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INTRODUCCION 

E l bajo nivel productivo de los animales que componen el rebano ovino 

perteneciente a la comunidad de Sancos, repercute en el bajo nivel de rentabilidad de 

la explotacion en su conjunto, y esto se debe en parte por la ausencia de information 

bass relacionada a su* earacterizaci=6» fcnotipicay la misma que sirva <&& linea de base 

para una correcta toma de decisiones sobre las acciones de manejo tecnico y de 

gestion que ha de efectuarse. E l problema mencionado se agrava por el deficiente 

nivel genetico que presentan los animales que componen el rebano, lo cual no 

permite obtener niveles de productividad adecuados como para lograr un mayor 

retorno economico, siendo necesaria la formulation de un plan de mejoramiento 

genetico con miras a mejorar las caracten'sticas productivas de importancia 

economica. 

E n la provincia de Huanca Sancos, la actividad ovina suele ser prioritaria dado que 

esta cuenta con los recursos forrajeros y el medio ecologico adecuado como para 

propiciar su crianza tecnificada, constituyendo una alternativa para el desarrollo 

economico de las comunidades presentes en su ambito, como es el caso de la 

comunidad campesina de Sancos. 

L a sostenibilidad economica de toda explotacion pecuaria se realiza sobre la base de 

una correcta toma de decisiones en cada una de las etapas del proceso productivo, y 

ello es solo posiMe a medida de que se cuente con information basica de 
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caracterizacion, lo cual permitira efectuar un adecuado monitoreo y gestion de la 

explotacion en su conjunto. 

E l nivel productivo de los animales se puede mejorar a traves de las mejoras que se 

pudieran realizar en su entorno ambiental, ligadas a su proceso productivo, como lo 

es el manejo nutricional y sanitario entre otros, siendo su efecto sobre la production 

animal visualizado en el corto y mediano plazo pero vulnerable y muchas veces a un 

elevado costo. L a otra via para aumentar la productividad de los animales 

corresponde al mejoramiento genetico; que a comparacion a las mejoras obtenidas 

en el medio ambiente suelen ser de menor costo y de efectos permanentes sobre la 

produccion animal y acumulativa en el tiempo. 

L a comunidad campesina de Sancos es un poblado cuyos miembros se dedican a una 

diversidad de actividades de indole agricola y pecuaria, siendo la actividad ovina una 

de sus prioritarias lineas de produccion. A l respecto, cuenta con un rebano ovino 

compuesto por 9000 cabezas en proceso de mejoramiento dado que han introducido 

en sus poblaciones ovinas material genetico de la raza Corriedale, con miras a 

realizar el cruzamiento absorbente, como medio de mejoramiento genetico. Sin 

embargo, es incierto el mejoramiento logrado a razon de que los reproductores 

adquiridos no cuentan con informacion relacionada a su valoracion genetica e 

informacidn de pedigri.Esta situaci6n conlleva a la necesidad de levantar 

informacion de caracterizacion del rebano en su conjunto, a fin de que la comunidad 

disponga del mismo para efectos de implementar mejoras en su conjunto, como lo es 

el aspecto genetico de su rebano. 

E n vista de que el sustento economico de la comunidad y la de sus miembros 

depende en buena parte de la actividad ovina, es necesario que se implemente un 

plan con miras a realizar el mejoramiento genetico de su rebano, a fin de que su 

sistema de cria puede hacerse mas eficiente; y por lo tanto, lograr una mayor 

rentabilidad economica que redunde en la mejora de las condiciones de vida de las 

familias campesinas adjunta a la comunidad. 

E n ese sentido, el presente estudio plantea caracterizar el rebafio ovino en su 

conjunto perteneciente a la granja comunal de Caracha de la comunidad de Sancos, y 
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a partir de ello formular un plan de mejora genetica con miras a elevar la calidad 

genetica del ganado. 

Los objetivos del presente estudio son: 

1. Caracterizar el rebano ovino de la granja comunal de Caracha de la 

eonrarridad de Sancos en reiacidn a sus caracteristicas produetivas 

de peso vivo y diametro de fibra, asi como la composition del 

rebano segun categoria y calidad del estandar racial delCorriedale. 

2. Elaborar un plan de mejoramiento genetico para la comunidad sobre 

la base de la information de caracterizacion. 

3 Predecir el impacto de mejoramiento genetico que se lograria de la 

implementacion de dicho plan de mejoramiento. 
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C A P I T U L O n 

R E V I S I O N BTBXIOGRAFICA 

2.1 Distribution poblacional del ganado ovino 

L a crianza de los ovinos se encuentra difundido por todos los confines del 

mundo a tal punto de existir actualmente mas de 300 razas y una poblacion superior 

a 1,074 miliones de ovinos (FAO, 2006) distribuidos en dos grandes grupos: 1) 964 

miliones de ovinos de lana que habitan en climas templados y frigidos y 2) 110 

miliones de ovinos de pelo que habitan en climas tropicales o calidos. 

Los principals paises que sobre salen en la crianza de ovinos a nivel 

mundial son: Australia, Nueva Zelandia, Union Sovietica, Inglaterra, Brasil, 

Argentina, Uruguay, entre otros (Aliaga, 2006). 

E l incremento poblacional, en el curso de los ultimos aftos ha sido muy 

discreto, y en ocasiones incluso regresivo. Asia cuenta con cerca de 415 miliones 

de cabezas es el continente que tiene mayor poblacion ovina, seguido de Africa con 

213 miliones de cabezas y Oceania con 171 miliones (en 1993 eran 190 miliones). 

Europa sin la antigua URSS, posee 163 miliones de cabezas ovinas (la ex - URSS, 

105 miliones), Sudamerica tiene 87 miliones de cabezas ovinas, Norte y Centro 

America 16 miliones de cabezas ovinas, (FAO, 2006). 
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E n el Peru, se estima que la poblacion ovina se encuentra alrededor de 

14 734,817 cabezas, de las cuales el 96% se encuentra en la region andina. 

Respecto a la poblacion ovina segun razas, se estima que el 61.5% corresponde al 

ganado criollo, el 11% a la raza Corriedale, el 1.8% corresponde a la raza Junin, el 

0.4% a la raza Merino, el 25.3% corresponde a diversos cruces, Por otro lado, en la 

regi6n de Ayacucho se estima una poblacion ovina de 921,189 cabezas, compuesto 

por ganado criollo en sistema de crianza familiar y/o individual. E l sistema 

empresarial bajo la modalidad de Cooperativas y granjas comunales es casi nulo. 

En la provincia de Huanca Sancos se practica una crianza de tipo extensivo con 

ganados ovinos criollos, con un porcentaje minimo de raza Corriedale que asumen 

en numero de cabezas de ovinos a 129,139 (MINAG, 2007). 

2.2 Situation de la production ovina en el Peru 

E l ovino domestico fue introducido a America alrededor del ano 1500, cuya 

abundancia de sus terrenos permitio su rapida multiplication. A l principio el 

ganado ovino se desarroflo en tierras fertffes posteriormente pasaron a tierras aridas 

y semiaridas que impusieron limitaciones a la crianza de estos animales. Por otro 

lado, (Calle, 1968) menciona que los primeros ovinos introducidos a America no 

fueron de la raza Merina, sino mas bien de fibras gruesas, sugiriendose que las 

razas iniciales pudieron haber sido la Lacha y la Churra. Por otro lado, Aliaga 

(2006), menciona que los ovinos domesticos llegaron a America con los viajes de 

Cristobal Colon en 1492 y al Peru con los viajes de Francisco Pizarro en 1537. 

Las primeras razas introducidas al Peru, por los espanoles, fueron el Merino 

y el Churra, ambos originarios de Espana, estas se adaptaron primero a las 

condiciones ambientales de la costa peruana y despues a las condiciones de la 

sierra. Sin embargo, el desconocimiento de las tecnicas de crianza y el mal manejo 

de los ovinos por mas de 400 aftos, originaron ovinos criollos o "chuscos" que 

tienen bajos niveles productivos de carne y lana. Los ovinos criollos en la 

actualidad representan mas del 60% de la poblacion ovina nacional, estimada en 14 

millones, (Pumayala, 1981). 
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Pumayala (1981), manifiesta que los ovinos se desarrollaron en diferentes 

ambitos del pais, especialmente en la sierra, encontrandose en esfa region mis del 

90% de la poblacion ovina. Asimismo, el mismo autor menciona que la 

introduction de esta especie origino un desplazamiento de la alpaca, la llama y la 

vicuna hacia los niveles mas altos a medida que se generaba una drastica matanza 

en detrimento de los Camelidos Sudamericanos. 

L a actividad ovina en nuestro pais se desarrolla basicamente a nivel de 

minifundio bajo crianza familiar y con tecnologia incipiente, estando ligado a 

sectores campesinos de la puna peruana (Pumayala, 1981). For otro lado, (Aliaga, 

2006) menciona que en el Peru generalmente la crianza de los ovinos se realiza con 

ganado criollo y/o chusco y sobre las punas de la serrama cuyas praderas estan 

sobre pastoreadas. L a oferta forrajera es adecuada durante los periodos de lluvia; 

sin embargo, en la epoca de seca, resulta dificil la subsistencia a pesar de la 

rusticidad que presentan estos animales. Durante la epoca seca, los animales bajan 

de peso hasta mueren por desgaste de energia. Esta situation trae como 

consecuencia la produccion de came de baja calidad y en escasa cantidad. 

2.3 £1 ovino Corriedale en el Peru 

L a raza Corriedale es la de mayor difusion en America y la que mas 

contribuyo al mejoramiento genetico del ovino criollo en el Peru. Esta raza fue 

creada en Nueva Zelandia en el ano 1880, de aptitud doble proposito para 

produccion de lana y carne. Presenta una calidad de lana que varia de 26 a 29 

micras de diametro de fibra, con una densidad de 28.7 hebras/mm2, considerada 

como lana de finura media, longitud de mecha de 13 cm promedio, buen grado de 

rozamiento, brillo y color, el vellon varia entre 5.3 a6.0 Kg. ademas posee una 

buena conformation muscular, fortaleza, rusticidad y pigmentation negra a nivel de 

los ollares, labios y pezunas. A edad adulta el carnero llega a pesar entre 79 y 125 

kg y la oveja entre 59 y 82 Kg. dependiendo del sistema de alimentation. De 

acuerdo a sus caracteristicas reproductivas puede ser considerada de prolifisidad 

baja y poliestrica estacional. Se encuentra muy difundida a nivel de las principales 

ganaderias ovinas de los departamentos de Junin, Pasco y Puno (Aliaga, 2006). 
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E n 1920 se iniciaron las primeras importaciones de ovinos para mejorar el 

ganado criollo. Fue asi que, se importaron ovinos de las razas Merino Australiano, 

RomneyMarsh, Corriedale y otros de mejor importancia como el Merino Precoz 

Aleman, Columbia, Southdown, Hampshire, Suffolk, etc. Lograndose 

evidentemente el mejoramiento genetico, a traves de cruzamientos. De una 

poblaci6n no mayor del 30% de las razas introducidas al Peru la raza Corriedale se 

adoptd, mejor que otras razas, a la dificil ecologia alto andina, por esta razdn, la 

raza Corriedale representa el 11% de la poblacion ovina national y la raza Merino, 

que tambien se adopto al Peru, solo representa el 0.4%. 

2.4 Caracteristicas fenotipicas y productivas de importancia economica 

L a actividad ovina tiene por finalidad el aprovechar las caracteristicas 

productivas que son economicamente importantes en los animales y que van a 

beneficiar al productor. Para ello es importante definir el tipo de poblacion a criar y 

las caracteristicas que interesan mejorar, segun las exigencias del mercado 

(Mueller, 1985). E n ese sentido, es necesario aplicar un plan de mejora genetica en 

la que se vean involucradas aquellas caracteristicas que mas incidencia tienen para 

un mayor retorno econ6mico, descartando a la vez aquellos que son indeseables en 

nuestros animales y que merman la rentabilidad de la explotacion (James, 1987). 

En tal sentido, Cardellino y Ponzoni (1985), sugieren que en ovinos 

multipropositos se deberian considerar como objetivos de seleccion al peso de 

vellon, diametro de fibra, numero de corderos destetados y los pesos corporales al 

destete y a la edad adulta. 

2.4.1 Caracteristicas relacionadas a la producci6n de fibra 

a. Peso de vellon 

Se puede considerar al peso de vellon ya sea sucio o limpio como 

caracteres a ser mejorados, y la election de cualquiera de estas depende de 

la forma en que se constituyen los sistemas de comercializacion (Ponzoni, 

1992). E l principal fundamento para la election del peso de vellon sucio 

como objetivo de mejora, se basa en el hecho de que la comercializacion de 
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lanas en algunos parses al nivel de productor es en base sucia (Cardellino, 

1992). 

Por otro lado, los elementos de juicios para tomar en cuenta el peso 

de lana limpia estan basados en el hecho de que la cantidad de lana 

producida por el animal libre de suarda, sudor y polvo constituye la 

materia prima industrial, el cual debe ser mejorado gentiicamente. 

A su vez, Hoffman (1965) sostiene que el mayor peso del vellon 

depende de la nutricion del individuo y para determinar la epoca de esquila 

se debe tener en cuenta los factores climatoTogicos, alimentation y 

sanidadTambien, Cardellino, (1992) afirma que la administration de mayor 

cantidad de alimentos estimula la produccion de lana, debiendose el mayor 

peso del velldn casi exclusivamente al aumento en la longitud y el diametro 

de la libra. Ademas, anade que la mejora de la nutricion solo resulta 

interesante economicamente para la produccion de lana, si se realiza a traves 

de la mejora de los pastos. 

b. Diametro de fibra 

Se define como el grosor promedio que tiene un haz de fibra de lana 

y es medida en micrones (urn) y/o en spinning counts.La determination de 

la finura de lana es vital por repercutir favorablemente en las distintas fases 

de crianza, la comercializacion exige esta caracteristica para las diferentes 

razas. 
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Cuadro 2.1. Caracteristicas lanares segun raza. 

raza Diametro Finura Largo de 

promedio Cs) media 

(um) (cm) 

Merino australiano 18-21 70-80 7-13 

fino 

Merino australiano 21-25 60-64 7-13 

Merino Precoz 19-25 60-70 6-9 

Frances 

Hampshire 27-29 50-56 4-8 

Sulffolk 27-29 50-56 5-9 

Corriedale 27-29 50-56 10-16 

RomneyMarsh 29*31 46-50 1246 

Texel 28-35 46-56 16 

Lincoln 39-41 36 20-40 

Fuente: Garcia, (1992) 

Minola (1975) refiere que, la medida del diametro no solo es 

importante para la investigation que se efectuo sobre el vellon con miras a 

conocer estas caracteristicas, sino tambien con fines de uso de 

especificaciones graduales y control de calidad durante el procesamiento en 

base al conocimiento del rango y distribucion del diametro promedio de 

fibra, su desviacion estandar y su coeficiente de variacion. 

Pumalaya y Apaza (1973) senalan que el diametro es un parametro 

muy sensible de ser alterado por varios factores que condicionan el 

desarrollo de una fibra de origen animal. E l uso textil de este tipo de fibras 

plantea la necesidad de medir esta caracteristica en terminos de diametro y 

sobre todo el grado de variacion, desde un punto de vista tecnologico. Turner 

(1973) sostiene que la fibra de lana en su finura esta dada por el diametro 

promedio de la uniformidad que esta presente en el rebafio, a su vez 

constituira un mdieador de grado de mejoramiento. 
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E n los resumenes de trabajos de investigation en ovinos (1966) se 

establece que, el sistema de clasificacion de lanas en el Peru es mediante un 

patron adoptado al Sistema Ingles o Bradford, el mismo que utiliza el 

spinning counts para expresar la finura de la lana (Cuadro 2.2), 

estableciendo categorias como: Primera, Segunda, incluyendo pedazos 

manchados. 
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Cuadro 2.2.Sistemas de clasiflcacidn peniana. 

Sistema 

Ingles 

(Counts) 

Sistema 

Peruano 

(Letras) 

Diametro 
(Micras) 

Desviacion 

Standard 

(Micras) 

Fino Menos del 17.70 3.59 

80»s 17.70-19.14 4.09 

70's 19.15-20.59 4.59 

64*s AAAA 20.60 - 22.04 5.19 

62*s AAA 22.05 - 23.49 5.89 

60's AAA 23.50 - 24.49 6.49 

s r s AA 24.95 - 26.39 7.09 

56»s A 26.40-27.84 7.59 

54V A 27.85 - 29.29 8.69 

50's B 29.30-30.99 8.69 

48's Britch 3,1,00 - 32.69 9.09 

46's Britch 32.70 - 34.39 9.50 

44's Lana de alfombra 34.40-36.19 10.09 

40's Lana de alfombra 36.20 - 38.09 10.69 

36's Lana de alfombra 38.10-11.19 11.19 

Fnenter Norma Tecnrca IT1NTEC (1966) 

Laboratorio de Fibras Animales 

Umversidad Nacional Agraria La Molina 
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E n los resumenes de los trabajos de investigation en Ovinos (1985) 

se senalan otros metodos para la evaluation de la finura de la fibra, como 

son: a) mediante el fTujo de aire, aplicable solo a lanas no medulares, b) se 

dice que la clasificacion de lanas en Australia se hace mediante el uso de de 

rayos laser, aplicando directamente sobre el cuerpo del animal. 

Aliaga (2000) dice que existen muchos factores que determinan la 

finura. Entre ellos esta la raza, que resalta como uno de los factores mas 

importantes por ejemplo el merino tiene 65 a 80's, mientras que el 

Corriedale, 50-64" s, otro factor importante a tener en cuenta es eT sexo, se 

dice que las hembras suelen tener menor diametro que los machos. Sigue 

mencionando que la edad influye en la finura de la fibra, que sufre 

modificaciones desde la vida fetal hasta la vejez ? la lana de los animales 

j6venes y viejos son mas finas que la de los adultos (2 a 4 afios). 

A su vez el mismo Aliaga (2000) afirma que la nutricion juega un 

rol importante, asi animales mal nutridos tendran lana o fibra de menor 

diametro, mas corta, de menor peso y resistencia; sin embargo, una buena 

alimentation no consigue aumentar los diametros mas alia de los limites 

correspondientes a la funcion folicular. Menciona que el clima determina la 

production de pastos y estos la produccion de lana y fibra. Se sabe, a demas, 

que el trio intenso disminuye el diametro de la lana. 

Los estudios de la relation entre el diametro y precio de la lana, 

indican que a mayor finura mayor es su valor comercial y por consiguiente 

mejores seran los precios en el mercado, por lo que el objetivo de selection 

de este caracter estarla orientado a reducir el diametro promedio de la fibra. 

Esta relacion es fuerte para lanas finas, pero mucho menos importante para 

lanas medias y casi nada para lanas gruesas. E n ese sentidoT convendria 

seleccionar intensamente por finura una majada de ovinos doble proposito y 

moverla a la categoria de lanas finas y asi benefitiarios de precios mas altos 

(Cardellino, 1992). 
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cDensidad de vellon 

Se define como ef numero de fibras por um'dad de superficie de la piel. 

Existe diferencia de densidad entre razas, individuos y las regiones del 

cuerpo. L a densidad es una caracteristica determinate del peso del vellon 

junto con la finura> el largo de mecha y la extension de piel cubierta con 

lana. 

E l aumento de la densidad es deseable por dos razones: primero 

porque significa mayor cantidad de lana esquilada por cabeza y segundo 

porque produce mayor resistencia al cfima. Sin embargo, en zonas donde las 

precipitaciones anuales son superiores a 1.000mm, se produce pudriciones 

en el vellon al ser muy densos (Garcia, 1992). 

A l seleccionar por peso del vellon, la densidad es la caracteristica 

que mas aumenta, ya que es de alta heredabilidad. L a densidad varia segiin 

la zona del cuerpo, siendo mas densa en la cabeza y decreciendo por el 

cueflo, lomo y cola; tambien decrece desde el Iomo nacia la barriga (Garcia, 

1992). 

d.Cobertura de la cara 

L a cobertura de la cara en la raza Corriedale debe ser bien 

encuadrada de lana legitima. L a cara debe estar libre de lana y el 

caracteristico copete de la raza no debe sobrepasar una Hnea trazada a nivel 

de los ojos. Til copete debe estar cubierto de lana legitima, puesto que se 

considera una prolongation del vellon. Por lo tanto lana sin nervio ni 

carnudez alrededor de las orejas o entre ellas es una falta, lo mismo que 

zonas calvas en la nuca, Asociacion de criadores de ovinos de raza 

corriedale australiana, ACORCA (1952). 

L a cara debe estar cubierta con pelos blancos, densos y suaves sobre 

el caballete y alrededor de los ojos, la aspereza o tosquedad del pelo es 

indicativa de las caracteristicas similares en el vellon.Cuando la lana invade 
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los h'mites precisados se produce el fenomeno de la ceguera, que escomun a 

varias razas y ha sido durante mucho tiempo motivo de controversias. 

Ha sido comprobada una correlation positiva entre grado de 

cobertura de lana en la cara y calce de vellon. Asi, durante muchos anos y 

con el af&n de aumentar el volumen de lana producido por animal, muchos 

criadores prestaron poca atencion al fenomeno, a tal punto que algunos lo 

consideraron una virtud. 

L a exageracion de este caracter, que en fa mayoria de los casos 

condujo a la llamada "ceguera lanar", se tradujo en la produccion de 

ejemplares de tamano reducido, huesos livianos y superpoblados de lana de 

escaso valor, con marcados problemas de fertilidad, ACORCA (1952). 

e.Pigmentacion de pezuna y ollares 

L a pigmentation en fos ovinos de raza Corriedale, esta referido a fa 

coloration de las mucosas de la conjuntiva y ollares de la nariz, los ollares y 

las conjuntivas deben tener una pigmentation oscura y/o negras, las 

manchas negras en la cara y orejas son defectos que demeritan las 

caracteristicas fenotipicas de la raza Corriedale,ACORCA (1952). 

2.4.2 Caracteristicas relacionadas a la produccion de carne 

a.Feso corporal 

Segun los obtenidos por los diferentes autores en lo referente al peso 

vivo de ovinos, esta demostrado que el peso varia de acuerdo al tiempo y 

lugar donde se ejecuta el muestreo. 

Santos (1985) manifiesta que en el Peru la zonas alto - andirras 

corresponden a las punas, donde existen bastas extensiones para la 

explotacion ovejera, ocupada por pequefios propietarios y los comuneros 

que no asimilan la explotacion tecnificada y solo obtienen 25kg de peso 
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vivo en epoca de pastos verdes y reduciendo en epoca seca a 22kgde peso 

vivo. 

Pryor (1973), reporta pesos vivos de ovinos criollos provenientes 

del area piloto de Morrope (Micro Region de Chancay - Lambayeque) bajo 

condiciones de pasto natural, siendo los pesos vivos promedios los 

siguientes: ovino de dos dientes 9,21kg; de cuatro dientes 19,75kg; de seis 

dientes, 23,67kg y de boca Uena, 30,34kg. Estos promedios corresponden 

tanto a machos como a hembras. 

Reynoso (1979), por su parte en un estudio realizado en ovinos 

criollos de comunidades campesinas de Puno, encontro pesos vivos 

promedios de 18 y 20, lkg.para hembras y machos respectivamente. 

Pryor (1973), hace referencia como un hecho importante la 

alimentation de la borrega gestante en el ultimo tercio de gestation a las 4 -

5 semanas antes del parto, donde se produce el maximo crecimiento del feto, 

lo que repercute en el peso del cordero al momento del nacimiento. Por otro 

lado menciona que los corderos al nacimiento redujeron su peso vivo en un 

10% en madres mal alimentadas, por lo que considera como factor 

determinante el estado nutricional de las madres gestantes. 

Piscoya (2002), por su parte en un trabajo realizado en ovinos 

criollos en el carnal municipal de Huamanga, sobre un total de 300 animales 

(150 machos y 150 hembras), menciona que los animales correspondian a 

diversos grupos etarios (2, 4, 6, 8 y mayores de 8 dientes) y trabajo en las 

tres 6pocas del ano: periodo de lluvias, post-IIuvias y sequia. 

Los resultados obtenidos en lo referente a pesos vivos promedio 

fueron los siguientes: periodo de lluvias (machos, 29,58 kg.y hembras, 25,9 

kg.), periodo Post-lluvias (macbos, 25,75y hembras, 23,56 kg.) y periodo de 

sequia (machos 25,4 kg. y hembras 23,5kg.). Indica que en el primer 

periodo, por el hecho de abundar los pastos, los animales logran mayor 

ineremento de peso con respecto a los dos periodos restantes. 
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L a election del peso corporal a la venta se basa en el estudio de los 

diferentes pesos corporales a diferentes edades, siendo el peso al 

nacfmiento, al destete y al ano, Tos principales criterios a considerar en un 

programa de selection, Gonzales(1982). 

Por otro lado, la modification de la velocidad de crecimiento deberia 

analizarse por su alta correlation con el peso adulto, ya que este es una de 

las caracteristicas que mas afecta la produccion de came ovina, 

conjuntamente con la tasa reproductiva y el peso de los animales vendidos 

como corderos. Este aspecto adquiere relevancia en razas carniceras o de 

doble proposito (Gonzales, 1982). 

b.Condicion corporal 

Es el estado fisico a traves de un ciclo productive complete, en el 

cual nos proporciona en forma subjetiva el estado fisico nutritional en que 

se encuentran los vientres en un rebano en particular. Se utifiza una escala de 

uno a cinco grados, que clasifica los estados corporales segiin el grado de 

gordura (Cuadro2.3). 

Los requerimientos alimenticios dependeran de la edad, sexo, estado 

fisiologico y nivel de produccion de la oveja. E n terminos generales, estos 

requerimientos cambiaran a lo largo del ano, segiin el estado fisiologico en 

que se encuen&e ef ammai, dependfendo de ester, sera el grado de condtcion 

corporal que aceptaremos como adecuado. 
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Cuadro 2.3, grado de condition corporal 
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Fuente: Jorge Manazza (2006). 

2.5 Plan de mejoramiento genetico 

2.5.1 Objetivos y criterios de selection 

ET objetivo de mejoramiento se compone de la o fas caracteristicas de los 

animales susceptibles de cambios geneticos que contribuyen a proporcionar 

mayores ingresos al productor. Una definition explicita del objetivo de 

mejoramiento implica describir un modelo que relacione las caracteristicas de 

interes con sus valores economicos. 
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Los valores economicos se refieren al cambio en el valor economico de un 

animal con el cambio de una unidad (kilogramos, micrones, corderos, etc.) de las 

respectivas caracteristicas (Mueller, 19S5). 

E l incremento de la produccion de los animates se logra por dos vias, 

mejorando el ambiente en que viven y mejorando su capacidad genetica para 

producir. L a mejora del ambiente permite una mayor produccion cuando, por 

ejemplo, se adecue la alimentation de los animales, se ajusta el manejo 

reproductive, se controla la sanidad, etc. E n todo grupo de individuos sometidos a 

condiciones ambientales similares hay diferencias de produccion que en paries son 

geneticas e independientes del ambiente. Las diferencias geneticas son la 

herramienta del mejoramiento genetico. A traves del proceso de seieccion y 

apareamiento de animales superiores se van produciendo cambios geneticos 

pequefios pero acumulativos en la produccion de sucesivas progenies. 

A los fines de disenar un plan de mejoramiento genetico es necesario 

distinguir entre lo que constituye un objetivo de mejoramiento y lo que es un 

criterio de selection. E l objetivo de mejoramiento es la meta que se propone el 

ganadero para su majada. Esta meta puede responder a sus preferencias esteticas o 

de produccion. Aqui vamos a suponer que el objetivo de mejoramiento es: un 

mayor retorno economico de la produccion en la progenie de los animales 

seleccionados (Mueller, 1985). 

E l mejoramiento sera mayor en la medida en que sea posible detectar con 

precision a los individuos con alto valor de cria, y en la medida en que el recambio 

generational sea veloz. L a posibilidad de acortar el intervalo generational depende 

en gran parte del nivel reproductivo de la majada, mientras que la presion de 

seieccion depende de la information disponible sobre los candidates y la eficiencia 

con que se utiliza esa information. 

Trpicamente las caracteristicas de interes en ovinos Corriedale son el peso 

de vellon, la finura, el rinde, el numero de animales para la venta y su peso 

corporal. E n razas carniceras la velocidad de crecimiento y la calidad de res pueden 

ser de interes economico en algunos sistemas de produccion. Las caracteristicas de 
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peso de vellon sucio y rinde pueden conjugarse en una sola, el peso de vellon 

limpio. En algunos casos el largo de mecha y la resistencia de la fibra pueden 

adquirir importancia econ6mica, como asf tambien la resistencia a la podredumbre 

de las lanas. 

E l numero de animales para la venta se puede referir a la venta de corderos, 

borregos, capones o carneros sobrantes. E n todo caso estas caracteristicas se 

refieren al valor que representa una mayor tasa reproductiva medidas en distintas 

etapas del ciclo. Aun cuando en muchos mercados la venta de ovinos es por cabeza, 

el productor que offece animales mas pesados obtiene precios mayores por cabeza. 

E l mismo criterio vale para la venta de ovejas viejas. 

Los valores economicos deben responder preferentemente a las condiciones 

de mercado durante el periodo en que se desarrolle el Plan de Mejoramiento. Es 

decir que se requiere un analisis de tendencia de mercado. Por supuesto que no 

interesan valores absolutos sino que se requieren valores relativos entre las distintas 

caracteristicas. 

Por ejemplo la relation de precios previsibles entre el kg.de lana y el kg.de 

carne. E n la practica se puede utilizar relaciones de precios puntuaies en el tiempo o 

resultantes de regresiones a traves de los ultimos anos y cotejarlos con valores 

relativos en el mercado mundial. 

2.5.2 Metodos de diseminacion del material genetico 

L a diseminacion del material genetico se logra a traves de la insemination 

artificial, que es una tecnica de reproduction por la cual, el semen de los machos 

colectados artificialmente, es depositado en el tracto reproductivo de las hembras 

para producir la fecundation de los ovulos maduros. 

De este modo, el hombre aplica tecnicas reproductivas, manejandolo de 

acuerdo a objetivos de produceion Fundarnentelmente, se emplea para multiplicar 
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las caracteristicas productivas deseables de reproductores de alto valor genetico. 

(Alejandro, 1993) 

L a insemination artificial incrementa notablemente el aprovechamiento de 

un reproductor, al permitir obtener un gran numero de crias del mismo padre, esto 

es posible debido a que se realice un adecuado fraccionamiento del semen y un 

numero adecuado de dosis por eyaculado. 

La Insemination Artificial ( IA) se presenta como un instrumento 

extremadamente util dentro de los programas de mejora genetica animal. No 

obstante, la I A en la especie ovina no ha presentado el mismo desarroHo que en 

otras especies animales. Ello se debe a que dicha tecnica en el ganado lanar 

presenta unas limitaciones biologicas y zootecnicas que hacen que se practique 

unicamente sobre celo sincronizado e inducido aplicando semen fresco o 

refrigerado, a titulos bajos de dilution. Este ultimo hecho, se debe 

fundamentalmente a la baja rentabilidad obtenida con la aplication de semen 

congelado por via exocervical. (Dolores, 1994) 

2.5.3 Antecedentes de mejoramiento genetico 

Los primeros esfuerzos por mejorar el ganado criollo del pais se dieron a 

inicios de la decada 20', con la importation de animales de la raza Merino y 

Corriedale de Argentina, Uruguay y Chile, y su posterior cruza absorbente (Calle, 

1968). 

Los primeros Corriedale de pedigries importados al Peru, fueron realizados 

por el Dr. Ricardo Barrera y Laos para su hacienda Punabamba en el ano 1921. Esta 

importation se realizo de Argentina, de la estancia K i a Ora del Dr. Haydn, 

mirandose con un poco de escepticismo en aquella epoca; sin embargo, anos 

despues, las fmportationes se mcrementaron y el Corriedale se foe impomendo 

gradualmente debido a su gran adaptabilidad a nuestras condiciones adversas 

(Calle, 1968). 
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Posteriormente, con la importacidn de reproductores hembra y macho de la 

raza Corriedale en el ano 1942, se lograron formar los primeros planteles de ovinos 

de raza pura, tanto en el centro (Algolan, Layve y Corpocancha) y sur (Picotani, 

Churura, Huasacona, Cerro Grande) del pais (Aliaga, 1993). Con el ingreso de estos 

lotes de animales al Peru, la raza Corriedale logro crear gran expectativa debido a 

los 6xitos alcanzados en otros paises, y por su excelente adaptatidn y buenos 

resultados economicos de su doble produccion (Calle, 1968). 

Entre los aftos 1980 a 1988, el Proyecto de Rumiantes Menores promovido 

por la Universidad de California - Davis, mediante su Programa Colaborativo de 

Apoyo a la Investigacion en Rumiantes Menores, realizo una serie de 

investigaciones en el area de mejoramiento en ovino de la sierra central de pais, 

principalmente en las razas Junin y Corriedale. Esta experiencia contribuyo con 

information basica como para ser usados en la implementacion de programas de 

seieccion (INIA, 1998). 

Durante los ultimos aftos, se logro establecer en Ayaracra, departamento 

Pasco, el Centro de Investigacion y Capacitacion Campesina (CICCA) , y con ello el 

Nucleo Cooperativo de Reproductores Ovino que tuvo como socias a empresas, 

cooperativas y granjas comunales de la region, quienes se beneficiaron con el 

abastecimiento de reproductores de alto valor genetico (Mueller^ al., 2000). 

Este proyecto, que se inicio en 1996, logro contar con la donation de 

material genetico superior (semen congelado y fresco) de la raza Corriedale y 

Merino de algunos establecimientos argentinos y cameras de la SAIS Pachacutec, y 

con el aporte de borregas selectas obtenidos de 6 cooperativas socias, y que 

gradualmente fueron constituyendose hasta un total de 15 cooperativas. Este 

esfuerzo conto con la colaboracion de la Universidad Nacional Agraria L a Molina 

(UNALM) y el Institute Nacional de Tecnologia Agropecuaria ( I N T A - E E A 

Bariloche) de Argentina (Muellers al, 2000). 

E n general, con el desarrollo de la imeTrrination artificial y su difusidn en el 

pais, no solo logro que el Corriedale se difundiese por todo el Peru, sino que 

ademas permitio mejorar su nivel productivo. Este aspecto logro (despues del ovino 

criollo) que el Corriedale sea la raza mas ampliamente difundida en todas las zonas 
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ganaderas de la sierra del Peru, conformando en la actualidad cerca del 13% de la 

poblacional ovina del pais (Aliaga, 2000). 

2.5.4 Niveles de intervention para la mejora genetica de poblaciones ovinas 

E l disefto del mejoramiento genetico dependera del nivel de intervention 

que este desea alcanzar en las poblaciones ovinas objeto de mejoramiento (Mueller, 

1999). Su estructura y organization puede tomar una gran variedad de formas, 

dependiendo del tamano, tipo de animal o raza y distribucion del hato ganadero 

dentro de una region o pais (Vega, 2002). 

Segiin Mueller (1999), el nivel de intervention en el disefto del 

mejoramiento genetico, dependera de su enfoque en terminos de programas, 

proyectos y planes de mejora genetica, definiendo a los programas como la 

organization de la mejora genetica a gran escala y en el largo plazo, pudiendo ser 

reglamentadas por leyes o decretos emitidos por organismos oficiales de un pais. 

Los objetivos del programa son abordados por proyectos de mejora genetica 

que se ejecutan en espacio y tiempo definido, mientras que los establecimientos 

participants- requieren un plan de mejora genetica en el cual se especifican los 

procedimientos de selection a utilizar (Mueller, 1999). 

2.5.6 Mejoramiento dentro de un establecimiento ovino 

a.Sistema de cria tradicional 

E l sistema de cria traditional se caracteriza desde ef punto de vista 

del mejoramiento genetico por su estructura jerarquica de flujo genetico 

unidirectional (Cardellino y Rovira, 1987; Mueller, 1985b). E n el apice se 

ubican los planteles que transfieren a traves de los carneros genes de alta 

productividad hacia las majadas de estratos inferiores (Mueller, 1985b). 

E l plantel superior suele estar constituido por animales puros de 

pedigri (PDP) y el siguiente de animales puros por cruza (PPC), luego las 
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majadas seleccionadas y por ultimo la majada de rechazos (Taddeo y 

Mueller, 2000). 

Nicholas (1996) menciona que tipicamente suelen existir tres niveles 

o estratos. nucleo, multiplicador y majada comercial. Ocasionalmente 

pueden existir solo el nucleo y majada comercial^y a veces mas de tres, los 

estratos superiores son por lo general cerrados a la incorporacidn de 

hembras de niveles inferiores. 

Segun Mueller (1985b), los planteles pueden comprender el 1.5% de 

la poblacion ovina, mientras que el 98.5% corresponde a majadas generales; 

ello significa que una pequena proportion de la poblacion es responsable de 

todo el cambio genetico. Las majadas generales producen la casi totalidad 

de lana y carne ovina del pais, pero en cuanto a mejoramiento genetico son 

dependientes de lo que suceda a nivel de las cabanas 6 planteles (Mueller, 

1985b; Ponzoni, 1992). 

L a cria ovina en paises como Argentina, Australia y Uruguay sigue 

de modo general la estructura clasica piramidal (Mueller, 1987; Ponzoni, 

1992). E n el apice estan las cabanas principales (majadas productoras de 

carneros), luego existe uno o mas niveles de cabanas (dependientes de las 

principales) que ofician como multiplicadoras de material genetico y 

finalmente en la base estan las majadas generales (Ponzoni, 1992; Taddeo y 

MueHer, 2000). 
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genes 

tiempo 

Grafico 2.1. Esquema de una Estructura Clasica Piramidal 

(Mueller, 1999) 

m : E l flujo de genes a traves de carneros es unidireccional 

desde los PDP hacia abajo con introducciones esporadicas del 

exterior. 

b.Mejoramiento a nivel de majada 

Segun Mueller (1998a), el mejoramiento genetico de una majada 

general se puede efectuar a traves del uso de carneros de calidad genetica 

superior (ya que los machos dejan mas progenie que las hembras) los cuales 

pueden ser obtenidos de los propios rebanos o comprados de alguna cabana 

o plantel en particular. 

L a option de un establecimiento para producir sus propios carneros 

tiene relevancia cuando el productor esta disconforme con la calidad 

genetica de los carneros ofrecidos por los planteles tradicionales, no esta 

satisfecho con los objetivos de cria de las cabanas, o cuando sospecha de 

una interaction genetico ambiental manifiesta en una baja correlation 

genetica entre la performance de carneros producidos a campo y en la 

cabana de origen (Mueller, 1985b). 
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E l establecer un plantel a traves de una majada general es interesante 

solo en casos cuando se persiguen objetivos de mejora muy espetificos o 

cuando hay serias diflcultades de acceder a carneros; sin embargo, hoy en 

dia no es recomendable por los costos y complicaciones de manejo que 

estos representan (Mueller, 1998a). 

Segiin Mueller (1985b; 1998a), un plantel bien disefiado se forma 

con el 10% superior de las ovejas disponibles y luego se aplica un riguroso 

plan de seleccion utilizando mediciones objetivas de caracteres de 

importancia economica. Ademas, el mismo autor senala que la 

incorporation de hembras de la base en un 50% de los reemplazos 

requeridos por el plantel, tienen la ventaja de aumentar la tasa de progreso 

genetico y reducir la consanguinidad en comparacion con los planteles 

cerrados (Mueller, 1987; 1998a). 

L a option de comprar carneros para ser usados en la majada es un 

aspecto muy importante ya que de ello depende el exito o fracaso del 

mejoramiento que se pudiera Iograr en la majada. Cuando menos carneros se 

use (en insemination artificial) mas critica sera su election (Mueller, 2001). 

Asimismo, para el productor sera menos riesgoso comprar carneros de 

planteles prestigiosos que persigan el mismo objetivo de cria, ejecuten un 

plan de mejora prolongado y eficiente, y que tengan planteles 

grandes(Mueller, 1998,2001). 

2.5.5 Sistemas de evaluacion genetica 

E l proposito de toda evaluacion genetica es predecir lo mas precisamente 

posible el valor genetico de los animales candidates a la seleccion mediante el uso 

combinado de information productiva y de pedigri (Cardellino y Rovira, 1987; 

Taddeo y Mueller, 2000; Vega, 2002). 

E l valor genetico suele presentarse como desvios esperados derivados de la 

poblacion en referencia sujeta a evaluacion, permitiendo tener una prediction del 

comportamiento futuro de la progenie de un individuo comparado con otros de la 

misma raza para una caracteristica especifica (Vega, 2002). 
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Generalmente, para estimar los valores de cria se suelen utilizar los registros 

del propio individuo, informacion de progenie, y en algunos casos la informacion 

procedente de parientes colaterales y directo (Cardeflino y Rovira, 1987; Vega, 

2002). L a disponibilidad y tipo de informacion determinant el procedimiento a 

emplearse para estimar los valores de cria. 

Segun Vega (2002), para establecer un sistema de evaluacidn genetica 

eficiente en el marco de un programa de mejora de amplia envergadura, hay que 

tener en consideracion los recursos disponibles (humanos, hardware y Software), la 

estructura y tamano de la poblacion (grandes, des baTanceadas, una o mas razas) 

caracteristicas consideradas como objetivo de seieccion (discretas o continuas), los 

modelos estadisticos y procedimientos utilizados para la prediccion de los valores 

de gen&icos de los animales (lineal o no lineal) y las estrategias de computo 

(iterativas o directas). 

2.6 Metodologias para la estimacion del valor genetico 

L a prediccion de los valores geneticos es realizada mediante la utilization de 

tecnicas estadisticas, las mismas que pueden diferir en complejidad y precision 

(Vega, 2002). Asi mismo, existe en la actualidad una gama de procedimientos 

metodologicos basados en los metodos estadisticos que vienen siendo utilizados 

para inferir los valores de cria (Gianola, 2001). E l conocimiento que se tenga de la 

poblacion formada por los animales candidatos a ser seleccionados, es determinante 

del metodo de prediccion factible de aplicar (Henderson, 1984). 

Entre los metodos existentes en la actualidad, podemos mencionar al mejor 

predictor lineal ( B L P ) , la prediccion insesgada lineal optima ( B L U P ) basados en 

modelos mixtos, los metodos basados en la verosimilitud y para respuestas 

categoricas, y los procedimientos bayesianos; entre otros (Gianola, 2001). 

E l B L P en la actualidad practicamente esta quedando en desuso; sin embargo, 

representa una atractiva option para aquellas ganaderias que inician sus programas 

de mejoramiento y que disponen de poca informacion, o bien que carecen de 
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infraestructura informatica adecuada para el procesamiento de los datos (Ortiz y 

Montalvo, 2001). 

Por el contrario, la metodologia de los modelos mixtos basados en un B L U P , 

vienen siendo utilizados en la actualidad para estimar los valores gen&icos de 

numerosos rasgos utilizando toda la informacion disponible del candidate o 

semental y de sus parientes (Ortiz y Montalvo, 2001). 

2.6.1 Mejor predictor lineal (BLP) 

Es uno de los mejores metodos para estimar valores de cria cuando se tienen 

valores productivos y en el supuesto caso de que se conozcan con exactitud los 

factores ambientales de manera de poder cuantificarlos y corregir los datos por 

medio del uso de factores de correction, y asi dejarlos libres de dichos efectos 

(Alenda y Bejar 1995). 

Los indices de seleccion son un caso particular de B L P por lo que se basan en 

los mismos supuestos que estos. Constituyen una regresion multiple en la que se 

condensa informacion de diferentes fuentes y caracteres en un solo valor para cada 

individuo (Cardellino y Rovira, 1987). Esta tecnica supone que todos los animales 

tienen el mismo volumen de informacion y pertenecen a un mismo grupo 

ambiental; por tanto, las diferencias fenotipicas entre animales son debidas a 

diferencias geneticas y no a una combination de diferencias gen&icas y 

ambientales (Cameron, 1997). 

E n una primera etapa, los indices de seleccion fueron los mas utilizados, para 

que a partir de los 80's ser reemplazados por el B L U P aplicado a un modelo animal 

en la mayoria de programas de mejoramiento (Taddeo y Mueller, 2000). 

27 



2.6.2Mejor predictor lineal insesgado (BLUP) 

Es un procedi'miento estadtstico que estima y predTce simultaneamente los 

condicionantes ambientales y el valor genetico de los animales implicados en los 

registros de produccion, evitandose con ello el problema de someter a todos los 

animales al mismo manejo y alimentation (Alenda y Bejar 1995). 

L a resolution simultanea de los efectos geneticos y no geneticos, basandose 

en la aplicacion de los modelos lineales mixtos, fue descrita por Henderson en 1949 

y 1973 y se conoce como metodologia del modelo mixto o vaToracion B L U P . 

E l B L U P , para predecir los valores geneticos necesita de un modelo 

operacional, que incluya datos del comportamiento individual de los animales y 

para cada caracteristica, asi como la matriz de relaciones geneticas que permiten el 

uso de los registros de ancestros, parientes colaterales y progenie (Alenda y Bejar, 

1995). Los beneficios de la prediction insesgada estan estrechamente relacionados 

al modelo operacional definido, por lo que sus propiedades optimas solo son 

validas bajo el supuesto de que el modelo en que se basan las valoraciones es el 

verdadero (Alenda y Bejar, 1995; Cameron, 1997). 

2.6 Esquemas de seleccion 

Tradicionalmente se han venido efectuando la evaluacion genetica de 

animales (carneros principalmente) dentro de cada cabana y dentro de un mismo 

grupo contemporaneo (Cardellino, 1994; Ponzoni, 1992). Este esquema se ha 

mantenido asi ante la imposibilidad de comprar geneticamente carneros nacidos en 

diferentes cabanas, o en diferentes anos dentro de una misma cabana, dado que el 

merito genetico queda confundido con las inevitables diferencias ambientales entre 

cabafias y entre anos (Ponzoni, 1992). 

E n ese sentido, para limpiar los valores de cria de los individuos de los 

efectos ambientales, se dispone como alternativas a las denominadas centraies de 

prueba de progenie y el uso de los carneros de referencia (Ponzoni, 1992). Estos 
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esquemas de mejoramiento permiten ampliar el alcance de las evaluaciones 

geneticas, dado que posibilitan la evaluation de animales pertenecientes a 

diferentes rodeos, considerando a su vez las diferencias entre lotes y anos, y por fo 

tanto, permitir la comparacion genetica de las cabanas (Ponzoni, 1992). 

2.6.1 Centrales de prueba de progenie 

Las centrales o estaciones de prueba de progenie tienen por objetivo comparar 

animales en las mismas condiciones ambientales, de manera que las diferencias 

fenotipicas puedan ser interpretadas como geneticas (Alenda y Bejar, 199S). Suelen 

ser indispensables ante las limitaciones para organizar pruebas de progenie a nivel 

de un criador individual, y a los fines de poder comparar cameras de diferente 

origen, edad y dueno (Mueller, 1995). 

E l procedimiento consiste en aparear cameras con ovejas al azar, cuyos 

descendientes son criados en las mismas condiciones de manejo hasta la esquila del 

primer veflon, momento en el cual se registra todas las caracteristicas productivas 

de importancia economica (Ponzoni, 1992; Cardellino, 1994). E l valor de cria del 

camera es estimado a partir de la produccion de sus hijos (medida como desvio de 

la poblaci6n), ponderada por el numero de hijos y la heredabilidad del car£cter 

(Cardellino y Rovira, 1987). 

2.6.2 Sistemas de carneros de referencia 

Este esquema surge debido a la limitation que fienen las centrales de prueba 

para evaluar un numero considerable de carneros. E n este caso las pruebas de 

progenie se realizan en cada establecimiento, y los resultados se pueden conectar 

con los de otras cabanas, mediante el uso de cameras de referencia, logrando asi la 

comparacion simultanea de todos los cameras (Cardellino, 1994). 

Este metodo permite a cada criador examinar un mayor numero de cameras y 

una mayor participacion en el numero de establecimientos, ademas de permitir un 

mayor progreso genetico. Sin embargo, tiene la desventaja en el hecho de que es 
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mas dificil controlar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, debido a 

que los criadores adoptan diferentes medidas de manejo (Ponzoni, 1992). 

Ponzoni (1992), senala que los sistemas de carneros de referencia al ser 

pruebas en cabana, podria hacer que algunos criadores duden del rigor con que se 

opera en otros establecimientos^ restandolo credibilidad a los resultados. Asimismo, 

el mismo autor supone que el uso de carneros de referencia en cabanas pequenas 

podria ser inconveniente porque las mismas dado que requeririan de una alta 

proportion de ovejas para ser usados como vientres. 

Existe el interes por parte de algunas cabanas con estructuras de cria cerradas 

de comparase con otras, pero tienen el inconveniente de no introducir material 

genetico que no necesariamente les interese (Ponzoni, 1992). 

2.8 Sistemas de apareamiento en poblaciones ovinas 

2.8.1 Tamano de la majada 

Segun Taddeo y Mueller (2000), el tamano de la poblacion es un parametro 

importante para definir la estrategia de apareamiento que queramos implementar, 

dado que por una parte impone restrictiones sobre la intensidad de seieccion y por 

lo tanto, sobre la respuesta a la seieccion. 

Nicholas (1981) menciona que el tamano de la majada determina la 

probabilidad de exito del programa de mejoramiento a aplicar. A mayor tamano 

mayor probabilidad de exito. Por otro lado, Mueller (1985b), Taddeo y Mueller 

(2000), refieren que las poblaciones pequenas estan mas expuestas a la deriva 

genetica, y por tanto, conducen a una disminucion de la variabilidad genetica 

aditiva disponible para la seieccion y a un crecimiento continuo de la 

consanguinidad con los efectos negativos sobre el vigor y capacidades 

reproductivas. 
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Estos efectos geneticos se contraponen con los aspectos economicos de un 

programa de seleccion, porque si la poblacion es lo suficientemente grande como 

para evitar los problemas mentionadbs, el programa sera extremadamente costoso 

(Taddeo y Mueller, 2000). 

Segjin Mueller (1985b) r el tamano efectivo (Ne) de una poblaci6n puede ser 

estimada en base al numero de carneros (M) y ovejas (H) de reemplazo que se 

utilizan anualmente en ellas y al intervalo generational (L) o edad promedio de los 

padres: 

Ne = 4M*H*L/ (M + H) 

E l mismo autor sugiere que para asegurar un nivel de consanguinidad 

tolerable y por tanto contar con un plan exitoso, se utilice al menos 4 carneros 

nuevos anualmente, y que una majada aparentemente grande puede estar sujeto a 

depresion endogamica cuando los carneros que utiliza provienen de un plantel 

pequeno, ya que la consanguinidad de exporta. For otro lado, Mueller (1987) 

sugiere en el caso de planteles, la incorporation de 3 nuevos carneros por ano 

renovada cada tres anos (o 5 carneros renovada cada dos anos) como condiciones 

minimas para que un plantel que utiliza un nivel del 4% de carneros, se 

autoreemplace y no genere consanguinidad critica. 

2.8.2 Tipos de apareamiento 

Segun Mueller (1985b), dentro de majadas los sisfemas de apareamiento se 

pueden efectuar al azar, en base al grado de parentesco entre individuos, en base al 

grado de similitud fenotipica (apareamiento estratificado) y aquellos de fenotipo 

disimiles (apareamiento correctivo). 

E n los apareamientos estratificados, el apareamiento del ovino y mas usado 

resuita ser el de "lo mejor con lo mejor" ya que permite concentrar genes mejores 
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en la progenie siguiente, maximizando la respuesta a la selection en el corto plazo 

(Tadeo y Mueller, 2000). 

E l apareamiento de fenotipos disimiles se utiliza para corregir y reducir la 

variabilidad de una caracteristica. Los apareamientos correctivos son poco eficaces 

debido a que menos de la mitad de la varianza genetica puede ser reducida (HoweT 

1984; Mueller, 1985b). 

2.9 Progreso genetico de la implementation de un plan de mejoramiento 

E l progreso genetico se le define como fa differentia entre fa media fenotrpica 

de la progenie de los animales seleccionados y la media fenotipica de la totalidad de 

animales de la generation base (Falconer, 1981); es decir, el cambio que se produce 

en la media poblacional de una determinada caracteristica por haberse aplicado un 

proceso de selection. 

Segiin Gianola (1991), la estimacidn del progreso o tendencia genetica es 

importante porque permite predecir el exito o fracaso del programa implementado, 

al medir las ganancias geneticas fogradas en un determinado periodo. For otro lado, 

su prediction permite estimar costos y beneficios de un plan de mejora 

determinado y de esa forma analizar disenos alternativos (Taddeo y Mueller, 2000). 

2.9.1 Progreso en el nucleo 

E l progreso genetico logrado en una cabana o plantel (nucleo) que produce 

carneros para venta como reproductor, o de un nucleo formado a partir de las 

mejores borregas y carneros para abastecerse de reproductores, depende de la 

rigurosidad del plan de selection aplicado dentro del mismo (Mueller y Bidinost, 

2005). Ello implica la definition al menos de un objetivo de cria, la election del 

criterio de selection y el diseno de apareamiento de los animales seleccionados 

(Ponzoni, 1992; Mueller, 1985a; 1996; Mueller y Bidinost, 2005). 

Segiin Mueller (2000), fa selection por varias caracteristicas confleva a que el 

progreso sea menor en cada una de ellas; sin embrago, el retomo economico es 
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mayor si se ponderan adecuadamente. A su vez, la respuesta por indice de seieccion 

difiere con el que podria ser obtenida por B L U P , ya que esta ultima permite 

corregir adecuadamente los efectos ambientales (Mueller, 2001). E l uso de estas 

tecnicas permitira acelerar el progreso genetico, pero para su pleno 

aprovechamiento, el criador debera llevar registros genealogicos y productivos 

apropiados (Mueller, 2000). 

Se tiene reporte de estimaciones del progreso genetico a nivel de ciertas 

cabaflas particulares en algunos paises con tradition ovejera. Es el caso de un 

trabajo efectuado por Cardeffino (1992) para estimar tendencias geneticas de dos 

cabanas Corriedale del Uruguay durante el periodo que va desde 1989 a 1991, la 

primera con datos de campo y laboratorio, y la segunda solo con datos de campo. 

Para la cabana con datos de laboratorio el autor reporto tendencias de 0.066 kg/ano 

para el peso de vellon sucio, 0.655 kg/ano para el peso corporal, 0.025 kg/aflo para 

el peso de vellon limpio y de -0.05 u/ano para el diametro de fibra, encontrando 

para el caso de la segunda cabana tendencias de 0.03 kg/ano para el peso de vellon 

sucio y 0.012 kg/ano para el peso corporal. 

Los ensayos de seieccion en un nucleo con mas de 20 anos de ejecucion 

demostraron un ritmo de mejoramiento genetico anual de alrededor del 1.1%, al 

cual habria que sumar un 0.11% anual cuando el sistema es abierto (Mueller, 

1998b). Asi mismo, el mismo autor senala que al cabo de 10 anos de seieccion la 

produccion extra sera de aproximadamente el 60% de la produccion de un afio. 

Los reportes de un experimento realizado en Pilcaniyeu de Argentina para 

estimar el progreso genetico logrado en un nucleo formado a partir una majada que 

fue sometida a una seieccion por indice Provino para afinar sin introduction de 

carneros externos. A l cabo de 10 anos se encontro 11% mas peso de veffon limpio 

(de 1.7 al.89 kg), 5% menos en el diametro de fibra, e igual peso corporal, siendo 

muy cercanas a los valores predichos, salvo para el peso corporal que no tuvo el 

comportamiento esperado (Mueller, 1998a; Mueller y Bininost, 2005). 
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2.9.2 Progreso a nivel de majadas 

E l progreso genetico logradb en una majada general, es funcion directa del 

nivel genetico de los carneros usados, sean estas producidos dentro de sus propios 

establecimientos mediante planes de seleccion, a traves de planes cooperarios, o 

comprados de ciertas cabanas productoras de carneros para venta. 

lndependiente de la fuente de abastecimiento de carneros, el progreso 

genetico de una majada sera funcion de la diferencia genetica entre esos carneros y 

las ovejas de Ta majada, a mayor diferencia mayor progreso (Mueller, 1998; 2000). 

Sin embargo, si el merito genetico de esos carneros no se modifica, en pocas 

generaciones la majada alcanzara el valor de los carneros y deja de progresar 

(Mueller, 2000), 

De otro lado, cuando una majada utiliza regularmente carneros de 

determinado plantel o cabana en la que no hay mejoramiento, reduce rapidamente 

la diferencia genetica que la separa para alcanzar el mismo nivel de produccion 

potential del plantel al cabo de algunos anos. Las diferencias que persistan entre el 

plantel y majada son ambientales y por lo tanto no heredables (Mueller, 1985b).Por 

el contrario* si hay progreso en el plantel proveedor de carneros, la majada 

progresara al ritmo en que lo hace el plantel y con un merito genetico semejante al 

que tuvo el plantel unas dos generaciones atras (Mueller y Bidinost, 2005). 

Este atraso genetico de las majadas se reduce cuando adquieren carneros por 

sobre el promedio del plantel, con un rapido recambio de carneros, una utilization 

intensiva de los mismos y con un adecuado seleccion de vientres de reemplazos 

(Mueller, 1985a). 

E n el Grafico 2.2, se muestra el progreso genetico de una majada que utiliza 

carneros de determinado plantel bajo las siguientes condiciones: a) sin progreso en 

plantel, b) con progreso en plantel cerrado y c) con progreso en plantel abierto 

(Mueller, 1998,2000). 
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Grafico2.2. Progreso genetico de una majada que utiliza carneros de un plantel 

bajo seleccion y sin seleccion 

4 Nivel^Pnotipjjgci 

2 3 4 
Generaciones 

a) Plantel sin progreso genetico 

2 3 4 

Generaciones 

b) Plantel cerrado con progreso genetico 

O o 

o> 
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Z 
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c) Plantel abierto con progreso genetico 

E n terminos generales, el efecto de la utilizacion de carneros mejoradores de 

una determinada cabana sobre la produccion de una majada general sera 

representado como (James, 1977): 

m t = m 0 + t*p + (1 - Vz1) (D- 2*P) 

Donde, mo es el nivel genetico inicial y m tel nivel genetico alcanzadode una 

majada que compra carneros promedio de un determinado plantel durante t 

generaciones. D es la diferencia genetica inicial entre la majada y el plantel, y P es 

la tasa de progreso que ocurre en el plantel. 
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E n el cuadro 2.4 se presenta un ejemplo de dos situaciones; una distancia 

genetica (D) inicial entre majada y plantel de 0.5 kg. yl.O kg.; y un progreso 

genetico (P) en el plantel proveedor con dos situaciones; sin progreso y con un 

progreso de 0.175 kg. en el peso de vellon por generation. Se observa que a mayor 

distancia genetica inicial (D) mayor progreso genetico inicial, pero que a largo 

plazo la mejora depende de la tasa de progreso (P) en el plantel proveedor (Mueller, 

1993). 

Mueller (1998b, 1998c), reporta algunas experiencias referente al progreso 

logrado en majadas usando carneros comprados. E n Pilcaniyeu un grupo de majada 

seleccionada fue drvido en dos grupos, una inseminada con un total de 36 carneros 

provenientes de planteles importantes, y la otra siguio su sistema de seleccion sin 

usar carneros exteraos. 

E l peso de vellon limpio del conjunto de padres usados en insemination 

supero al de la progenie de la majada sin seleccionar en un 23% (290 gr.), el peso 

corporal en un 12% (3.7 kg) y el diametro de fibra fue de 2% menor (0.3 mic) . L a 

progenie del mejor de los 36 padres en cada caracteristica supero el peso de vellon 

de la majada testigo en un 35%, el peso corral en un 26% y el diametro en un 9%. 
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Cuadro2.4. Produccion adicional (kg) por mejoramiento genetico en una 

majada con sucesivas generaciones de compra de carneros en planteles con 

distinta tasa de progreso genetico (P) y distancia genetica initial (D) 

Progreso Genetico en el Plantel (P) 

P= 0.0 kg/generacion P= 0.175 kg/generacion 

Generacion Distancia genetica entre plantel y majada (D) 

D=0.5kg D= 1.0 kg D=0.5kg D= 1.0 kg 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.25 0.5$ 0.25 0.50 

2 0.38 0.75 0.46 0.84 

3 0.44 0.88 0.66 1.09 

4 0.47 0.94 0.84 1.31 

5 0.48 0.97 1.02 1.50 

6 0.49 0.98 1.20 1.69 

7 0.50 0.99 1.37 1.87 

8 0.50 too 1.55 2.05 

Fuente: Mueller (1993) 

2.10 Valor del programa 

Segun Hil l (1981; Citado por Mueller, 1993), el valor del programa se define 

como la suma de las ganancias geneticas operadas desde el comienzo del programa 

de mejora hasta una fecfia (F) o generacion dada. Asimismo, el mismo autor senala 

que las ganancias futuras deben ser Ilevados a valores presentes (comparables) por 

medio de la aplicacion de una tasa de actualization (R) , de tal manera que el valor 

corregido del programa sea la sumatoria para t de 1 a F de ( m t - mo) / (1 + R) f . 

E n terminos generates, el valor de mejoramiento de una majada que utiliza 

carneros mejoradores, depende de la distancia genetica con el plantel proveedor, el 

progreso genetico, el horizonte de tiempo considerado y el costo de oportumdad de 

ganancias futuras (Mueller, 1993). 
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c a p i t u l o m 

M A T E R I A L E S Y M E T O D Q S 

3.1 Ubicacion geografica 

Et presente estudio se realizo en la granja comma! de Caracfra perteneeiente a 

la Comunidad Campesina de Sancos, que se encuentra ubicada en la provincia de 

Huanca Sancos, departamento Ayacucho, a una altitud de 4100 msnm, latitud sur 

de 13°55'07" y longitud oeste de 74°19'55", con rangos de precipitation y 

temperatura que van desde 150mma 800 mm. y 4 al2°C, respectivamente. L a zona 

de vida donde se explotan los ovinos corresponde a sub andino sub tropical. 

3.2 Caracteristicas del Tugar de ejecucfdn 

L a granja comunal de Caracha, perteneeiente a la Comunidad Campesina de 

Sancos tiene una superficie de 12,300 has, con un perimetro de 47km, y se 

encuentra a una distantia de 46 km de la provincia de Huancasancos. Las umdades 

basicas de produccion ganadera consideradas como referencia para el presente 

estudio, estan asentadas y distribuidas dentro de sus extensas areas altiplanicas de 

ligeras ondulaciones y depresiones. L a poblacion ovina con la que cuenta la granja 

comunal de Caracha se encuentra alrededor de 9,000 cabezas ovinas y se 

encuentratt dtstribuidas en sus diferentes estarrcias que Hevart por nombre:Paucaray, 
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Peccoyccasa, Punta Puruchuco, Parccocancha, Yanacancha(Foto 01), Tamboccasa, 

Incacancha y Cusuro(Foto 02). 

E l ganado ovino es la que mas resalta en importancia dentro de sus 

actividades economicas de la comunidad de Sancos. Su crianza se desarrolla en 

forma extensiva y basicamente en praderas naturales cuya composition fiorista 

predominante esta basado principalmente en los generos Festucasp, 

Calamagrostissp. yAsteraceaesp. L a carga animal de sus campos varia entre 0.5 a 

2.0 unidad ovina por hectarea/ano, dependiendo de la condicion de los pastizales, 

posicion topografica, pendienfe y sistema de manejo empTeado por las diferentes 

unidades productivas existentes dentro del area en referencia. 

L a poblacion ovina que se explota en estos ambientes es mayoritariamente la 

raza Corriedale y Criollos con diversos grados de mestizacion con Corriedale. 

3.3 Equipos y materiales 

Para la evaluation y la toma de datos de las diferentes medidas en el ganado 

ovino, se conto con los siguientes equipos y materiales (Foto 03). 

£3 Balanza tipo romana.- De 100 kg de capacidad y ± lOOg de 

sensibilidad, usado para el peso de los animales en sus diferentes 

categorfas. 

S3 Microproyector,- Para la determination de la finura de las muestras 

de vellon 

S3 Lamina porta y cuhxe objetosv Para jnontar las muestrasde lana para 

su posterior analisis en el micropoyector. 

S3 Aceite de immersion.- Para aumentar la visualization de las muestras 

montadas en la lamina porta y cubre objeto. 

H Computadora.- Como soporte para correr los programas de 

simulation genetica en relation ala propuesta del plan de 

.mejoramiento, 

S3 Software.-Mat 1 ab para elaboration de indices de seieccion y Gcgup 

para estimacion de tendencias geneticas 
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E3 Otros impiementos: 

- Soga. 

- Marcadbr 

- Tijeras de esquila 

- Formato de campo 

- Libreta de campo. 

- Material fotografico. 

3.5 Poblacion y tamano de muestra 

E l tamano de muestra que se tuvo en cuenta para la caracterizacion. del lebafio 

esta en funcion del nivel de confianza y precision con que ha sido estimado los 

parametros de la poblacion de animales. L a expresion utilizada es: 

-7-2 * 2r 2 

n - Z (i.a/2) o" /p 

Donde: 

n = Tamano de muestra 

Z ~ Valor de la variable normal estandar para un nivel de signification de 

a = 0.05 (1.967) 

a^Variancia poblacional para el caracter peso vivo (2.05) 

p = Precision del parametro a evaluar (0.10 6 10%) 

Segun la expresion el tamano de la muestra es de 106animales. 

3.6 Metodologia 

3.6.1 Para la caracterizacion de los rebanos ovinos 

a. Fase de campo 

Se visito y se hizo el recorrido de los hatos de ganados presentes en 

las estancias ganaderas que conforman la granja comunal de Caracha. E n 

cada una de sus 08 estancias se realizo un previo muestreo de los animales 

en forma aleatoria y en todas sus eategorias. Y debido a la gran variabilidad 

fenotipica de la raza Corriedale, no se realizo el muestreo cornpleto de las 8 

estancias, se enfatizo el estudio propiamente dicho en dos estancias de 
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Cusuro, estancia en el cual se encontraba las borregas, borreguillas y 

corderos del plantel conformado por un total de 430 ovinos, y Yanacancha 

(Fotos 04, 05 y 06), estancia donde se encontraban los reproductores y 

carnerillos que conforman un total de 120 ovinos, quiere decir que para la 

caracterizacion de los rebanos ovinos se han tomado 106 de una poblacion 

de 550 cabezas ovinos, se tomaron estas dos estancias arriba mencionadas 

debido a que en ellos se encontraba el plantel conformado por ovinos de 

razacorriedale con diversos grados de mestizacion con criollos. Los items a 

ser considerados en esta section son: 

S3 Tamano y estructura poblacional en funcion de sus categorias 

S3 Categorization de ganado en funcion a edades y ajuste racial. 

ES Evaluation visual de sus caracteristicas productivas: Densidad de 

vellon, calce de patas, conformation, pigmentaci6n, cobertura de 

cara, caracter de vellon, condition corporal. 

S3 Caracteristicas productivas en funcion a categoria: Peso vivo en 

campo y diametro de libra, en faboratorio de fa escuefa de Medicina 

Veterinaria, 

Para la toma de la informacion de campo se conto con formatos disefiados 

para tal fin. 

b. fase de laboratorio 

una vez que se obtuvo las 106 muestras de lana de los ovinos en 

estudio, se mezclan las pequenas muestras de mecha para ser cortadas en 

1mm de largo, una vez cortadas se procede a realizar el segundo mezclado 

de las fibras, luego de esta segunda mezcla la fibras de lana se montan sobre 

el porta objeto, en segufda se agrega aceite de inmersion con fa finafidad de 

aumentar la visualization de la muestra, ya tomada la muestra sobre el 

cubre objeto mas el aceite de inmersion se procede a cubrir con la lamina 

cubre objeto para finalmente ser observado al microproyector, esta 

secuencia mencionada se realiza para las 106 muestras a evaluar. (Fotos 07, 

08,0910 y 11). 
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3.6.2Para la propuesta del plan de mejoramiento 

E i impacto de mejoramiento planteado fue evaluado a nivel del estrato 

superior (nucleo) que componen las estructuras geneticas, y para un horizonte de 

tiempo de 15 anos (4 generaciones ovinas). 

a. A nivel de estrato superior 

E l mejoramiento genetico logrado a nivel de estrato superior fue 

determinado en base a las respuestas geneticas predichas mediante 

simulation PopsimMT en lenguaje Fortran del programa GENUP ver 5.3b, 

considerandose como escenario a una poblacion ovina sometida a seleccion 

B L U P - multicaracter. Para tal efecto se considero la informacion descrita en 

los Cuadro 3.1 y 3.2. 

Las caracteristicas de interes economico sujetas al mejoramiento 

fueron: diametro de fibra (DF), peso corporal primera esquila (PC), peso 

adulto (PA),y peso de velldn (PV), este ultimo caracter fenotipico se tomo 

de los datos existentes en la Junta Directiva Comunal de Sancos (JDCS). 

Estas faeron descrrtas rmeataerrfe cerreideraiido k STgtriente funcrorr 

objetivo (H): 

H = 4.80*PV - 0.79*DF + 0.64*PC + 0.59*PA 

Las ponderaciones economicas de las caracteristicas inciuidas en H , 

fueron adaptadas de las estimaciones efectuadas por Meza (2003) en base al 

sistema de producci6n y comercializacion que predomina en la region de 

Pasco. 

Los caracteres PV, DF y PC fueron establecidos como criterios para 

la evaluation de los animales, y para proponer un indice de seleccion 

utilizado a nivel de majadas, ademas de ser tornados en cuenta para 

estafoleeef la seleccion- p©F fenotipo eorregkk> que feaee referenda a la 

situation actual. 
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Cuadro 3.1. Criterios considerados en el modulo de simnlacion 

PopsimMTdel programa Genup. 

Criterio Alternativa 

Metodo de B L U P -

seieccion multicaracter 

Tipo de Af azar 

apareamiento 

Tipo Seieccion 
Seieccion 

padres 

Efecto sexo (m-h) 
0 

Nro. de anos 
15 

Machos 
8 

Hembra&(*) 
200 

Proportion H/M 
25 

(*) Tamano establecido considerando el rango del 5 a 10% sugerido por 

Mueller (1985), a partir del total de borregas de majadas que serian 

eonsideradas por el programa. 
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Cuadro 3.2. Peso economico y desviaciones de principaies efectos considerados 

para la simulation de las tendencias geneticas predichas 

Caracter Peso Desvio Desvio Desvio Desvio 

econdmico genetico standard efecto efecto 

aditivo fenotipico materno ambiental 

Peso Velion 
4.8 0.316 0.50 0 0 

Diametro de Fibra 
-0.79 1.658 2.35 0 0 

Peso corporal ler 

esquila 
0.64 1.162 3.00 0 0 

Peso Edad Adulto 
0.59 2.742 4.00 0 0 

I = 2.460*PVs - 0.385*DF + 0.179*PC 

Los coeficientes de las caracteristicas incluidas en I fueron 

calculados usando el programa M A T L A B ver 5.3.los mismosfueron 

adaptadas de las estimaciones efectuadas por Meza (2003) en base al 

sistema de produccion y comerciafizacion que predomina en la region de 

Pasco. 

Los parametros geneticos, fenotipicos, medias y desviaciones 

estandar, asi como la information economica y poblacional del sistema de 

produccion, utilizados para estimar, para configurar la base de datos del 

programa mencionado, fueron obtenidos de trabajos de investigation 

efectuados dentro del ambito en referencia y de algunos efectuados en la 

sierra central del pais y del exterior (Cuadro 3.3). 

b. A nivel de majadas generates 

E l impacto de mejoramiento propuesta sobre las 6 majadas existentes 

en la granja comunal de Carachafue determinado en funcion de la cantidad y 
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tipo de apareamiento (insemination artificial o monta natural) de los 

carneros usados durante el empadre, proveniente del estrato superior, y bajo 

el supuesto de que son equivalentes en merito genetico. 

Por otro lado, se asumio que cierta proporcidn de carneros es renovada 

anualmente y usada por un periodo de 3 anos consecutivos, y por tanto que 

el rrtono de mejoTamiento iograda en las majadas es eqtrrvalente at obtenido 

a nivel del nucleo 6 plantel vinculado geneticamente (Mueller, 1985a). 

L a proportion de animales mejorados y/o que expresan el 

mejoramiento (cantidad de descendientes de padres multiplicadores), fue 

establecida en funci6n al nivel de fertilidad, porcentajes de prenez y tasa 

reproductiva (corderos logrados) de las borregas usadas como vientres. Los 

parametros reproductivos usados en cada nivel jerarquico, son presentados 

en el Cuadro 3.4 
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Cuadro 3.3. Parametros geneticos y fenotipicos usados en la configuracion de la base de datos del modulo de simulaci6n PopsimMT 

del programa GENIJP, para la granja comunal de Caracha 

Peso de Vellon Diametro de Fibra 
Peso Corporal lera 

esquila 

Peso Corporal 

Adulto 

Heredabilidad ( t f ) 0 .40 w 0.50 w 0.15(2) 0.47 a ) 

Varianza genetica 0.10 W 2.75 ( 5 ) 1.35(2) 7.52(2) 

Varianza fenotipica 0.25(4) 5.50(5) 9.00(5) 16.00(4) 

Media 2.26(i) 27.59(7) 30.19 (i) 38.7 ( d 

Peso de Vellon 
r 

0.32(7) 0.33(7) 0.30(3) 

Diametro de Fibra 0.25(5)" 0.02 ( 7 ) 0.13(3) 

Peso Corporal lera esquila 0.39(6) 0.10(3) 0.70(3) 

Peso Adulto 0.20(3) 0.10(3) 0 .80 w 

Nota: Correlaciones geneticas se ubican debajo de la diagonal 

Fuete 

(1) Datos obtenidos de la caracterizacidn (2006) 

(2) Rodriguez (1981) 

(3) Cardellino y Ponzoni (1985) y Johnstons.a/. (1989) 

(4) Cardellino y Ponzoni (1985) 

(5) Johnstoneef. al. (1989) 

(6) Huayhua(1990) 

(7) Veli (20031 



Cuadro 3.4. Parametros Reproductivos Asumidos y Utilizados para Estimar 

el Impacto de Mejoramiento (Progreso Genetico) a nivel de Nucleo y 

Majada de fa granja de Caracba 

Parametros Reproductivos Nucleo 

<*) 

Majadas 

*̂*̂  

a. Porcentaje de fertilidad (%) 

• Monta natural 90.0 90.0 

• Insemination artificial intracervical 60.0 50.0 

(semen fresco y/o refrigerado 

b. Proportion de borregas servidas (%) 

* Inseminacjon artificial 90.0 35.0 

• Monta natural 10.0 65.0 

c. Proportion de borregas prenadas (%) 

• Insemination artificial 58.1 19.8 

• Monta natural(incluyendo repaso) 34.9 68.2 

• Total 93.0 88.0 

d. Tasa de natalidad bruta (%) 90.0 85.0 

e. Tasa reproductiva (corderos logrados) 89.0 79.0 

f. Mortalidad (%) 

• Corderos (0 - meses) 6.0 10.5 

* Carnerillos y borreguillas- 2.0 3.0 

• Adultos 1.0 1.0 

(*) Valores asumidos tomando como base a los parametros usados en el 

nucleo genetico Merino fino del Uruguay (INIA, 2000). 

(**) Valores asumidos tomando como base el trabajo realizado por Cayo 

(2001). 
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Sobre la base de la informacion de caracterizacion del rebano 

ovino de la comunidad, se propone un plan de mejoramiento a nivel de 

rebano, el cual estara basado: 

S3 E l establecimiento y tamano de la estructura genetica, 

considerando la constitution de un plantel o nucleo de 

reproductores. 

E3 Elaboration de un sistema de evaluation para seleccion genetica 

de animales. 

S3 Establecer un sistema para el uso Optimo de los reproductores 

geneticamente superiores. 

3.6.3 Sistema de variables observados e indicadores. 

a. Variable cuantitativa 

- Peso vivo (kg). 

- Diametro de fibra (u). 

- Peso de vellon (kg). 

b. Variable cualitativo 

- Categoria de vell6n 

- Densidad de vellon 

- Calce de patas 

- Cobertura de cara 

- Pigmentation de pesunas y ollares 

- Condition corporal 

3.6.4 Diseno experimental. 

Por tratarse de un estudio eminentemente descriptive y no experimental, 

no se efectuo diseno experimental alguno. 

3.6.5 Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos. 

Para recabar los datos de campo se uso formatos debidamente disenados 

dependiendo de la naturaleza de informacion a recabarse en los animales. L a 
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toma de informacion productiva como el caso del peso vivo por categoria se 

efectuo directamente en campo con ayuda de una balanza romana, y las 

caracteristicas tecnologicas de la lana de los animales nan sido analizadas en 

laboratorio con ayuda de microproyector. 

3.6.6 Tecnicas de procesamiento y analisis estadistico de datos. 

a) Para las caracteristicas cuantitativas (peso vivo, peso de vellon y 

diametro de fibra) se utilizo estadistica descriptiva basica, basada en 

promedios, desviacion estandar y coeficientes de variacion, de las 

caracteristicas biologicas medidas en los animales. 

b) Para las caracteristicas cualitativas se uso estadistica descriptiva 

basica, tomando en cuenta su frecuencia absoluta, frecuencia relativa y 

porcentajes. Fara la formulation del plan de mejoramiento genetico y la 

evaluation de su impacto sobre la mejora genetica de los animales de la 

granja comunal, y por consiguiente lograr el aumento de sus 

caracteristicas productivas de mayor importancia economica, se uso el 

programa en lenguaje Fortran Genup ver 5.3, a fin de simular el 

escenario de mejora genetica esperado de su ejecucion y/o puesta en 

marcha. 
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C A P I T U L O I V 

R E S U L T A D O S Y DISCIJSION 

4.1 Caracteristicas fenotipicas de los ovinos de la granja comunal de 

Caracha 

4.1.1 Caracteristicas relacionados a la produccion de fibra 

a. Diametro de fibra. 

E n el cuadro 4.1 y grafica 4.1, se presenta el diametro de fibra 

promedio de los animales de la granja comunal de Caracha, evaluados 

segun categorfa ovina. Se observa que el diametro promedio de fibra en 

carneros es de 28.12 micras de diametro, con una desviacion estandar 

(D.S) de 2.23, y un coeficiente de variacion(C.V) de 7.92, en tanto que el 

diametro promedio de fibras en borregas es de 27.36 micras de diametro, 

con una D.S de 3.27 y una C.V de 11.94. De igual manera, el diametro 

promedio de fibra registrada en las borreguillas es de 26.18 
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micras, con una D.S de 2.17y C.V de 8.67, mientras que en los 

carnerillos se registro un promedio en su diametro de fibra de 26.62 

micras con una D.S de 1.72, y C V d e 6.45, en los corderos se observaun 

promedio de 22 micras en su diametro de fibra con una D.S de 1.5 y una 

C.V de 5.2 

Podemos mencionar que el diametro promedio de fibra registrado 

en las diferentes eategorias ovino vario de 22.0 a 28.12 micras de 

diametro, los cuales se encuentra dentro del rango cita por Aliaga (2000), 

puesto que reporta en la raza Corriedale una finura promedio que varia de 

26 -29micras de diametro, lo cual es equivalente 58'S a 54'S Counts. Lo 

mismo es corroborado por la revista de la Asociacion de criadores de 

ovinos de raza corriedale australiana ACORCA(1952), al indicar una 

finura equivalente a 50'S - 56'S Counts. 

Podemos mencionar que la finura de la fibra esta en relacion 

directa con la edad de los animales; es decir, conforme los animales 

pasan de una categoria a otra, su finura disminuye (se hace mas grueso), 

lo cual concuerda con la literatura citada por los autores(Ymana, 1963 y 

Camejo, 1993). De igual manera podemos afirmar en relacion al sexo del 

animal, que las hembras registran diametro de fibra menores en relacion 

a los machos, indistintamente a la categoria a la que pertenecen; puesto 

que tanto borregas como borreguillas lograron registrar diametros de 

fibra promedio menor que sus contemporaneos en edad; es decir, los 

carneros y carnerillos. 
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Cuadro 4.1. Diametro promedio de fibra (u) y coeficiente de 

variacion segun categoria ovina 

Categoria n Prom J: D.S. C.V. (%) 

Camera 17 28,12 ± 2,23 7,93 

Borrega 38 27,36 ± 3,27 I f , 95 

Borreguilla 20 26,18 ±2,17 8,29 

Camerillo 16 26,62 ±1 ,71 6,42 

Cordero 15 22,00 ± 1,14 5,18 

Total 106 26.06 ±2.11 8.09 

CARNERO BORREGA BORREGLHUA CARNERILLO CORDERO 

Categoria ovino 

Grafico 4.1. Diametro de fibra promedio segun categoria ovino 

Este resultado concuerda con los resultados obtenido por 

(Camejo, 1993) quien registradiametros promedios de fibra menores en 

las categories de borregas y borreguiTlas respecto a los cameras y 

camerillos, en el que reporta un diametro promedio de fibra en 

camerillos Corriedale a primera esquila de 23.9 micras y un diametro 

promedio de fibra de 22.63 micras para borreguillas, y en la categoria 

camera reporta un diametro de fibra de 29.23 micras de diametro, 

mientras en las borregas reporta un diametro de 27.64 micras de 

diametro. 
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Respecto a la variabilidad en el diametro de fibra, podemos 

afirmar segun a lo que refiere la revista, A C O R C A ( 1952 ) que un valor 

alto en el coeficiente de variacion, implica un mayor grado de des 

uniformidad entre las fibras que componen el vellon, lo cual en terrninos 

generates resulta indeseable desde el punto de vista textil. E n ese sentido, 

podemos indicar que existe cierta tendencia a un mayor grado de 

deshumformidad conforme el animal cambia de categoria, es decir, que 

los animales de mayores categorias, tienden a registrar un mayor 

coeficiente de variabilidad. De igual manera, respecto al sexo de los 

animates, podemos mencionar fa existencia de un menor coeficiente de 

variacion en los machos, respecto a las hembras, independientemente a la 

categoria a la que pertenecen, resultado que concuerda con lo registrado 

por la A C O R C A (1952). Esta situaci6n„ implicaria una mayor 

uniformidad de finura de la fibra en los machos, lo cual resulta ventajoso 

para efectos de su procesamiento industrial. 

Cabe mencionar, que una de las debilidades del presente estudio, 

fue el bajo numero de animales muestreados, a razon de las dificultades 

logisticas y la poca disponibilidad de recursos, lo cual no permitira tener 

afirmaciones del todo contundente; sin embargo, proveeria una primera 

aproximacion a la estimation de los parametros productivos de la 

poblacion de ovinos que conforman el rebano de la granja comunal de 

Caracha. Ademas, cabe mencionar que de las 9,000 cabezas de ganado 

ovino que dispone la granja, solo 550 animales son de la raza corriedale 

con ciertos grados de mestizacion, y como se sabe para el presente 

estudio se conto con 106 animales como tamano de muestra. 

Las diferencias encontradas entre los resultados obtenidos en este 

estudio eon los eitados por otros autores, podrtan derivar de los factores 

geneticos y nutritionates printipalmente, ademas del estado sanitario y 

contexto ecologico de crianza a la cual estarian inmersos. 
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b. Categoria de Vellon 

E n el cuadro 4.2 y grafica 4.2 se presentan fas categorias de lana 

segiin clase ovina, teniendo en cuenta la nomenclatura o sistema de 

clasificacion peruano de las letras (Junta Nacional de Tndustrias Laneras 

) . En lineas generales se observa una mayor frecuencia de animales con 

categorias de lana A en la clase Borregas y Borreguillas con un 47.4% y 

40.0 % de frecuencia, respectivamente; en relation a las clases ovinas 

carneros y carnerillos, los cuales registraron una frecuencia de 35.3 % y 

25.0 %, respectivamente. A su vez, se observa en fa clase ovina carneros 

y carnerillos una mayor frecuencia de ammaies con categoria de lana B , 

en relation a las clases borregas y borreguillas. Los corderos por su 

temprana edad registraron categorias de lana A A , lo cual es concordante 

con la literatura (Aliaga, 2002) 

Cabe mencionar que si bien las clases ovinas borregas y 

borreguillas registraron una mayor proporcion de animales con categoria 

de lana A, estos asu vez, tambfen Tograron regitrar animales con Tanas 

correspondientes a la categoria 2B con una frecuencia de 21 y 10%, 

respectivamente, lo cual estaria indicando una mayor variabilidad de 

animales con diferentes calidades de fibra. 

E n general, podemos afirmar de los resultados presentados en el 

cuadro 4.2, que las clases ovinas de sexo hembra (borregas y 

borreguilTas), registranuna mayor proporcion de ammaies con categoria 

de lana A ; es decir, en estas clases de animales se registran ejemplares 

con mayor finura de lana, en relaci6n a la clases carneros y carnerillos. 

Cabe mencionar que por tratarse de ovinos de la raza Corriedale, 

le corresponde la denomination de razas ovinas de lana media; y por lo 

tanto les corresponde segun Garcia (1992) un rango de finura que van de 

27 a 29 micras de diametro; y por lo tanto, segun su equivalencia 

teniendo en cuenta el sistema peruano de clasificacion de lanas, estarian 
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correspondiendoles las letras de A ( 26,40 a 27. 84) hasta B ( 27,5 a 

29.29). 

Cuadro 4.2. Categorfa vellon segun clase ovfna 

Categoria ovino 

Valor Carnero Borrega Borreguilla Carnerillo Cordero 

dela f i fi fi 

variable fi (%) fi f i (%) fi fi (%) f l (%) fi (%) 
A A 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 100,0 

A 4 35,3. 18- 47,4 8 40v0. 4 25,0- 0 0,0 

B 11 64,7 12 31,6 10 50,0 12 75,0 0 0,0 

2B 0 0,0 8 21,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 

n 17 100 38 100 20 100 16 100 15 100 

100 -

90 -

Carnero Borrega Borreguilla Carnerillo Cordero 

Grafico 4.2. Categoria vellon segun clase ovina 

E n ese sentido, los resultados de clasificacion de lana segun 

categoria obtenidos en el presente estudk> eon excepcion a lo registrado 

en corderos, estarian dentro del rango de finura correspondiente al 

sistema ingles y su equivalente sistema peruano, aun que con cierto 

sesgo en el caso de las clases ovinas borregas y borreguillas, dado que se 
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registro categories de lana 2B, lo cual segun el sistema ingles se 

encontraria por encima de las 29 micras de diametro. 

Las diferencias de finura de la lana encontradas entre clases 

ovinas,teniendo en cuenta el sistema de clasificacion peruano de las 

letras, pueden deberse a que estos animales registrarian un diferencial en 

el grado de mejora, puesto que se tuvo antecendentes de fa adquisicion 

y/o compra de ejemplares reproductores macho de la raza Corriedale de 

otras lugares como es el caso de Junin y Puno. 

Por consiguiente, estos sirvieron de base genetica para propiciar 

en cierto modo el mejoramiento genetico del rebano ovino de la granja 

comunal de Caracha. Siendo asi, la proportion de borregas y borreguillas 

con calidades de fibrasinferiores en finura ( B y 2B), estaria siendo 

explicado por el hecho de que estas estarian en proceso de mejoramiento 

por cruza absorvente, puesto se tuvo referencias sobre la existencia de 

una alta proportion de animales de genotipos ovinos criollos y/o 

cruzados con Corriedale dentro del establecimiento ovino objeto de 

estudio. 

Cabe mencionar que la poblacion de ovinos evaluados en el 

presente estudio corresponde a una parte de los animales de plantel que 

en su mayoria corresponden a puras por cruce (PPC), y segun referencias 

de la Granja Caracha, estos estan sometidos normalmente a un mismo 

ambiente de cria y manejo, lo cual indicacaria que las difererencias de 

calidades de vellon econtradas dentro de las clases ovinas 

correspondenderia en parte a causas geneticas; y por otro lado a causas 

de indole intrincico propios del sexo del animal y/o condiciones 

fisiologicas debida a la edad, estado fisiologico (gestacion) o ciclo de 

cria. 
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c. Densidad de vellon 

E n el cuadro 4.3 y grafico 4.3, se presenta los resultadbs de la 

densidad de vellon segun clase ovina, teniendo en cuenta el caracter 

fenotipico estandarizada por la ACORCA(1952), y el criterio subjetivo 

usados en estancias de Cerro de Pasco. 

E n lineas generales se observa una mayor frecuencia de animales 

con variable de densidad de vellon denso en la clase ovina carnero y 

carnerillo con un 58.8% y 25% de frecuencia, respectivamente, en 

relacion a las clases ovinas borrega y borreguilla, las cuales regjstran una 

frecuencia de 13.2% y 5% respectivamente, sin embargo en las clases 

ovinas borregas y borreguillas se observan una mayor frecuencia de 

variable de densidad de vellon regular con un 63.2% y 30% de frecuencia 

respectivamente, en relacion a clase ovina carnero y carnerillo quienes 

registraron una frecuencia de 35.3% y 0% respectivamente, a su vez en 

esta variable de veHon regular se registra la clase ovina cordero con un 

33.3% de frecuencia. 

Cuadro 4.3. Densidad de vellon segun categoria ovina. 

Categoria Ovino 

Carnero Borrega BorreguiTl'a CarneriHb Cordero 

Caracter (*) f i f i ( % ) f i f i ( % ) f i f i (%) fi fi (%) f i f i ( % ) 

Muy f l o j o ( l ) 0 0,0 0 0,0 9 45,0 0 0,0 0 0,0 

Flojo (2) 1 5,9 9 23,7 4 20,0 12 75,0 10 66,7 

Regular (3) 6 35,3 24 63,2 6 30,0 0 0,0 5 33,3 

Denso (4) 10 58,8 5 13,2 1 5,0 4 25,0 0 0,0 

n 17 100 38 100 20 100 16 100 15 100 

(*) Criterio subjetivo usado en estancias ganaderas de Cerro de Pasco 

para clasificar animales (CICCA, 2007) 
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Grifico 4.3. Densidad de veflon segun categoria ovina. 

Cabe mencionar que en este cuadro 3, se registra una mayor 

frecuencia de variable de densidad de vellon flojo en las categorias de 

carneriflo y cordero con un 75% y 66.7% de frecuencia, respectivamente, 

en relation a las clases ovinas borrega, borreguilla y carnero. 

Tambten cabe mencionar que si bien la clase ovina borreguilla 

registran variables de densidad de vellon denso, estas a su vez, tambien 

lograron registrar mayor proporcion de variable de densidad de vell6n 

muy flojo con un 45% de frecuencia, lo cual nos estaria indicando una 

mayor variabilidad de animales con diferentes variables de densidad de 

vellon. 

E n general, podemos afirmar de los resultados presentados en el 

cuadro 4.3, que las clases ovinas carnero y borrega registran una mayor 

proportion de animales eon variables de vellon denso y de regular 

densidad, en relation a las clases ovinas borreguilla y carnerillo. 

Cabe mencionar que por tratarse de ovinos de doble proposito les 

corresponde tener una buena densidad a regular densidad de vellon, por 
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lo tanto podemos afirmar que las clases ovinas de la granja comunal de 

Caracha se encuentran en su mayoria dentro del estandar racial de la raza 

Corriedale, sin embargo existen animales de las clases ovinas borreguilla, 

carnerillo y cordero que tienen algunos sesgos legados por los ovinos 

criollos. 

Las diferencias de densidad de vell6n encontradas entre clases 

ovinas, teniendo en cuenta la estandarizacion de la raza corriedale, 

pueden deberse a que estos animales registrarian un diferencial en el 

grado de mejora, puesto que se tuvo antecendentes de la adquisitibn y/o 

compra de ejemplares reproductores macho de la raza Corriedale de otros 

lugares como es el caso de Junin y Puno. Por consiguiente, estos 

sirvieron de base genetica para propiciar en cierto modo el mejoramiento 

genetico del rebano ovino de la comunidad de Caracha. Siendo asi, la 

proportion de borreguillas con calidades de densidad de vellon en sus 

cuatro caracteristicas, el cual estaria siendo explicado por el hecho de que 

estas estarfan en proceso de mejoramiento por cruza absorvente, puesto 

que se tuvo referencias sobre la existencia de una alta proportion de 

animales de genotipos ovinos criollos y/o cruzados con Corriedale dentro 

del establecimiento ovino objeto de estudio. 

Cabe mencionar que la poblacion de ovinos evaluados en el presente 

estudio tambien corresponde a una parte de los animales de plantel que 

en su mayoria corresponden a puras por cruce (PPC), y segun referencias 

de la Granja Caracha, estos estan sometidos normalmente a un mismo 

ambiente de cria y manejo, lo cual indicacaria que las difererencias de 

calidades de vellon econtradas dentro de las clases ovinas 

coirespondenderia en parte a causas geneticas; y por otro lado a causas 

de indoie intrincico proptos del sexo del animal y/o condiciones 

fisiologicas det>ida a la edad, estado fisiologico (gestation) o cicTo de 

cria 
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d. Calce de patas. 

E n el cuadro 4.4 y figura 4.4, se presentan las caracteristicas 

fenotipicas de calce de patas de los ovinos de la granja comunal de 

Caracha segun categoria ovina, para esta caracterizacion se tuvo en 

cuenta el caracter fenotipico estandarizada por la ACORCA(1952), y el 

criterio subjetivo usado en estancias ganaderas de Cerro de Pasco para 

clasificar animales (CICCA, 2007). 

E n Tineas generales se observa una mayor frecuencia de animaTes 

con categoria de calce moderado en las clases ovinas carnero y 

borreguilla con un 52.9% y 60%de frecuencia respectivamente, en 

relation a las clases ovinas borrega y camerillos, los cuales registraron 

una frecuencia de 15.8% y 50% respectivamente. A su vez, se observa en 

la clase ovina borrega y carnerillo una mayor frecuencia de animales con 

categoria de calce poco cubierto que representa un 50% cada clase, en 

relation a las clases ovinas camera y borreguillas, a la vez en esta 

categoria de calce poco cubierto los corderos presentan un 100% de 

frecuencia. 

Cuadro 4.4.Calce de patas segun categoria ovina 

Categoria Ovino 

Camera Borrega Borreguilla Carnerillo Cordero 

Caracter f i fi (%) f i f i ( % ) f i fi (%) fi fi(%) fi fi (%) 

No cubierto (1) 0 0,0 11 28,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Poco cubierto (2) 2 11,8 19 50,0 8 40,0 8 50,0 15 100,0 

M©derad#(3) 9 52,9 6- 15,8- 12 m,& & 5&,& 0 0,0 

Buena cobertura (4) 6 35,3 2 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

n 17 100 38 100 20 100 16 100 15 100 
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• 1 No cubierto 1 

• 2 Poco cubierto 

SModerado 

• 4 Buena cobertura j 

Grafico 4.4. Calce de patas segun categoria ovina 

Cabe mencionar que en la clase ovina borrega, se registran 

categorias de calce que va desde buena cobertura de calce hasta la 

categoria de calce no cubierta, con una frecuencia de 5.3% y 28.9% 

respectivamente, lo cual nos estaria indicando una mayor variabilidad 

fenotipica en esta caracteristica de calce de patas en la clase ovina 

borrega, en comparacion a la clase ovina cordero que presentan una 

uniformidad en la categoria de calce. 

E n general, podemos afirmar de los resultados presentados en el 

cuadro 4.4, que las clases ovinas en estudio registran una mayor 

proporcion de moderada cobertura de calce y un calce poco cubierto. 

Cabe mencionar que por tratarse de ovinos de doble proposito, le 

corresponde la alta produccion de carne y lana, en tal sentido le 

corresponderia tener un buen calce debido a que va incrementar en el 

peso de vellon y mas no en calidad, pero ademas le proporcionara al 

ganado una agradable apariencia genetica de la raza corriedale 

(Rigoberto, C. 1965). 

En ese sentido, los resultados de clasificacion de calce segun 

categoria obtenido en el presente estudio con excepcion a lo registrado en 

Categoria ovina 
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la clase ovina borrega estaria dentro del rango de calce estandarizada por 

la ACORCA (1952), y afirmada por el Ing. Rigoberto Calle (1965). 

Las diferencias de calce encontradas entre clases ovinas, teniendo 

en cuenta la estandarizacion de la raza corriedale, pueden deberse a que 

estos animales registrarian un diferencial en el grado de mejora, puesto 

que se tuvo antecendentes de la adquisicion y/o compra de ejemplares 

reproductores macho de la raza Corriedale de otras lugares como es el 

caso de Junin y Puno. Por consiguiente, estos sirvieron de base genetica 

para propitiar en cierto modo el mejoramiento genetico del rebano ovino 

de la comumdad de Caracha. Siendo asi, la proportion de borreguillas 

con calidades de calce en sus cuatro caracteristicas, el cual estaria siendo 

explicado por el hecho de que estas estarian en proceso de mejoramiento 

por cruza absorvente, puesto que se tuvo referencias sobre la existencia 

de una alta proportion de animales de genotipos ovinos criollos y/o 

cruzados con Corriedale dentro del establecimiento ovino objeto de 

estudio. 

Cabe mencionar que la poblacion de ovinos evaluados en el 

presente estudio tambien corresponde a una parte de los animales de 

plantel que en su mayoria corresponden a puras por cruce (PPC), y segiin 

referencias de la Granja Caracha, estos estan sometidos normalmente a 

un mismo ambiente de cria y manejo, lo cual indicacaria que las 

difererencias de calidades de vellon econtradas dentro de las clases 

ovinas correspondenderia en parte a causas geneticas; y por otro lado a 

causas de indole intrincico propios del sexo del animal y/o condiciones 

fisiologicas debida a la edad, estado fisiologico (gestation) o ciclo de 

cria. 
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e. Cobertura de cara. 

E n el cuadro 4.5 y figura 4.5, se presentan las categorfas de 

cobertura de cara segiin clase ovina teniendo en cuenta el caracter 

fenotipico estandarizada por la ACORCA (1952), y el criterio subjetivo 

usado en estancias ganaderas de Cerro de Pasco para clasificar animales 

(CICCA, 2007). E n lineas generates se observa una mayor frecuencia de 

animales con categorias de coberturas de cara cubierta en las clases 

ovinas carnero y cordero con un 23.5%, y 33% de frecuencia 

respectivamente, en relation a Tas cfases ovinas borrega y borregulfla, 

los cuales registraron un 13.2% y 10% de frecuencia respectivamente. A 

su vez se observa en las clases ovinas borreguilla, carnerillos y cordero 

una mayor frecuencia de animales con categoria de moderada cobertura 

de cara con un 65%, 50% y 67% de frecuencia respectivamente, en 

relacion a la categoria ovina carnero y borrega que registraron un 35.3% 

y 23.7% de frecuencia respectivamente. 

A su vez se registran una mayor frecuencia de categoria poco 

cubierto de cara en las clases ovinas carrerillo y borrega en relacion a las 

clases ovinas carnero y borreguilla. 

Cuadro 4.5.Cobertura de cara segun categoria ovina 

Categoria Ovino 

Valor dela Carnero Borrega BorreguifTa CarnenTfo Cordero 

variable f i f i ( % ) f i fi(%) f i fi(%) f i f i ( % ) f i f i ( % ) 

Pelado(l) 0 0,0 6 15,8 1 5,0 0 0,0 0 0,0 

Poco cubierto (2) 7 4 U 18 47,4 4 20,0 8 50,0 0 0,0 

Moderado (3) 6 35,3 9 23,7 13 65,0 8 50,0 10 67,0 

Cubierto (4) 4 23,5 5 13,2 2 tG,0 0 0,0 5 33,0 

n 17 100 38 100 20 100 16 100 15 100 
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Carnero Borrega Borreguilla Carnerillo Cordero 

Categoria ovina 

Graflco 4.5. Cobertura de cara segun categoria ovina 

Cabe mencionar que, las clases ovinas borrega y borreguilla 

registran categoria de cara pelada con frecuencias de 15.8% y 5% 

respectrvamente, en relation a los demas ctases ovinas que no 

registraron, lo cual estaria indicando una mayor variabilidad de animales 

con diferentes categorias de cobertura de cara. 

Cabe hacer referencia que la raza Corriedale son ejemplares 

destinados a la produccion de carne y lana, sin embargo, podemos 

afirmar de los resultados presentados en el cuadro 4.5, que las clases 

ovinos carnero, carnerillo y corderos registraron una mayor proporcion 

de animales con categorias de moderada y buena cobertura de cara, en 

relacion a las clases ovinas borrega y borreguilla, que presentaron una 

cara pelada o desnuda los cuales estarian escapando a las caracteristicas 

que han hecho atractiva y popular a la oveja corriedale, por consiguiente 

este defecto afecta en el buen rendimiento de peso de vellon. 

Las diferencias de cobertura de cara encontradas entre clases 

ovinas, teniendo en cuenta la estandarizacion de la raza corriedale, 

pueden deberse a que estos animales registrarian un diferencial en el 

grado de mejora, puesto que se tuvo anteeendentes de la adquisieidn y/o 
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compra de ejemplares reproductores macho de la raza Corriedale de otras 

lugares como es el caso de Junin y Puno. Por consiguiente, estos 

sirvieron de base genetica para propiciar en cierto modb el mejoramiento 

genetico del rebano ovino de la comunidad de Caracha. Siendo asi, la 

proportion de borregas y borreguillas con calidades de densidad de 

vellon en sus cuatro caracteristicas, el cual estaria siendo explicado por el 

hecho de que estas estarian en proceso de mejoramiento por cruza 

absorvente, puesto que se tuvo referencias sobre la existencia de una alta 

proportion de animales de genotipos ovinos criollos y/o cruzados con 

Corriedale dentro del establecimiento ovino objeto de estudio. 

Es loable manisfetar que la poblacion de ovinos evaluados en el 

presente estudio tambien corresponde a una parte de los animales de 

plantel que en su mayoria corresponden a puras por cruce (PPQ, y segun 

referencias de la Granja Caracha, estos estan sometidos normalmente a 

un mismo ambiente de cria y manejo, lo cual indicacaria que las 

difererencias de calidades de vellon econtradas dentro de las clases 

ovinas correspondenderia en parte a causas geneticas; y por otro lado a 

causas de indole intrincico propios del sexo del animal y/o condiciones 

fisiologicas debida a la edad, estado fisiologico (gestation) o ciclo de 

cria. 

f. Pigmentation de pezunas y ollares 

E h el cuadro 4.6" y ffgura 4.6", se presentan las caracteristicas de 

pigmentation propias de la raza Corriedale, teniendo en cuenta el 

caracter Fenoti'pico Estandarizada por la Asociacion de Criadores de 

Ovinos de Raza Corriedale Australiana (1952). E n lineas generales se 

observa una mayor frecuencia de ovinos de clase carnero que presentan 

categoria de muy buena e irregular ptgmentacion eon un 35.3% de 

frecuencia para ambos caracteres, respecto a la clase ovina borrega que 

se registran con un 2.6% y 34.2% de frecuencia respectivamente, lo 

propio oeurre en la clase ovina carnerillo que presentan una mayor 
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frecuencia con un 25% y 50% respectivamente, en relation a la clase 

ovina borreguilla que tiene un 20% y 25% de frecuencia respectivamente. 

A su vez se observa una mayor frecuencia de ovinos de clase cordero que 

poseen uncaracter de buena pigmentacion con un 67% de frecuencia, 

seguida de la clase ovina borreguilla que a su vez le sigue la clase ovina 

carnero con u 40% y 29.4% de frecuencia respectivamente. 

Cuadro 4.6.Pigmentaci6n de los ollares y pezunas, segun categoria ovina 

Categoria Ovino 

Carnero Borrega BorreguiTTa Carnerillo Cordero 

Caracter f i f i ( % ) f i f i (%) f i f i (%) fi fi(%) fi fi(%) 

Sin pigmentacion (1) 0 0,0 15 39,5 3 15,0 0 0,0 0 0,0 

Pig. Irregular (2) 6 35,3 13 34,2 5 25,0 8 50,0 5 33,0 

Buena Pig. (3) 5 29,4 9 23,7 8 40,0 4 25,0 10 67,0 

Muy buena Pig. (4) 6 35,3 1 2,6 4 20,0 4 25,0 0 0,0 

n 17 100 38 100 20 100 16 100 15 100 

• ISin pigmentacion 

• 2 Pig. tf regular 

• 3 Buena Pig. 

• 4 Muy buena Pig. 

Borrega Borreguilla Carnerillo Cordero 

Categoria ovina 

Grafico 4.6. Pigmentacion de los ollares y pezunas, segun categoria ovina 
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Cabe mencionar, que las clases ovinas borrega y borreguilla 

registraron cacteres de ollares y pezufias sin pigmentation con una 

frecuencia de 39.5% y 15% respectivamente, esto nos indica que en estas 

dos clases de ovinos hay mayor variabilidad de ammaies con diferentes 

caracteristicas fenotipicas de pigmentation. E n general, podemos afirmar 

de los resultados presentados en el cuadro 16, que la clase ovino de sexo 

macho (carneros y carnerillos), registran mayor proporci6n de animales 

con categoria de muy buena pigmentation de ollares y pezunas, en 

relacion a la clase ovina borrega y borreguilla. 

Cabe mencionar que por tratarse de ovinos de raza Corriedale, le 

corresponden ollares y pezunas no necesariamente negras, siendo 

necesario mantener un estandar preciso en materia de pigmentation, por 

lo tanto les corresponde segun el caracter Fenotipico Estandarizada por la 

Asociacion de Criadores de Ovinos de Raza Corriedale Australiana 

(1952). a un rango de irregular a muy buena pigmentation. 

Las diferencias en pigmentation de ollares y pesunas encontradas 

entre clases ovinas, teniendo en cuenta la estandarizacion de la raza 

corriedale, pueden deberse a que estos animales registrarian un 

diferencial en el grado de mejora, puesto que se tuvo antecendentes de la 

adquisicion y/o compra de ejemplares reproductores macho de la raza 

Corriedale de otros lugares como es el caso de Junin y Puno. Por 

consiguiente, estos sirvieron de base genetica para propitiar en cierto 

modo el mejoramiento genetico del rebano ovino de la comunidad de 

Caracha. Siendo asi, la proporcion de borregas y borreguillas con 

variables de pigmentation de sus ollares y pesunas en sus cuatro 

caracteristicas, el cual estaria siendo explicado por el hecho de que estas 

estarian en proeeso de mejoramiento por cruza absorvente, puesto que se 

tuvo referencias sobre la existencia de una alta proporcion de animales de 

genotipos ovinos criollos y/o cruzados con Corriedale dentro del 

establecimiento ovino objeto de estudio. 
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Cabe mencionar que la poblacion de ovinos evaluados en el 

presente estudio tambien corresponde a una parte de los animales de 

plantef que en su mayorfa corresponden a puras por cruce (PFC), y segun 

referencias de la Granja Caracha, estos estan sometidos normalmente a 

un mismo ambiente de cria y manejo, lo cual indicacaria que las 

difererencias de calidades de vellon econtradas dentro de las clases 

ovinas correspondenderia en parte a causas geneticas; y por otro lado a 

causas de indole intrincico propios del sexo del animal y/o condiciones 

fisiologicas debida a la edad, estado fisiologico (gestacion) o ciclo de 

cria. 

4.1.2 Caracteristicas relacionadas con la produccion de carne. 

a. Peso vivo. 

E n el cuadro 4.7 y figura 4.7, se presenta los pesos vivos 

promedio de los ovinos de raza Corriedale en las distintas categorias 

ovina de la granja comunal Caracha. Se observaen la categoria ovina 

carnero un promedio de 63.41kg /PV, con una desviacion estandar (D.S) 

de 10.82 y un coeficiente de variacion (C.V) de 17.07%, en la categoria 

ovina borrega, se reporta un promedio de 51.16kg/PV, con una D.S de 

9.46 y una C. V d e 18.49%, en la categoria ovina borreguilla, se reporta 

un promedio de 34.5kg/PV,una D.S de 4.36 y una C.V de 12.63%, en la 

categoria ovina carnerillo se reporta un peso promedio de 45kg/PV, con 

una D.S de 2.58 y una C V de 5.74%, en la categoria ovina cordero se 

reporta un promedio de 10.67kg/PV, con una D.S de 2.08, y un C.V de 

19.52%. 
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Cuadro 4.7. Peso vivo segun categoria ovina 

C A T E G O R I A n Prom.± D.S. C.V 

CARNERO 17 63,41 ± 10,82 17.07 

B O R R E G A 38 51,16 ±9,46 18.49 

B O R R E G U I L L A 20 34,50± 4,36 12.63 

C A R N E R I L L O 16 45,00 ± 2,58 5,74 

CORDERO 15 10,64 ± 2,08 19.52 

T O T A L 106 40.94 ±5 .86 14.31 

Categoria ovino 

Grafico 4.7. Peso vivo segun categoria ovina 

Podemos mencionar que el peso promedio de los carneros y 

borregas de la granja comunal Caracha de la provincia de Huanca 

Sancos, se encuentran dentro del rango,pero sin embargo supera a los 

reportes presentado por Cabrera (1989),quien registro pesos vivos de 

carnero y borregas de raza corriedale, marcando pesosde55.57kg/PV, 

36.06kg/PV respectivamente. 

Cabe mencionar que en la categoria ovina carnerillos y borreguillas 

llegaron a registrar un promedio de 39.75+-3.49 kg/PV, lo cual supera a 

los registrados por Cabrera (1989), quien reporta pesos promedio a la 

primem esquila 2035 +-0.29kg/PV r lo propio supera a los registrados por 
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Alencastre (1986), quien reporta pesos vivo de ovinos 

Corriedalecategoria ovina carnerillo y borreguilla, 24.38kg y 24.04kg 

respectivamente. 

De la misma manera, se hace la comparacion de los reportes 

citado por Montesinos (1983), quien tras investigaciones en ovinos de 

raza Corriedale nos reporta pesos promedio a la primera esquila, de 

26.3kg - 24.7kg para el total de animales machos y hembras 

respectivamente. 

Haciendo estas comparaciones observamos que los pesos vivos 

varian de acuerdo a las zonas ecologicas y epocas del ano en el cual se 

evaluan, razon por la cual observamos reportes citados por (Vega, 2002), 

que, tras una evaluacion zootecnica de la crianza de ovinos Corriedale en 

la sierra central, durante 8 anos, se reportaron pesos corporales a los 18 

meses de borreguilias de majada y de plantel; siendo estos 25.83kg y 

30.49kg, respectivamente. 

Tambien se reportaron pesos de carnerillos de majada y plantel; 

siendo los pesos de 31.32kg y 35.22kg respectivamente, el cual se 

aproxima a Tos resultados emitidos por el presente estudio, en Ta categoria 

ovina carnerillos y borreguilias. 

Cabe mencionar que, en el presente trabajo no se hacen las 

comparaciones con la categoria ovina corderos, con otras literaturas o 

investigaciones debido a que no se encontro investigaciones a esta edad, 

mas se reportan pesos al destete que corresponden a una edad de 4 meses 

como promedio, sin embargo es dable mencionar que los pesos se han 

obtenido de corderos de 2 meses de edad reportandonos un promedio de 

10.64kg/PV, y al destete Cabrera (1989), y montesino(1983), reportaron 

18.05kg/PV, 18.7kg/PV respectivamente. 
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b. Condicion corporal 

E n el cuadro 4.S y figura 4:8, se presentan las caracteristicas de 

condicion corporal de los ovinos de la granja comunal de Caracha segun 

categoria ovina. En lineas generales se observa una mayor frecuencia de 

animales con caracter corporal gordo en las clases ovinas carnero y 

carnerillo con una frecuencia de 100% y 75%, respectivamente; en 

relacion a las clases ovinas borrega y borreguilla, los cuales registraron 

una frecuencia de 42.1 % y 15% respectivamente. 

A su vez, se observa una mayor frecuencia de animales con una 

condicion corporal normal en la clase ovina cordero y borreguilla con 

una frecuencia de 100% y 65% respectivamente en relacion a las clases 

ovinas borrega y carnerillo con un 34.2% y 25% de frecuencia 

respectivamente. 

Cuadro 4.8. Condicion corporal segun categorfa ovina 

Categoria Ovino 

Carnero Borrega Borreguilla Carnerillo Cordero 

Valor de la variable fi f i (%) fi fi (%) fi fi (%) fi f i ( % ) fi fi (%) 

Flaco(1.5-2.5) 0 0,0 9 23,7 4 20,0 0 0,0 0 0,0 

Normal(2.5 - 3.5) 0 0,0 13 34,2 13 65,0 4 25,0 15 100,0 

Gordo(3.5-4> 17 im,o> l& 42,1 3 15,0 12 75,0- O <M> 

n 17 100 38 100 20 100 16 100 15 100 
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Cabe mencionar, que las clases ovinas hembras ( borregas y 

borreguillas ) , registran una mayor proporcion de animales con una 

condicion corporal gordo y estos a su vez registran una condicion 

corporal normal, sin embargo, las mismas presentan una condicion 

corporal flaco, indicandonos una mayor variabilidad en el estado fisico 

nutritional de las hembras, a diferencia de los machos (carneros y 

caraerillos), incluyendo a la clase ovina cordero que presentan una mayor 

uniformidad en el estado fisico nutritional. 

Tambien cabe mencionar, que esta referencia de condition 

corporal registrado en el grafico 4.8 nos indica que en la clase ovina 

hembra (borrega y borreguilla) mas del 70% se encuentra en una 

condicion corporal optima de 2.5-4 grados lo cual concuerda con la 

literatura sitada por Fernando Sanchez Davila (2003). 
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4.2 Plan de mejoramiento genetico 

4.2.1 Tamano y estructura pobTationaT ovina 

Es importante mencionar que el plantel existente en la granja comunal de 

Caracha, no utilizan ningun metodo de seieccion eficaz basados en el uso de 

procedimientos estadisticos, como para estimar el valor genetico real de los 

reproductores generado dentro de su respectivo establecimiento, asi como el 

cambio genetico generacional logrado dentro de los mismos. Este aspecto, pone 

en incertidumbre el impacto de estos programas sobre el mejoramiento de las 

poblaciones ovinas que suelen disponer de estos reproductores. 

E l plantel de la granja comunal de Caracha, en ciertos periodos de tiempo 

suelen ser abastecidos con carneros comprados de otras regiones del pais, 

principalmente de Junfn y Puno. 

E n el Nucleo de Caracha, inicialmente se usaron como animales de 

fundacion, genotipos superiores de la raza Merino, Junin y en la actualidad la 

raza CbrriedaTe, procedentes de establecimientos de renombre del ambito 

nacional, sin embargo no se ejecutaron pruebas de progenie y procedimientos 

metodologicos estadisticos para estimar el valor genetico de los reproductores. 

L a falta de apoyo institucional y la limitada disponibilidad de recursos 

frenaron algunos avances importantes en la aplicacion de estas tecnicas de 

seieccion. Esta situation eonlkv4 a la aeeesidad de mektif material genetico 

comprado de otras regiones del pais a fin de renovar su staff de reproductores 

selectos. 

E l impacto de mejoramiento de los rebafios pertenecientes a los 

productores individuales de la comunidad de Huanca Sancos, generalmente 

suele depender de la calidad de carneros perteneciente a la granja comunal de 
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Caracha, dado que muchas veces suelen disponer de ellos en condicion de 

compra o eventualmente emprestados, sobre todo carneros de eategorias 

mferiores o que estan de baja. 

E n general, se desconoce el nivel genetico de los ovinos existentes en el 

plantel de Caracha, asi como de los animales de majada de los establecimientos 

ovmos pertenecientes a dicha granja comunal. Sin embargo, queda ciaro que eT 

nivel fenotipico de los animales perteneciente a la comunidad de Sancos, son 

mayores en relacion a las del tipo familiar e individual. 

Grafico 4.9. Estructura genetica y poblacional ovina perteneciente a la 

granja Caracha. 

Prc^ucdores familiares no cuentan con planteles 

Leyenda 

Nivel fenotipico. 

P E Plantel externo. 

P C Plantel de Caracha (insipiente). 

M C Majadas de Caracha. 

Majadas Familiares. M F 
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4.2.2Estructura genetica de la poblacion ovina de Huanca Sancos 

E n base a la informacion anteriormente establecida, podemos representar 

esquematicamente la forma como se encuentran organizados e interrelacionados 

los diferentes establecimientos ovinos existentes en el ambito en referencia 

(Grafico 4.9); es decir, configurer la estructura genetica y poblacional que 

predomina en la granja comunal de Caracha. Como se observa, la poblacion 

ovina objeto de mejoramiento, se encuentra dispersa en unidades productivas de 

naturaleza comunal, cuyos rebanos ovinos difieren en tamano y nivel 

tecnologico. 

Por lo general, las poblaciones ovinas pertenecientes a la granja comunal 

de Caracha, estan organizados en majada y plantel, evidenciando una estructura 

poblacional del tipo piramidal cerrado. Asimismo, posee un rebano ovino de 

9,000 cabezas en promedio, cuyo nivel fenotipico y tecnologico es superior en 

relacion a las formas familiares, los cuales poseen rebanos de menor tamano que 

van en rangos de 710 y 220 cabezas, y un nivel fenotipico y tecnologico inferior^ 

ademas de no contar con planteles y estructura genetica definida. 

Parte del sistema ovino que caracteriza a la granja comunal de Caracha, lo 

constituye el plantel, que fue objeto de estudio. De alguna manera, esta 

institution a traves de ciertos acuerdos coTectivos con Tas organizations 

comunales, suelen prestarles y eventualmente venderles reproductores de cierto 

nivel genetico. 

E l "Nucleo Genetico Centralizado" abierto agrupa alos 6 

establecimientos ganaderos, los cuales dependiendo del tamano de sus rebanos, 

aportaaal nucko central, ckrfo-poreentajc de &usmejo«e&©v«jas. 

E n el nucleo se generan reproductores de elevada calidad genetica 

(multiplicadores) que luego son diseminados en las majadas (Grafico 4.10) 
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Grafico 4.10. Propuesta de un Sistema de Nucleo Genetico Centralizado Abierto 

(Adaptado de Mueller, 1985) 

RebafioA Rebano B RebaftoC RebanoD 

h : Hembras seleccionadas de los rebanos de las diferentes unidades de 

produccion iran al nucleo. 

m : Machos seleccionados (multiplicadores) iran a las majadas para ser usados 

en I . A y Monta natural. 
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Cuadro 4.9.Requerimientos tecnicos necesarios para la organization de las 

estructuras geneticas considerada en la propuesta 

Requerimiento Detalle de la propuesta 

Tipo de estructura 

genetica 

Nucleo Genetico centralizado 

Flujo y Direction de 

genes 

Plantel abierto en ambos sentidos, anualmente el 30% de las 

borregas del nucleo son reemplazados, el 10% obtenido del 

estrato inferior (majadas generates) y el 20 % del mismo nucleo, 

Parte de los carneros multiplicadores son machos jovenes 

sobresalientes, obtenidos del plantel. 

Origen del material 

genetico fundador 

Machos: E l primer ano se compra 3 carneros en pie PDPy 5 

carneros PPC de planteles de prestigio national, quienes seran 

remplazados cada 3 anos. 

Hembras: E l ler ano 200 borregas (4 a 6 dientes) esseleccionado 

visualmente del plantel existente de la granja comunal de 

Caracha. 

Numero y tipode 

establetinaentos 

ganaderos 

participantes 

Participaran las 06 majadas o unidades de produccion 

pertenecientes a la granja comunal de Caracha ô ue euentan e©» 

unidades productivas de nivel medio (o bajo). 

Ubication del nucleo E l nucleo estara ubicadoen la estancia deriominada 

YANACANCHA. Y a que es la parte central de la granja 

comunal de Caracha. 

Tamano de majadas 

participantes 

Establecimientos ganaderos de 900 a 1300 ovinos, con un 

promedio de 1,100 ovinos. 

Categorias y tamano 

del plantel 

reproductor 

Nucleo: 8 carneros elite, (3 carneros PDP y 5 PPC) padres de 

multiplicadores, 200 borregas selectas, 180 corderos, 83 

borreguilias y 83 carnerillos, con un total de 544 ovinos. 
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4.2.3 Sistema de evaluation genetica 

(Machos y hembras) seran evaluados utilizando B L U P - modelo animal 

multicaracter, donde el 72% (60) de la descendencia macho evaluado por B L U P 

(genealogia + datos de performance de primera esquila) que obtengan los mas 

altos valores de cria, son seieccionados para que posteriormente constituyan la 

categoria de padres multipticadores. A su vez, arraalrrreTrte los metres 

camerillos (2 a 3 anos de edad) de este ultimo grupo son seieccionados para ser 

probados mediante evaluation de su progenie y asi reemplazar al 40% (2 a 3) de 

los padres del nucleo usados en M.N y asi constituir formalmente la categoria de 

elite (padre de multiplicadores). E n total se dispondra de 60 carneros 

multiplicadores para ser usados en las majadas socias 

Parte de los carneros multiplicadores (repaso) requeridos para ser usados 

en majadas (cerca del 10% del total) son obtenidos de algunas majadas 

participantes a partir de camerillos contemporaneos mas sobresalientes, 

seleetiiOaados per indice de selecei©** £BLP) usando information de primera 

esquilaEl 30% de las borregas del nucleo (60) de baja performance productiva 

y/o reproductiva o viejas, seran reemplazados anualmente por el 48.2% (40) de 

la progenie hembra del nucleo evaluada por B L U P , mientras que 20(1.3%) 

borregas seran obtenidas de las majadas generales. Estas ultimas podran ser 

borregas de 4 a 6 dientes seleccionadas visualmente y/o borreguillas 

seleccionadas por indice de seieccion ( B L P ) usando informacion de primera 

esquila. 
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Grafico 4.11. Esquema de evaluacion genetica propuesta 

vel 
etico 

Reemplazo de padres 
multiplicadores 

(Prueba de orosenie") 

Evaluacion visual + 
Indice de Seleccion 

(BLP) 

<1 10%-20% 

N U C L E O C E N T R A L 

Padres elite 
(Padre de mumpficadbres) 

LUP- Modelo anim, 
Multicaracter ( 48.2%(40) 

\ 7 (30% 
MuJtiplkadores"—Borregas 

(Padresde majada) 

72%(60) 
Evaluacion visual 

+ Indice de 
Seleccion (BLPV 

Carneros de repaso 
usados en majadas 

MAJADA G E N E R A L 20 vientres 10% 
(Hatos de comunidades Socias) 

Los requerimientos tecnicos y metodologicos empleados para la evaluacion genetica 

propuesto son detallados objetivamente en el Cuadro 4.10. 
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Cuadro 4.10. Requerimientos tecnicos y metodoidgicos para la implementation del 

sistema de evaluacion genetica. 

Requerimiento Detalle de la propuesta 

Metodologia de 

evaluacion 

genetica 

Animales del Nucleo: 

Frueba de progenie + modelo padre para ler a 3er ano. Del 4to ano en 

adelante B L U P multicaracter de valores esperados en la progenie y 

evaluacion visual 

Animales de Majada: 

Indices de seleccion (BLP) + evaluacion visual para animales de Ira 

esquila. 

Filiation y 

parentesco 

Todos los padres elite y parte de los multiplicadores seran de PDP e 

inscritos en los registros genealogicos del Programa de Mejoramiento 

Animal de la U N A L M . 

Software 

Uttlizado 

SAS, para analisis de efectos ambientales. P E S T para estimaciones 

de valores de eria, S d « d para indices de seleccion. 

Bases geneticas 

Base de datos del nucleo de todas las eategorias y planillas de 

comportamiento de majadas participantes. 

Evaluacion visual 

y levantamiento 

de datos 

Tecnico responsable del nucleo e inspector de la majada de Caracha. 

Control y 

organization de 

los registros de 

productividad 

Datos de productividad y genealogia, generados por los animales del 

nucleo y majadas seran ITevados en praniTTas d'ebidamente 

organizados y estara a cargo de tecnicos capacitados del nucleo. 

Resultados de 

evaluaciones 

geneticas j 

fenotipicas 

Informe anual de reproductores evaluados de conocimiento publico y 

planillas de resumenes elaborados por tecnicos del nucleo. 

Certification de 

Reproductores 

Programa de Mejoramiento Animal de la U N A L M 
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4.2.4Sistema de difusion del material genetico superior 

Los 3 carneros elite (padres de lbs muftipficadores) sfrven exclusfvamente a las 

200 borregas de nucleo (apareamiento de lo mejor con lo mejor) via Insemination 

artificial ( I .A) , siendo asistidos por los 5 mejores carneros multiplicadores generados 

por el nucleo mediante repaso por monta natural. Los carneros elite, en algunos casos 

son usados (mediante congelamiento de su semen) para la insemination intrauterina 

via laparoscopia de cierto grupo de borregas selectas pertenecientes a algunas majadas 

de la granja comunal de Caracha, con miras a la implementation del plantel, siempre y 

cuando estas muestren adecuadas condiciones de organization y recursos tecnicos para 

su mantencion. A su vez, el semen de estos carneros elite son congelados para su 

posterior venta a otras organizations comunales (no socias) que cuenten con planteles 

o tengan la intention de implementarlas dentro de su respectivo establecimiento 

Cabe mencionar que la primera prioridad del nucleo es de asegurar de un 

adecuado suministro de material genetico superior (en especial de carneros 

muftipTicadbres en pie) a fos rebanos de la majada. Sin embargo, para que eT nucleo de 

la granja tenga autonomia economica, es necesario que este mantenga cierto nivel 

prudencial de ventas de carneros multiplicadores y semen congelado, sin pretender 

tener el comportamiento de un nucleo lucrative. E n el cuadro 4.11, se presenta las 

proporciones de uso y el procedimiento que sera empleado para utilizar en forma 

eficiente el material genetico superior, generado en los estratos superiores de las 

estructuras geneticas considerada en la propuesta. 
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Cuadro 4.11. Consideraciones tecnicas para el uso eficiente del material genetico 

superior, generado en los estratos superiores de las estructuras geneticas consideradas. 

Requerimiento Detalle de la propuesta 

Grado de 

diseminacion de 

reproductores y 

nivel de uso de la 

I . A en el nucleo. 

3 carneros de PDP, que son comprados de establecimientos 

ganaderos de renombre nacional que serviran mediante LA. con 

semen fresco al 90% de las 200 borregas de plantel. 

Se dispone de 5 multiplicadores PPC comprados de establecimientos 

ganaderos de renombre nacional que serviran como refuerzo y repaso 

mediante M.N. 

Probabilidad de 

exito del manejo 

reprodttctivo a 

nivel de nucleo 

E l 93.0% de las borregas quedan prenadas: 58.0% son de I .A y el 

35.0% de M.N., lograndose un total de 83.0% de crias destetadas 

Proporcion de 

progeme Jograd© 

en nucleo segun 

metodo de 

diseminacion y 

categoria de 

padre usado 

Del total de erias togradas, e l 52.0% son de los earaefos elite 

(insemination artificial) y el 31.0% de los mejores multiplicadores 

(monta natural). 

Grado de 

diseminacion de 

reproductores y 

nivel de uso de la 

I . A en majadas 

E l 25.0% (15) de los carneros multiplicadores (los de mayor valor de 

cria) sirven mediante I .A al 74.6% (3,000) de las borregas de majada. 

E l resto de los multiplicadores 75.0% (45)de los carneros, sirven 

como repaso a las 25.4%(l,020)borregas mediante M.N 

Probabilidad de 

exito del manejo 

reproductivo a 

nfvel de majadas 

Del total de borregas prenadas (90.0%), el 53.7% son de I.A de los 

mejores carneros multiplicadores, y el 36.3 % de M.N. que incluye a 

carneros multiplicadores y aquellos obtenidos de majadas, lograndose 

an total de 77.4% de crias destetadas. 
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Proportion de 

progenie logrado 

en majada segun 

metodo de 

diseminacion y 

cate goria de 

padre 

Del total de crias logradas, 46.18% provienen de carneros 

multiplicadores usados en I.A., 31.22 % de multiplicadores y de 

repasos obtenidos de majada usados en M.N. 

Impacto de 

mejoramiento en 

majadas por 

categoria de 

padre usado 

E l mejoramiento se expresa en el 80% de la progenie de los carneros 

multiplicadores usados en I . A, y el 60% dela progenie de los carneros 

multiplicadores y de majada usados en M.N. 

Proportion de 

progenie que 

expresa el 

mejoramiento 

E l total de progenie lograda que expresa el mejoramiento es de 55.73 

% ( I . A y M . N ) 

L A : Inseminaci6n artificial, M . N . : Monta natural. 
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4.3. Impacto de mejoramiento 

E l ritmo del progreso genetico anual esperado en las caracteristicas de interes 

economico a nivel del estrato superior (plantel) se presenta en el Cuadro 4.12 y 

Graficos4.12, 4.13, 4.14 y 4.15, se observan que las tasas de respuesta genetica anual 

promedio esperado para el peso de vellon (PV), diametro de fibra (DF), peso corporal 

al affo (PC) y peso adulto (PA), estan en 0.054kg., 0.04Tmic, 1.306 kg. y2.3S2 kg., 

respectivamente. 

Los resultados anteriores son comparativamente superiores a lo reportado por 

Mueller (1998) en un nucleo formado a partir de una majada en una localidad de 

Argentina; sin embargo, la tasa genetica promedia encontradas en P V , DF y P A fue 

similar, inferior y superior a la estimada por Cardellino (1992) en una cabana 

Corriedale del Uruguay (1989-1991). Asimismo, suelen ser inferiores (a exception del 

diametro de fibra) a las tendencias geneticas estimadas por Cardelino (1992), y 

similares a lo que reporto Mueller (1998) en una experiencia realiza en Pilcaniyeu-

Argentina. 

Cuadro 4.12. Respuesta genetica anual y generacional esperada en las 

caracteristicas de interes economico mejoradas por metodologia BLUP 

Caracteristica 

Periodo Peso Vellon Diametro de Peso Corporal Peso Adulto 

(kg.) Fibra (mic) (kg.) (kg.) 

Anual 0.054 0.041 1.306 2.382 

Por generacion(*) 0.173 0.131 4.179 7.622 

(*) Se estima que una generation ovina se encuentra en 3.2 anos 
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Tendencias geneticas predichas en las caracteristicas de interes economico 

utilizando BLUP multicaracter 
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Grafico 4.12 Tendencia lineal para peso de vellon (Kg), en un periodo de 15 anos. 
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Grafico 4.13 Tendencia lineal para diametro de fibra (mic), en un periodo de 15 anos. 
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Grafico 4.14 tendencia lineal para peso corporal anual (Kg), en un periodo de 15 anos. 
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Las tendencias geneticas predichas mediante la simulation multicaracter, 

evidenciarian que los sistemas de evaluacion genetica propuesto que se fundamenta en 

fa aplicacion de B L U P - multicaracter, tendrian un notorio impacto sobre el 

mejoramiento genetico de los caracteres de interes economico identificados, en 

relacion alos otros metodossubjetivos basados en la evaluacion visual, como el que 

podria estar ocurriendo en la granja comunal de Caracha. 

L a situation anterior daria a entender en la necesidad de considerar el uso de la 

metodologia B L U P - multicaracter en el diseno de programas de mejoramiento, a fin 

de otorgarle sostenibiTidad tecnica y economica al sistema de production ovina doble 

proposito de la comunidad. De ser asi, se esperaria que su impacto de mejoramiento se 

traduzca en beneficios adiciones de 0.054 kg/afto mas peso del vellon, 0.041mic/ano 

menos diametro de fibra, 1.306 kg. /ano mas de peso corporal al ano y 2.382 kg. mas 

de peso corporal adulto, siempre y cuando se asuma que la tendencia gen&ica actual 

del sistema ovino de la Comunidad de Caracha sea nula, por efecto de la ausencia de 

un plan de seleccion objetivo basado en el analisis de la information cuantitativa. 

Las diferencias entre las tasas de ganancia genetica reportadas por la literatura 

con las predichas en este trabajo, suelen justificarse por el metodo utilizado para su 

estimation. Mientras que fas tendencias geneticas estimadasporCardeffino (1992) se 

basaron en datos de campo y usados para obtener promedios de los desvios esperados 

en la progenie (DEPs) de cada carnero por el numero de hijos nacidos en cada ano, 

Mueller (1998) reporta estimaciones de progreso genetico a traves de la comparacion 

de una poblacion sometida a seleccion por indice por un periodo de 10 afios con una 

sin seleccion (poblacion control). 

Otros aspectos que explicarian las diferencias, serian el uso de modelos 

geneticos inapropiados que en la practica no consfdera la interaction genotipo 

ambiente, las diferencias en los porcentajes de fertilidad y de sobrevivencia que 

afectan la intensidad de seleccion, asi como la seleccion natural que achia a traves de 

la ferJalidad, viabihdad, etc., ejerciendo una accion opuesta a la seleccion artificial 

{Smith, 1988). 
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Cabe mencionar que para la simulation de las respuestas geneticas obtenidas 

mediante simulation y que hacen referenda a la presente propuesta, se empled 

parametros geneticos y poblacionales de contextos de crianza extensiva, similares a lo 

que se realiza en la zona de Huanca Sancos, sin embargo, estos parametros geneticos 

por proceder de otros zonas o regiones de Sudamerica, tendrian que ser tornados con 

cierta prudencia para efectos de poder interpretar las tendencias geneticas estimadas, 

puesto que la metodologia B L U P , utiliza parametros geneticos procedentes de la 

misma poblacion de animales a los cuales se les valora geneticamente (Jurado, 1999) 

Cabe mencionar que debido a la rigidez del modulo PopsimMT del programa 

GENUP, no fue posible incorporar otras fuentes de informacion, que logran incidir 

significativamente en las predicciones obtenidas, asi como para manipular variables 6 

criterios mas especificos (modelos operacionales, seleccion en hembras, cambios en la 

intensidad de seleccion, etc.), este aspecto de alguna manera no permiti6 simular 

escenarios mas realistas; sin embargo, los resultados constituyen de gran ayuda para 

efectos de estimar el impacto de mejoramiento genetico a lograrse, por la 

implementation de planes de seleccion en poblaciones ovinas. 

Es logico pensar que durante la fase inicial del programa de mejoramiento, se 

realicen evaluaciones geneticas usando modelos geneticos mas simples como es el 

caso del modelo padre, y cuando se disponga de mayor information se utiTicen 

modelos mas complejos como es el caso del B L U P - modelo animal multicaracter. Este 

esquema de evaluacion es el que se pretendio establecer dentro de los procedimientos 

sugeridos en la propuesta de mejoramiento- Este aspecto* podria de alguna manera 

alterar en cierto modo las tendencias geneticas estimadas por el m6dulo PopsimMT 

del programa GENUP. 

Un aspecto importante que habria que senalar es que para la estimation de las 

tendencias geneticas de los caracteres de interes economico, no se considero los 

desvios que podrian causar los efectos del ambiente materno, y de otros factores 

sistematicos (sexo, tipo de parto, edad de las madres, etc.) que normalmente estan 

presentes y suelen afectar los registros de produccion (Cardellino y Rovira, 1987). 
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Es muy probable que la variacion ambiental que normalmente suele producirse a 

lo largo del tiempo, haga que las tendencias fenotipicas de las caracteristicas 

productivas no sigan el mismo patron de comportamiento que las tendencias geneticas 

estimadas en este trabajo. Este ultimo aspecto, de alguna manera podria desmerecer la 

eficacia de la presente propuesta de mejoramiento, por lo que deberian ser tomadas en 

consideration al momento de ser validas las tendencias geneticas predichas con los 

observados en campo, luego de la aplicacion. Sin embargo, cabe mencionar que las 

tendencias geneticas estimadas, fueron logradas bajo el supuesto de que el ambiente se 

mantengaconstante a lo largo del plan de mejoramiento, y que por lo tanto, no afecto 

negativamente el impacto de mejoramiento a esperarse. 

Cabe mencionar que el impacto de mejoramiento a nivel de majadas se lograra 

asumiendo un ritmo de mejoramiento siguiendo el mismo patron de tendencia que la 

ocurrida en el estrato superior (nucleos o planteles) pero con un retraso de hasta dos 

generaciones en su nivel genetico, y que los carneros usados por las majadas son 

equivalentes en merito genetico y son renovados anualmente por un periodo de 3 anos 

(Mueller y Bidinost, 2005). 

E n vista de que el mejoramiento del estrato inferior depende casi en forma 

exclusiva del uso de carneros procedentes del nucleo, se ha supuesto que los carneros 

usados por las majadas participantes son equivalentes en merito genetico y que 

anualmente cierto porcentaje de los mismos son renovados por tres anos, los cuales se 

suponen superaran a los de generaciones anteriores. 

De alguna manera, la selection que se pudiera estar efectuando a nivel de 

majadas (sobre todo borregas), asi como el nivel genetico, grado de diseminacion y 

eonfiabilidad de los earaeros utilizados por las rsajadas dusaate el empadre, tambien 

suelen incidir en el impacto de mejoramiento; sin embargo, estos aspectos no fueron 

tornados en cuenta en este estudio por no contarse con dicha informacion. 

Son muchos los factores que intervienen en la estimaci6n de las respuestas 

geneticas, siendo la intensidad de selection una de ellas. Este aspecto tiene que ver 
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con la proporcion de animales seieccionados para ser padres de la proxima generacion 

(Cardellino y Rovira, 1987); por tanto guarda relation con la tasa reproductiva 

(numero de descendientes por padre) y con los metodos reproductivos usados para 

extenderla. 

E n ese sentido, la cantidad y grado de diseminacion de los carneros usados por 

las majadas, el nivel de uso de la inseminacion artificial (LA. ) , el porcentaje de 

fertiTidad y la tasa reproductiva que fue considerada en Ta presente propuesta, son los 

principales factores que intervinieron en la obtencion de respuestas geneticas a nivel 

de la majada ovina de la granja Comunal Caracha. 
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V. CONCLUSIONES 

1. E l 75% de fas unidades basicas de produccion ganadera de Ta granja comunal 

de Caracha, perteneciente a la comunidad de Sancos, son ovinos criollos con un 

porcentaje minimo de mestizacion con la raza corriedale, mientras que el 25% de las 

unidades basicas de produccion tiene grados aceptables de calidad genetica y 

fenotipica, de la raza corriedale. 

2. L a poblacion ovina de Caracha no posee una estructura genetica definida, 

siendo el mejoramiento realizado mayormente de manera tradicional en cada unidad 

productiva y con esquemas dependientes de Ta compra de reproductores en forma 

periodica. 

3. Los reproductores usados como pie de cria y del plantel existente en la granja 

de Caracha, no disponen de information relacionada a su valoracion genetica y 

confiabilidad de uso, siendo incierto su impacto de mejoramiento y retomo 

economico. 

4. Elesquema de mejoramiento basado en el establecimiento de una estructura 

genetica funcional y un sistema de evaluacion genetica que haga uso de la 

metodologia BLUP* ofrece una mayor sostenibilidad economica y factibilidad tecnica 

para impulsar el mejoramiento genetico de la poblacion ovina dispersa en las 

diferentes unidades de produccion ganadera, ubicadas en la granja comunal de 

Caracha. 

5. L a implementation de un nucleo con las caracteristicas defimdas en este 

estudio, representa una interesante alternativa para la mejora genetica y economia 

delestablecimiento ganadero, cuya estrategia de mejoramiento depende de la compra 

regular de material genetico. 

93 



6. E l ritmo del progreso genetico anual esperado en las caracteristicas de interes 

economico a nivel del estrato superior (plantel), se observa que las tasas de respuesta 

genetica anuaf promedio esperado para el peso de veflon (PV), diametro de fibra (DF), 

peso corporal al ano (PC) y peso adulto (PA), estin en 0.054kg., 0.041 mic, 1.306 kg. 

y 2.382 kg., respectivamente. 
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V I . RECOMENDACIONES 

1. Contmuar con los trabajos de caractenzacion en el area de referencia, a fin de 

complementar y aumentar la confiabilidad de los datos de campo obtenidos en este 

estudio y asi esten disponibles para afinar el diseno de la alternativa tecnologica 

propuesta en este trabajo. 

2. Adaptar la base de datos obtenida del analisis de caracterizacion y la 

informacion de parametros geneticos y fenotipicos utilizados en el presente estudios a 

programas de simulation de mayor poder predictivo, a fin die estimar tendencias 

geneticas mas realistas que permitan una mejor interpretation de los resultados. 

3. Realizar un analisis economico considerando otras caracteristicas de interes y 

que inciden en la rentabilidad de los establecimientos ganaderos de la regi6n tales 

como la tasa reproductiva, ganancia de peso, longitud de mecha, uniformidad de 

vellon, entre otros. 

4. Proponer modelos conceptuales de mejoramiento genetico con la informacion 

generada en el presente trabajo y por otros estudios similares al contexto ambiental en 

referencia, de modo que permita elaborar y analizar esquemas de mejoramiento 

alternativo (o variantes) a los planteados en este estudio y/o contribuir con su mejora. 

5. Evaluar la viabilidad tecnica y economica del uso de tecnologias reproductivas 

de avanzada en la implementation de nucleos geneticos de esquemas colectivos, asi 

como su impacto en el mejoramiento de las caracteristicas productivas. 
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V I I R E S U M E N 

ET presente estudio tuvo por objetivo et disenar estrategfas de mejoramiento 

genetico y la evaluation de su impacto en el mejoramiento genetico de la ganaderia 

ovina de la granja comunal de Caracha, del la provincia de Huanca Sancos, tomando 

como referencia la informacion de caracterizacion efectuada para describir la situation 

actual de los rebanos ovinos ubicados en el area. E l contexto de estudio abarco areas 

de la granja comunal de Caracha de las Provincia de Huanca Sancos, departamento de 

Ayacucho, ubicada a una altitud de 4100msnm, latitud sur de 13°55'07" y longitud 

oeste de 74°19 v r55w, con rangos de precipitation y temperatura que van desde 150 mm 

a 800 mm. y 4 al2°C, respectivamente. L a zona de vida donde se explotan los ovinos 

corresponde a sub andino sub tropical. 

L a caracterizacion fue realizada en el laboratorio de la escuela de Medicina 

Veterinaria luego de haber recolectado muestras de lana, y llenado de ficha con las 

caracteristicas fenotipicas propias de la raza Corriedale de los rebanos ovinos del 

plantel de la granja comunal de Caracha, e informacion secundaria proveniente del la 

Junta Directiva Comunal de Sancos (JDCS). Toda esta informacion permitio conocer 

la estructura y organization de planteles y majadas ovinas, la dinamica y uso del 

material genetico superior, y el nivel fenotipico de las caracteristicas de importancia 

econdmica en las diferentes categorias de animales segun tipologia de las unidades de 

produccion ganadera. 

ET diseno de la estrategia de mejoramiento consistio en la consolidation de una 

determinada estructura genetica, un sistema de evaluation y difusion del material 

genetico superior. L a propuesta consistio en el establecimiento de un nucleo 

cooperativo central abierto para abastecer de reproductores calificados a las 6 majadas 

de rebaftos ovinos de la granja comunal de Caracha. E n la propuesta de mejoramiento 

genetieo se consider© que los animales ubicados en el estrato superior sean evaluados 

mediante B L U P - multicaracter, y que su ritmo de mejoramiento se refleja a nivel de 

majadas. E l impacto de mejoramiento de la propuesta fue evaluado mediante 

simulation Fortran del programa Genup ver 5.2b. 
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Del analisis de caracterizacion podemos afirmar que las unidades de produccion 

ganadera ubicada en la granja comunal de Caracha, difleren en el tamano, proporcion 

y nivel fenotipico de sus categorias ovinas, siendo mayor a nivel del plantel 

representado por las canchas de Cusuro y Yanacancha. Pero sin embargo no cuentan 

con un plan de seleccion basado en metodos objetivos. Los reproductores utilizados 

(mediante compra)* carecen de informacion referente a su valoracion gen&ica y 

confiabilidad de uso. 

Las respuestas geneticas predichas usando BLUP-multicaracter en los caracteres 

de interes economico: peso de vellon, diametro de fibra, peso corporal primera esquila 

y peso adulto registraron una tasa de fncremento anuaf de 0.054 kg., 0.041 u., 1.306 

kg. y 2.382 kg., respectivamente, siendo alentadores para impulsar y mejorar la 

sostenibilidad economica de programas de mejoramiento basados en esquemas 

participativos. Se concluye que el diseno del sistema de mejoramiento basados en el 

establecimiento de una estructura genetica funcional y un sistema de evaluaci6n 

genetica basado en el uso de la metodologia B L U P , ofrece una mayor sostenibilidad 

economica y factibilidad tecnica para propiciar el mejoramiento genetico de la 

poblacion ovina dispersa en fas diferentes unidades de produccion ganadera, ubfcadas 

en la granja comunal de Caracha. 
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ANEXO 

E S C A L A D E E V A L U A C I O N V I S U A L 

Diente leche Menos de 1 afio 

2 dientes de 1 a 2.0 anos 

4 dientes De 2,0 a 2/1.2 anos 

6 dientes De 3,0 a 4,0 anos 

Boca llena Mas de 4,0 anos 

Densidad de vellon 

1 2' 3 - 4 5 

(Muy flojo) (Flojo) (regular) (Denso) (muy denso) 

Caracter 

1 2 3 4 

Malo Regular Bueno Muy bueno 

Finura 

B l B2 A AA AAA 

Caleepatas 

1 2 3 4 5 

(No cubierto) (Poco cubierto) (moderado) (Buena cobertura) 

(muy 

cubierto) 

Cobertura cara 

1 2 3 4 S 

(Peladb) (Poco cubierto) (moderado) (Buena cdber.) 

(muy 

cubierto) 
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Pigmentaci6n de ollares y patas 

1 2 3 4 

Siapigmejol Irregular Buena pigment. Muy buena 

Condici6n corporal 

1,0 a 1,5 1,5 a 2,5 2,5 a 3,5 3,5 a 4,0 Mayor a 4,0 

Muy..flac.o Flacp Np.rjjiaJ (j.ordo Muygordo 
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CUADRO DE CARTILLA DE EVALUAQ6N AL LANONOSCOPIO DE OVINOS CORRIEDALE 

CUADRO N" 01 

INTERVALO 

(DIAMETRO) xi F l F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F l l F12 F13 F14 F l $ F16 F17 F18 F19 F20 

[18 - 2»] 19 1 2 2 6 12 1 1 6 

[20 - 23] 21 6 4 4 4 6 4 13 4 6 1 2 5 

[ 2 2 - 2 4 ] 23 5 6 8 7 1 5 4 4 2 6 2 3 5 2 2 4 

[24-2$] 25 2 4 3 1 7 \ 3 5 9 1 

[26 -28J 27 4 6 1 3 1 3 1 3 2 4 6 8 6 2 

[28 - 30] 29 6 4 3 1 13 11 10 7 4 3 5 4 9 

[30 - 32] 31 2 2 4 1 3 

[32-34] 33 5 1 2 

[34 - 36] 35 3 2 

[36 - 3»] 37 1 1 1 

[38 - 40] 39 1 1 

[40-4J] 41 

[42-44] 43 

n 18 17 17 20 16 V 18 17 17 17 17 16 18 17 20 18 19 17 18 18 

Prom 26,6 31,2 23,9 24,0 23,4 29,2 29,6 23,1 27,4 28,9 21,6 24,5 22,6 27,4 26,1 19,7 25,8 25,2 25,1 21,7 

Var 11,6 12,4 10,6 17,9 4,4 6,9 8,8 6,7 7,6 15,2 8,4 10,4 9,2 9,1 H i 0,9 11,3 4,4 4,0 7,1 

Desvest 3,4 3,5 3,2 4,2 2,1 2,6 3,0 2,6 2,8 3,9 2,9 3,2 3,0 3,0 3,8 1,0 3,4 2,1 2,0 2,7 

C . V 12,80 11,29 13,57 17,63 8,96 9,01 10,07 11,23 10,09 13,51 13,41 13,16 13,45 11,04 14,38 4,93 12,98 8,35 7,95 12,26 



CUADRO N° 02 

I N T E R V A L O 

(DIAMETRO) xi F21 F22 F?3 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 

[18 - 20] 19 7 1 

[20 - 22] 21 5 5 10 5 1 j 3 4 4 2 

[22 - 24] 23 2 7 6 7 5 1 8 2 2 4 8 2 5 2 6 

[24 - 26] 25 6 4 2 5 2 1 1 3 3 7 4 1 6 2 1 1 1 

[26 - 28] 27 9 4 8 1 5 6 1 2 3 4 1 2 7 7 4 

[28 - 30] 29 1 2 4 9 7 7 4 8 2 2 7 3 6 3 3 7 

[30 - 32] 31 1 2 4 4 7 9 1 3 2 7 7 

[32 - 34] 33 2 2 2 3 

[34 - 36] 35 2 

[36 - 38] 37 2 2 

[38 - 40] 39 1 

[40 - 42] 41 1 

[42 - 44] 43 

n 18 18 16 18 18 18 19 21 19 18 20 17 20 18 19 23 19 14 18 21 

Prom 26,0 25,4 27,8 20,9 23,2 21,9 28,7 30,0 29,9 23,2 29,3 27,4 24,8 24,0 26,6 26,2 29,1 29,1 24,6 29,8 

Var 2,5 6,4 3,1 3,0 3,2 2,5 2,8 9,0 10,8 3,7 11,9 7,1 5,9 5 j 14,0 6,1 9,1 16,9 8,7 15,4 

Desvest 1,6 2,5 1,8 1,7 1,8 1,6 1,7 3,0 3,3 1,9 3,5 2,7 2,4 2,4 3,7 2,5 3,0 4,1 3,0 3,9 

C.V 6,05 9,93 6,38 8,35 7,7$ 7,16 5,82 10,04 10,99 8,30 11,78 9,75 9,75 10,00 14,10 9,41 10,36 14,11 12,03 13,18 



C U A D R O N°03 

INTERVALO 
(DIAMETRO) xi F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 

[18-20] 19 2 6 2 

[20-22] 21 2 3 1 1 4 5 14 2 7 11 2 1 

[22-24] 23 3 1 6 10 1 2 6 5 3 8 2 2 3 

[24-26] 25 1 2 4 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 

[26-28] 27 3 2 8 2 1 3 1 2 1 6 3 7 1 1 1 8 5 

[28 - ?0] 29 8 7 6 8 3 3 5 4 3 10 8 1 7 4 3 

[30 - 32] 31 2 2 3 4 4 4 3 1 1 2 1 3 5 3 6 3 5 

[32-34] 33 3 2 1 8 1 1 3 1 3 6 1 3 5 1 

[34 - 36] 35 4 2 3 3 

[36 - 38] 37 1 3 1 3 1 1 

[38 - 40] 39 1 4 3 1 3 2 

[40 - 42] 41 3 2 2 2 

[42 - 44] 43 

n 23 18 18 23 21 20 19 27 19 21 22 20 19 26 26 21 20 21 20 20 

Proni 28,2 26,1 30,1 32,7 31,6 28,2 25,8 26,1 32,3 23,0 25,8 28,8 29,8 25,8 22,6 31,2 27,5 31,6 27,7 26,7 

Va* 18,5 17,0 35,4 28,5 15,7 8,6 18,4 29,6 27,2 10,8 10,2 5,9 7,7 21,8 15,4 19,6 41,2 24,5 6,9 14,4 

Desvest 4,3 4,1 5,9 5,3 4,0 2,9 4,3 5,4 5,2 3,3 3,2 2,4 2,8 4,7 3,9 4,4 6,4 4,9 2,6 3,8 

C.V 15,22 15,81 19,76 16,30 12,53 10,39 16,58 20,85 16,17 14,29 12,34 8,40 9,30 18,11 17,33 14,18 23,34 15,66 9,45 14,23 



CUADRO N° 04 

INTERVALO 
(DIAMENTRO) xi F64 F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F79 F80 F81 F82 F83 F84 

[18-20] 19 1 5 7 2 2 
[20-22] 21 3 5 2 3 4 4 3 3 1 5 3 
[22 - 24] 23 5 2 1 1 1 2 7 1 1 10 3 6 1 1 3 
[24 - 26] 25 1 2 4 3 6 2 4 2 2 4 3 3 2 1 3 
[26 - 28] 27 7 6 3 5 1 8 5 3 3 j 2 3 7 1 7 4 8 1 
[28 - 30] 29 1 9 8 6 2 3 5 8 2 3 2 6 10 2 7 8 7 1 
[30 - 32] 31 2 5 3 2 5 3 4 5 2 5 1 3 7 4 7 7 7 6 
[32 - 34] 33 2 1 2 1 1 10 4 2 3 
[34 - 36] 35 1 2 1 2 
[36 - 38] 37 3 1 1 4 
[38 - 40] 39 2 1 2 1 3 2 2 3 
[40 - 42] 41 2 2 1 
[42 - 44] 43 1 2 1 

m 20 18 24 21 16 18 24 22 15 20 22 25 25 21 24 21 21 23 25 23 23 
Prom 26,5 28,8 30,2 28,1 26,9 29,0 25,8 28,1 23,7 30,3 24,1 23,7 30,9 26,6 28,3 31,1 28,0 30,0 29,1 27,8 28,2 
Vs*r 27,3 2,8 25,7 7,4 44,5 19,3 22,9 9,8 4,4 15,7 29,2 8,0 45,2 27,0 4,1 8,2 4,6 4,0 4,5 55,5 48,3 

Desvest 5,2 1,7 5,1 2,7 6,7 4,4 4,8 3,1 2,1 4,0 5,4 2,8 6,7 5,2 2,0 2,9 2,2 2,0 2,1 7,5 7,0 
C.V 19,72 5,78 16,81 9,68 24,83 15,15 18,54 11,14 8,84 13,07 22,44 11,89 21,73 19,54 7,11 9,20, 7,69 6,64 7,29 25,39 23,14 



C U A D R O N° 05 

I N T E R V A L O 

(DIAMENTRO) xi F85 F86 F»7 F88 F89 F90 F91 F92 F93 E94 F95 F96 F97 F98 F99 F100 F10I F102 F103 F104 F105 F106 

[18 - 20] 19 1 5 7 2 7 2 

[20 - 22] 21 3 5 2 3 4 4 3 3 1 4 4 

[22 - 24] 23 1 5 2 1 1 1 2 7 1 1 10 3 6 1 1 10 

[24 - 26] 25 2 1 2 4 3 6 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 1 

[26 - 28] 27 2 7 6 3 5 1 8 5 3 3 3 2 3 7 1 7 4 3 2 8 

[28 - 30] 29 7 1 9 8 6 2 3 5 8 2 3 2 6 10 2 7 8 2 3 7 

[30 - 32] 31 6 2 5 3 2 5 3 4 5 2 3 1 3 7 4 7 2 7 

[32 - 34] 33 1 2 1 2 1 1 10 4 2 

[34 - 36] 35 1 2 1 

[36 - 38] 37 3 1 1 4 

[38 - 40] 39 2 1 2 1 3 2 1 

[40 - 42] 41 2 2 

[42 - 44] 43 1 

n 19 20 18 24 21 16 18 24 22 15 20 22 25 25 21 24 21 21 23 22 25 25 

Prom 23,4 22,3 VA 20,5 25,7 20,7 23,1 20,8 22,6 27,1 23,5 22,4 27,8 23,5 27,4 20,2 28,5 22,3 22,6 23,6 25,4 27,6 

Vax 6,4 27,3 2,8 25,7 7,4 44,5 19,3 22,9 9,8 4,4 15,7 29,2 8,0 45,2 27,0 4,1 8,2 4,6 4,0 29,2 8,0 4,5 

Desvest 1,8 1,5 3,5 1,8 V 1,9 1,5 1,7 1,4 2,9 3,6 1,9 2,6 1,? 3 1,8 4,1 1,6 1,6 3,6 2,7 2,8 

C . V 7,23 7,32 U,6 7,66 13,7 7,68 7,27 8,54 8,06 11,4 11,7 7,34 14,5 8,72 9,6 8,43 12,5 7,13 7,76 13,6 11,3 8,5 



CUADRO DE CARTILLA DE EVALUACION VISUAL Y PRODUCTIVA DE OVINOS CORRIEDALE SEGUN CATEGORIA 
CARTILLA DE EVALUACl6N CATEGORIA BORREGA 

N° Arete Edad Categpria 
Densidad 

vell6n 
Peso de 

vel!6n Carapter 
Categoria 

de vell6n Piamfibr desv.est C.V(%) Calce cobert pigm cond.co 

peso 

vivo obgervaciones 
1 BLL BORREGA 3 2 B 26,6 3,4 12,8 2 1 1 3,5-4 64 Cruce con Juain 
6 BLL BORREGA 3 2 2B 29,2 2,6 9,01 2 4 1 3,5-4 48 
7 BLL BORREGA 2 2 2B 29,6 3 10,07 1 1 3 3,5-4 56 

8 BLL BORREGA 2 2 B 23,1 2,6 11,23 1 2 2 1.5-2.5 44 

11 BLL BORREGA 2 2 B 21,6 2,9 13,41 1 2 2 2.S-3.5 42 Saca - desgaste 

12 BLL BORREGA 3 2 B 24,5 3,2 13,16 1 2 1 1.5 - 2.5 42 
15 BLL BORREGA 3 2 2B 26,1 3,8 14,38 2 2 1 2.5-3.5 49 Desgaste dentario 

16 BLL BORREGA 3 2 2B 19,7 1 4,93 1 2 1 1.5-2.5 38 Desgaste dentario 
43 BLL BORREGA 2 2 B 30,1 5,9 19,76 2 2 1 1.5-2.5 60 Desgaste dentario 
44 BLL BORREGA 3 3 A 32,7 5,3 16,3 2 3 3 3.5-4 62 Lunares en orejas 
45 BLL BORREGA 4 3 A 31,6 4,6 12,53 2 2 2 3.5-4 64 saca 
46 BLL BORREGA 3 2 A 28,2 2,9 10,39 2 2 2 3.5-4 64 saca 
48 BLL BORREGA 3 3 A 26,1 5,4 28,85 2 2 3 2.3-3.5 48 
49 BLL BORREGA 3 2 B 32,3 5,2 16,17 2 3 2 3.5-4 60 
50 BLL BORREGA 3 3 A 23 3,3 14,29 3 3 3 2.5-3.5 48 
51 BLL BORREGA 3 2 A 25,8 3,2 12,34 3 3 2 2.5 - 3.5 64 saca 
52 BLL BORREGA 4 3 A 28,8 2,4 8,4 4 4 4 3.5-4 62 saca 
53 BLL BORREGA 4 4 A 29,8 2,8 9,3 4 4 2 3.5-4 66 



56 BLL BORREGA 3 3 B 31,2 4,4 14,18 3 3 1 3,5-4 60 socco 
58 BLL BORREGA 4 3 B 31,6 4,9 15,66 2 3 1 3.5-4 56 

72 BLL BORREGA 3 2 B 23,7 2,1 8,84 1 2 1 1.3-2.5 44 

73 BLL BORREGA 3 2 2B 30,3 4 13,07 2 4 2 3,5-4 48 
75 BLL BORREGA 2 2 B 23,7 2,8 11,89 2 2 2 1.5-2.5 46 
76 BLL BORREGA 3 2. A 30,9 6,7 21,73 1 2 1 2.5-3.5 50 Desgaste dentario 
78 BLL BORREGA 2 2 2B 28,3 2 7,11 3 1 3 3,5-4 58 

79 BLL BORREGA 3 2 B 31,1 2,9 9,2 1 1 1 3,5-4 62 
80 BLL BORREGA 3 2 B 28 2,2 7,69 2 1 2 3,5-4 60 
81 BLL BORREGA 3 2 B 30 2 6,64 1 2 1 1.3-2.5 39 Descarte 
82 BLL BORREGA 3 3 2B 29,1 2,1 7,29 1 2 1 1.3-2.5 40 Descarte 
70 4D BORREGA 2 3 A 25,8 4,8 18,54 2 2 2 2.5-3.5 48 
42 3D BORREGA 3 2 B 26,1 4,1 15,81 1 1 1 1.5 -2.5 42 
47 3D BORREGA 3 3 B 25,8 4,3 16,58 2 2 3 2.5-3.5 44 saca 
68 2D BORREGA 3 2 B 26,9 6,7 24,83 2 3 3 2.5-3.5 39 

69 DL BORREGA 2 1 2B 29 4,4 15,15 2 3 1 2.5-3.5 36 Tuco 
54 2D BORREGA 4 3 A 25,8 4,7 18,11 3 4 3 3.5-4 62 Tuco 
59 2D BORREGA 3 3 B 27,7 2,6 9,45 3 3 2 2.3-3.5 44 
13 2D BORREGA 3 2 B 22,6 3 13,45 2 2 3 2.3-3.5 38 Lunares. en patas y cara 
5 4D BORREGA 2 3 A 23,4 2,1 8,96 2 2 2 2.3-3.5 47 

Me^ia 
D.S 

27,36 
3,27 

51,16 

9,46 

C.V(%) - 11,94269 18,49 



C A R T I L L A DE E V A L U A C I O N C A T E G O R U CARNERO 

N° Arete Edad Categoria 

Densidad 

vellon 

Peso de 

velt6n Caracter 

Finura 

visual diamfibr desv.est covar Calce cobert pigm cond.co 

peso 

vivo observaciones 

40 DL CARNERO 4 3 A 29,8 3,9 13,18 3 2 4 3.5-4 42 pigmentos en patas 

32 2D CARNERO 4 3 A 27,4 2,7 9,75 4 4 4 3.5-4 66 

33 2D CARNERO 2 3 B 24,8 2,4 9,75 2 3 4 3.5-4 56 manchas en patas 

34 2D CARNERO 4 3 A 24 2,4 10 3 3 3 3.5-4 74 

36 2D CARNERO 4 4 A 26,2 2,5 9,41 3 3 3 3.5-4 50 

41 2D CARNERO 3 3 B 28,2 4,3 15,22 3 2 2 3.5-4 62 cara de hembra 

62 2D CARNERO 3 3 B 30 7 23,14 3 2 2 3 .5 -4 63 Cara de hembra 

66 2D CARNERO 4 3 A 30,2 5,1 16,81 3 3 3 3 .5 -4 49 

27 3D CARNERO 4 3 A 28,7 1,7 5,82 3 3 2 3 .5 -4 80 Tuco 

28 3D CARNERO 4 3 A 31 3 10,04 4 2 4 3 .5 -4 74 

29 3D CARNERO 3 2 B 29,9 3,3 10,99 2 2 2 3.5-4 56 Desgaste dentario 

30 3D CARNERO 3 3 A 23,2 1,9 8,3 4 3 4 3.5-4 69 

31 3D CARNERO 4 3 A 29,3 3,5 11,78 4 4 3 3.5-4 74 orejas cubiertas de lana 

37 3D CARNERO 3 4 B 29,1 3 10,36 3 2 3 3.5-4 58 

63 3D CARNERO 4 3 A 28,9 2,5 8,78 4 4 4 3 .5 -4 75 Orejas cubiertas de lana 

38 4D CARNERO 4 3 A 29,1 4,1 14,11 4 4 2 3.5-4 72 

61 4D CARNERO 3 a B 29,3 7,5 25,39 3 2 2 3 .5-4 58 Descarte tuco 

Media 

D.$ 
C.V(%) 

28,12 

2,23 

7,923531 

63,41 

10,82 

17,07 



C A R T I L L A DE E V A L U A C I O N C A T E G O R I A B O R R E G U I L L A 

N° Arete Edad Categoria 
Densidad 

vellon 

Pesode 

vellon Caracter 
Finura 

visual diamfibr desv.cst covar Calce cobert pigm cond.co 
peso 

vivo observaciones 
2 DL BORREGUILLA 2 2 B 31,2 3,5 11,29 3 2 4 1,5-2.5 32 
3 DL BORREGUILLA 1 1 B 23,9 3,2 13,57 2 3 2 2.5-3.5 32 
9 DL BORREGUILLA 1 2 2B 27,4 2,8 10,09 2 2 1 2.5-3.5 41 
14 DL BORREGUILLA 2 1 2B 27,4 3 11,04 2 3 1 2,5-3.5 39 Tuoo 
17 DL BORREGUILLA 2 2 A 25,8 3,4 12,98 3 3 3 2,5 - 3.5 36 
18 DL BORREGUILLA 1 2 B 25,2 2,1 8,35 3 3 2 2,5-3.5 33 Socco 
19 DL BORREGUILLA 2 2 A 25,1 2 7,95 3 3 3 2,5-3.5 30 
20 DL BORREGUILLA 3 3 A 21,7 2,7 12,26 3 4 3 2.5-3.5 29 Tuoo 
21 DL BORREGUILLA 1 2 B 26 1,6 6,05 3 3 2 1,5-2.5 24 Lunares en orejas 
22 DL BORREGUILLA 3 3 A 25,4 2,5 9,93 3 3 3 2,5 - 3.5 28 
23 DL BORREGUILLA 3 2 B 27,8 1,8 6,38 2 3 2 2.5-3.5 36 
55 DL BORREGUILLA 4 3 B 22,6 3,9 17,33 3 4 4 3.5-4 36 Tuoo 
57 DL BORREGUILLA 3 3 B 27,5 6,4 23,34 3 3 4 3.5-4 36 
60 DL BORREGUILLA 1 2 B 26,7 3,& 14,23 3 3 4 2,5-3.5 38 
67 DL BORREGUILLA 3 2 A 28,1 2,7 9,68 3 1 1 3.5-4 33 
74 DL BORREGUILLA 1 1 B 24,1 5,4 22,44 2 3 2 2,5-3.5 34 
4 2D BORREGUILLA 3 2 B 24 4,2 17,63 2 3 3 2,5-3.5 38 
10 2D BORREGUILLA 1 2 2B 28,9 3,9 13,51 2 2 3 1,5-2.5 38 
71 2D BORREGUILLA 1 2 B 28,1 3,1 11,14 2 2 3 1,5-2.5 39 
77 2D BORREGUILLA 1 1 B 26,6 5,2 19,54 3 3 3 2.5 - 3.5 38 

Media 
DyS 

C.V(%) 

26,18 
2,27 

8,669403 

34,50 
4,36 
12,63 



C A R T I L L A DE E V A L U A C I O N C A T E G O R I A C A R N E R I L L O 

N° Arete Edad Categoria 

Densidad 
velldn 

Pesode 
vellon Caracter 

Finura 

visual diamfibr desv.es* covar Calce cobert pigm coqd.co 

peso 
vivo observaciones 

35 DL CARNERILLO 2 3 B 26,7 3,7 14,1 2 3 2 3.3-4 48,7 

39 DL CARNERILLO 2 3 A 24,3 3 12,03 3 2 3 3.5-4 42,3 

64 DL CARNERILLO 2 3 B 26,5 5,2 19,72 2 3 2 2.5-3.5 46,7 

83 DL CARNERILLO 2 3 B 27,8 3,8 11,6 3 3 4 3.3-4 47,9 

84 DL CARNERILLO 2 3 B 28,2 1,7 5,77 3 3 2 2.5-3.5 43,6 

87 DL CARNERILLO 2 3 B 27,4 3,5 11,8 2 2 3 3.5-4 44,8 

89 DL CARNERILLO 2 3 B 25,7 4,2 13,7 3 3 2 3.5-4 41,2 

94 DL CARNERILLO 3 3 B 27,1 2,9 11,4 3 3 2 3.5-4 44,6 

95 DL CARNERILLO 2 3 A 23,2 3,6 11,7 3 3 3 2.5-3.5 41,8 

97 DL CARNERILLO 2 3 B 27,8 2,6 14,5 2 2 4 3.5-4 45,8 

99 DL CARNERILLO 2 3 B 27,4 3 9,6 2 2 2 3.5-4 48,8 

101 DL CARNERILLO 2 3 B 28,5 4,1 12,5 3 3 4 2.5-3.5 48,5 

104 DL CARNERILLO 2 3 A 23,6 3,6 13,6 2 2 3 2.5-3.5 45,5 

105 DL CARNERILLO 2 3 A 25,4 2,7 11,3 2 2 2 3.5-4 41,6 

106 DL CARNERILLO 2 3 B 27,6 2,8 8,5 2 2 2 3.5-4 43,8 

65 DL CARNERILLO 4 3 B 28,7 1,7 5,78 3 2 4 3.5-4 44,4 lunar en la cara 

Medi* 
D.S 

C.V(%) 

26,63 

1,72 

6,450,005 

45 

2,58 

5,738 

http://desv.es*


C A R T I L L A DE E V A L U A C I O N C A T E G O R I A CORDERO 

N" Arete Edad Categoria 
Densidad 

vell6n 
Pesode 

vellon Caracter 
Finura 

visual diamfibr desv.est covar Calce cobert pigm cond.co 

peso 

vivo observaciones 

24 DL CORDERO 2 2 AA 20,9 1,7 8,35 2 4 2 2.5-3.5 9 Tuco 

25 DL CORDERO 2 2 AA 23,2 1,8 7,75 2 3 3 2.5-3.5 10 

26 DL CORDERO 3 3 AA 21,9 1,6 7,16 2 3 3 2.5-3.5 13 Tuoo 

85 DL CORDERO 2 2 AA 23,4 1,8 7,23 2 4 2 2.5-3.5 14,3 

86 DL CORDERO 3 3 AA 22,3 1,5 7,32 2 3 3 2.5-3.5 8,8 

88 DL CORDERO 2 2 AA 20,5 1,8 7,66 2 3 2 2.5-3.5 12,4 

91 DL CORDERO 2 2 AA 23,1 1,5 7,28 2 3 2 2.5-3.5 9,4 

92 DL CORDERO 2 2 AA 20,8 1,7 8,54 2 3 3 2.5-3.5 9.6 

93 DL CORDERO 3 3 AA 22,6 1,4 8,06 2 4 3 2.5-3.5 11,4 

96 DL CORDERO 2 2 AA 22,4 1,9 7,34 2 4 3 2.5-3.5 14,6 

98 DL CORDERO 2 2 AA 23,5 1,7 8,72 2 3 3 2.5-3.5 9 

100 DL CORDERO 2 2 AA 20,2 1,8 8,43 2 3 2 2.5-3.5 8,6 

102 DL CORDERO 3 3 AA 22,3 1,6 7,13 2 4 3 2.5-3.5 9,1 

103 DL CORDERO 3 3 AA 22,6 1,6 7,76 2 3 3 2.5-3.5 10,6 

90 DL CORDERO 2 2 AA 20,7 1,9 7,68 2 3 3 2.5-3.5 9,2 

Media 

D.S 
C.V(%) 

22 

1,15 
S 

10,67 

2,08 



V I S T A S F O T O G R A F I C A S 

Foto 01 

Vista panoramica de la estancia de Yanacancha, donde se encuentra el plantel de 

reproductores de la granja comimal de Caracha. 

Foto 02 

A 
HHMHHnBlHB 

Vista panoramica de la estancia de Cusuro, donde se encuentra las borregas del plantel 

de la granja comunal de Carach 
118 



Foto 03 

Vista fotografica de ios materiales utilizados en la toma de muestras, en el cual se observan; 

romana de 100 kg, tijera esquilador (jalapa), bolsitas para tomar la muestra(lana), ficheros 

para el llenado de los datos. 

Foto 04 

Vista de la actividad del pesado de los ejemplares, en la estancia de Cusuro. 
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Foto 05 

Vista fotografica, donde se observa el momento de la determinacion de la densidad de vellon 

de los ejemplares en estudio. 
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Foto 07 

Vista fotografica de las muestras de lana, debidamente identificadas, en el laboratorio de la 

escuela de Medicina Veterinaria. 

Foto 08 

Vista fotografica de lana de las tres regiones del cuerpo de un ejemplar, que se va a realizar 

el mezclado luego de realizar un corte de 0.2 cm de longitud. 
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Foto 09 

Vista fotografica de los materiales utilizados en el laboratorio; laminas porta y cubre objetos 

y aceite de inmersion. 

Foto 10 

Vista fotografica del microproyector, propiedad de la escuela de Medicina Veterinaria. 
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Foto 11 
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