad acuícola complementada 

con otras actividades propias del campo (agricultura y ganadería familiar) en la mayoría de 

los piscicultores (83%), similar al encontrado por (25, 101). Según este último investigador, 

la complementariedad es una estrategia para incrementar las fuentes de ingresos. Respecto 

a la categoría productiva, la más representativa para los piscicultores fue AREL (80.9%) o 

una crianza familiar con fines económicos para cubrir los requerimientos básicos de las 

familias. Una proporción cercana a la indicada fue comunicada por (112). Como se sabe, 

el desarrollo de la acuicultura a pequeña escala, juega un papel importante en la economía 

local, ya que genera ingresos económicos y mejora la calidad de vida de las familias que 

desarrollan esta actividad (113). 

La fuente de recurso hídrico más utilizada fueron las aguas de los ríos (77%). Debido a que 

en el ámbito, se dispone de importantes fuentes de agua conformadas principalmente por 

ríos (11). Similar utilización del agua de los ríos como fuente principal (61%) ocurrió en 

otros ámbitos (114), pero también se utilizaban los manantiales (79.5%) como fuente 

principal de agua (100). Respecto al material empleado en la construcción, se encontró un 

predominio de estanques de concreto (76.6%). Los piscicultores utilizan el material de 

construcción de mayor acceso en sus territorios, y utilizan concreto (57%) en la 

construcción de los estanques (13), pero también utilizan estanques de tierra (79%) en otros 

casos (102). Bien se sabe, que los estanques de concreto permiten aprovechar eficazmente 

las instalaciones, facilitan las actividades de manejo adecuado, confieren consistencia y 

mayor vida útil a las construcciones (13). Las ovas utilizadas en el cultivo de truchas, en su 

mayoría provienen de importaciones de EEUU (15%) y las ovas nacionales representan una 

mínima proporción (4%). El resultado coincide con hallazgos de  (16). El cultivo de trucha 

arcoíris en el país, siempre fue dependiente de la importación de ovas, debido a la 

producción insuficiente de los criaderos nacionales (115).  

Respecto a la compra de alevines, la mayoría de los productores (68%) lo adquieren del 

entorno distrital. Este mismo comportamiento fue observado en un ámbito cercano (16), 
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pero también en otras latitudes (13). La mayoría (72%) de los productores realizaron dos 

ciclos de producción anual, lo que indica un manejo y una alimentación adecuada para 

producir en un menor tiempo. En cambio, en un ámbito cercano, solo el 27% de los 

productores (16) alcanzaron a producir dos ciclos productivos. En otras partes (43) el 

cultivo de trucha se realizaba en un tiempo mayor a siete meses, condicionado por factores 

como la temperatura del agua, la densidad de peces, la alimentación, tipo y calidad del 

alimento, y las características genética de la semilla. Sobre el manejo de la densidad, solo 

un reducido número de piscicultores (28%) lo ponían en práctica. (16) reportó un porcentaje 

mayor (95.2%) de piscicultores que no realizaban esta labor. Estos resultados podrían 

afectar la eficiencia de la conversión de alimentos, el estado nutricional y el crecimiento, y 

un aumento en la erosión de las aletas (115, 116). Sobre la utilización de los registros de 

producción, solo fue implementada por el 34.0% de los productores. Esto fue cercano al 

indicado por  (16), pero diferente al de  (13) quien evidenció que la mayoría de las 

piscigranjas no lo utilizaban. Esta labor es útil para las mediciones de los parámetros de 

producción, y la toma de decisiones. En la alimentación, aún existía un 26% que utilizaban 

alimento balanceado complementado con alimento hecho en casa. Caso observado también 

por (16) en el 14% de los productores. Esta práctica se lleva a cabo por desconocimiento 

de los requerimientos nutritivos y el alto costo del alimento balanceado. Como se sabe, la 

trucha es una especie carnívora, por lo que el suministro de nutrientes preferiblemente 

debería tener fuente proteína animal (43). 

El 83% de los productores de trucha comercializaban su producción en los mercados 

cercanos al lugar de su producción, similar a otros contextos (25, 117). Este bajo acceso a 

otros mercados es muy común en las piscifactorías pequeñas y medianas, ya que la venta 

directa les permite aplicar precios al por menor en lugar de al por mayor aumentando la 

rentabilidad (119). La presentación más vendida (68%) fue en forma de pescado entero, 

debido a que las mayores ventas se realizaron en mercados cercanos (local y distrital). En 

un ámbito muy próximo (16) se encontró similar resultado (66.6%). En otras latitudes (13) 

para mercados próximos a los sitios de producción, la venta se realiza en forma de entero, 

eviscerado en su mayor parte. El 70.2% de los productores vendían el kilogramo de trucha 

entre 3.9 a 4.2 dólares USD. Una proporción próxima de piscicultores (80%) 
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comercializaba a este mismo precio en un ámbito cercano (16). Sin embargo, estos precios 

son bajos respecto a los comercializados en el mercado europeo (5.75 – 8.32/kg) los cuales 

incorporan otros costos como de poscosecha, transporte y de cumplimiento de regulaciones 

(120) no considerados en el ámbito. 

Caracterización de las necesidades de los acuicultores de trucha 

Las necesidades de los piscicultores de las categorías productivas AREL y AMYPE es 

diversa. Los centros de cultivo de truchas AREL, donde están concentrados el 81% de los 

productores, se caracterizan por tener necesidades de financiamiento, construcción de 

instalaciones, capacitaciones y asistencias técnicas. Estos resultados guardan relación con 

lo sostenido por  (121) sobre la necesidad de promover inversiones en la piscicultura por 

parte de operadores económicos nacionales e internacionales, y la necesidad de capacitar a 

los piscicultores en prácticas de manejo, alimentación y producción. Del mismo modo,  

(122) comenta que la mayoría de los productores tienen necesidades de capacitación en 

sanidad, alimentación, manejo y reproducción en la crianza de peces. Asimismo, según  

(13), quienes requieren más asistencias técnicas son los pequeños y medianos piscicultores 

de trucha. Es de conocimiento, la tecnificación de los centros de cultivo para aumentar la 

producción local, tiene un elevado costo, por lo que se necesita financiamiento y asistencia 

técnica en la crianza de peces (123). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

• El 80.9% de los productores pertenecen a la categoría productiva de acuicultura de 

recursos limitados (AREL), lo que indica que la producción de trucha en los distritos 

de la provincia de Abancay se desarrolla a menor escala predominados por centros 

de cultivos familiares, que producen para el autoconsumo, abastecen mercados 

locales y distritales, esta actividad se desarrolla con tecnología productiva limitada. 

• Los productores de las categorías productivas AREL Y AMYPE, tienen necesidades 

comunes en el financiamiento económico y en la construcción de instalaciones. Sin 

embargo, los productores de la categoría productiva AREL tienen necesidades de 

capacitación y asistencia técnica en la producción de truchas. 
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6.2 Recomendaciones  

• Realizar investigaciones similares en las diferentes provincias de la región de Apurímac, 

con la finalidad de conocer aspectos relevantes de la producción de truchas en las 

diferentes regiones del país. 

• Las instituciones gubernamentales encargadas de promover la actividad acuícola de la 

producción de truchas, deberían de tomar en cuenta las necesidades diferenciadas y 

comunes de los grupos de productores AMYPE y AREL de la provincia de Abancay. 
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Tabla 5. Cuestionario sobre el diagnóstico estado situacional de la crianza de truchas arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) en centros de cultivo de la provincia de Abancay, Apurímac 

 Nº Cuestionario: ________ 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE 

APURÍMAC 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
ENCUESTA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CRIANZA DE TRUCHAS ARCOÍRIS (Oncorhynchus 

mykiss) EN CENTROS DE CULTIVO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC 
Señor (a) productor (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre el sistema de producción de truchas para 
realizar un diagnóstico situacional y generar información que ayude a mejorar de la producción en la provincia de 
Abancay. La información obtenida será totalmente confidencial. 
Por favor, sírvase a contestar las siguientes preguntas: 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PRODUCTOR 

1. Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………….. 
2. Distrito ……………………… Zona/Comunidad:………………………………… 

3. Edad  …………………………..años 

4. Sexo  Masculino Femenino 

5. ¿ Cuál es su grado de 
instrucción? 

Sin instrucción 
 

Secundaria 

Primaria  Superior 

FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS 
6. ¿Ud. recibe capacitación en 

una campaña productiva? 
Si  No 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 

7. ¿Ud. recibe asistencia técnica 
en la producción de truchas?  

Si 
 
 

No 
 

¿Qué entidad lo realiza? 

Estado  

Privado  

8. ¿Cuántos años ya va 
desarrollando esta actividad? ………………………años 

9. ¿La producción de trucha es su 
actividad principal? 

Exclusivamente crianza de trucha  
 

 Crianza de truchas y otras 
actividades  

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA INFRAESTRUCTURA  

10. ¿Con que tipo de 
infraestructura cuenta su 
unidad productiva? 

Concreto Tierra 

Mampostería Geomembrana  

Fibra de vidrio  Jaula flotante  
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11. ¿Qué fuente de recurso hídrico 
utiliza Ud. en su piscigranja? 

Manantial Río Laguna  

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PRODUCCIÓN 

12. ¿Ud. compra ovas 
embrionadas de trucha? 

Si 
 
 

No 

¿De qué procedencia? 
EEUU  Dinamarca  

España Chile  

Nacional Otros………………... 

13. ¿Ud.  compra alevines de 
truchas? 

Si 
 

No 

¿De qué procedencia? 
Local  Distrital  

Provincial  Regional  

14. ¿Cuántas veces al año realiza 
la cosecha de sus truchas? 

1 vez 2 veces 3 veces  

15. ¿ Cuánto tiempo tarda en 
desarrollar una trucha hasta la 
venta? 

5 a 6 meses  6 a 7 meses 

7 a 8 meses 8 a 9 meses  

16. ¿Ud. realiza el manejo de la 
densidad en su piscigranja?  

                 Si                 No 

17. ¿Utiliza Ud. registros de 
producción? 

              Si             No    

18. ¿Qué tipo de alimento utiliza 
Ud. para sus truchas? 

Concentrado  Concentrado y casero 
 

Alimento casero  

INDICADORES DE COMERCIALIZACIÓN 

19. ¿Cuál es el mercado de destino 
de sus truchas? 

Mercado  
local 

Mercado  
distrital 

Mercado  
provincial 

20. ¿En qué presentación 
comercializan  los productos 
finales? 

Entero Eviscerado 
Entero y  
Eviscerado 

21. ¿A cuánto vende el kilo 
gramos de trucha? 

3.40 a 3.70 USD  3.90 a 4.20 USD  

NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES 

22. ¿A qué categoría productiva 
pertenece? 

AREL AMYPE 

23. ¿Tiene necesidades de 
financiamiento? 

Si No  

24. ¿Ud. tiene necesidad 
urgente en mejorar sus 
instalaciones? 

 
Si 

 
                         No 

¿Qué necesita? 
 Refaccionamiento de 

instalaciones 
 Construcción de instalaciones   

25. ¿Ud. tiene necesidad de 
recibir capacitaciones? 

Si No 
 

26. ¿Necesita recibir asistencia 
tecnica? 

Si No 
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Figura 2. Ubicación geográfica de las unidades productivas de la provincia de Abancay. 
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Figura 3. Aplicación del cuestionario al piscicultor en el distrito de Lambrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Aplicación del cuestionario en el centro poblado de Chalhuani - Pichirhua. 
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Figura 5. Unidades productivas inoperativas en el distrito de Circa. 
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