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REC.ENT ADVANCES IN SHEEP BREEDING
 
RESULTS FROM THE SMALL RUMINANTS CRSP
 

!3enjamfn Quijandrfa, PhD
 

SUMMVARY 

This document presents the objectives of a Sheep Breeding Program

and the advances and results of ongoing research projects, using
 
15,160 sheep designed to fulfill them: evaluation of available
 
germplasm, effects of crossbreeding and selection techniques.
 

Results of evaluation of available germplasm show 
that there are
 
no significance difference between Corriedale and Junin 
 sheep.
 
Combi-ied productive parameters are: mature ewe weight 48.0 kg,

lambing weight 4.0 kg, weaning weight 22.0 
 kg, eight months
 
weight 27.0 kg, fleece weight at eight months 1.3 kg, percent 
born 82% and percent twins .9%. Anal i ses of current
 
classification and selection technio:us indicate a very limited 
genetic progress. Evaluation of Criollo an:mals is still under 
way. -'rcductive parameters recorded so far are: lambing weight
3.2 kg, weaning weight 1'5.2 kg, eight months eight 16.2 kg and 
fleece weight .8 kg. 

Studies on crossbreeding indicate an appropriate amount of 
heterosis in Jur,in -. Corriedale crosses, and crosses of these 
breeds with Criollo sheep. Introduction of Targhee in crossbreed
ing programs does not provide a comparative advantage. Evaluation 
of Finnt crosses for reproductive efficiency are still under 
eval u.Lion. 

Results from pe-rformance and progeny tests indicate an anual 
genetic gane of 3.22 kg in body weight and .9 kg in fleece
 
weight, proving more efficiency than selection systems in current
 
use. Genetic parameters (heritabilities, genetic and fenotipic

correlations) obtained with data from the population under study,
 
are reported.
 



RECIENTES AVANCES EN EL
 

MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE RUM IANTES MENORES
 

Benjamfn Quijandrfa, PhD
 

RESUMEN
 

Este documento presenta los objetivos del 
mejoramiento gen4tico

de ovinos y los avances y resultados de los trabajos de

invstigaci 6n para elreal i zados cumplimiento de dichos 
.;jetivos: evaluaci6n de germoplasma dispcniblfe1 efectas del
cruzaiiiento racial y aplicaci6n de t6cnicas de seleccion,
utllizando una poblaci6n experimental de 15,160 ovinos. 

Los resutltados de la evaluacidn del germoplasma disponible
indican que no existen diferencias entre Junfn y Corriedale. 
Los
 
par~metros productivos conubinados son: peso vivo de borrega
adulta 48.0 kg, peso vivo al nacimiento 4.0 kg. al destete 22.0 
kg y a Ins ocho meses 25.7 kg, peso de vell6n a los ocho meses
 

c.k.-j purcentaje de natalidad 82%, porcentaje de mellizos 0.9%. 
Anl isis de !cis sistemas de clasificaci6n y selecci6n utilizados 
por las 
 empresas indican un limitado progreso gen6tice. La
 
evaluaci6n de animales criollos se encLIentra en ejecuci6n. Los

principales par6mietros son: peso vivo al nacimiento 3.2 kg, al
destete 15.2 kg, a ocho meses 16.2 kg y peso de vell6n .8 kg. 

Los estudios de cruzamiento racial indican la presencia de

heterosits en cruces Junfn x Corriedale y los cruces de dichas 
rt'aas con el ganado Criollo. La introducci6n de la raza Targhee
r1o trae ventajas comparativas. Se encuentra en evaluaci6ri el 
etecto del cruce con la raza Finn sobre par~metros reproductivas.
 

Los 
resultados de pruebas de performance y progenie indican que

se puede obtener un progreso gen~tico anual 
equivalente a 3.22 kg
en peso vivo y .09 kg en peso de velln; considerando que estAos
sistemas son m~s eficientes que los utilizados actualmente. Se 
reportan parAmetros geneticos y fencitipicos (fndices de herenc-ial
c=orrelaciones gentticas y fenotipicas), 
 obtenidos con datas de
 
las pcoblaciones bajo estudio. 
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Recientes avances
 

en el
 

MEJORAMIENTO COMETICO DE OVINJS
 

Resultodos del
 

Programa ge Rumiantes Menores
 

La crianza de ovinos en el PerA se inicia con 
la importaci6n por
 

los conquistadores espawoles de las primeras cabezas de ganado de
 

esta especie. Los ovinos encontraron un hbitat favorable en 
 la
 

regi6n Alto Andina peruana y debido a factores preferenciaies por
 

los conquistadores, dEsplazaron a 
los cam~lidos sudamericanos.
 

A pa-tir de la d~cada de 
1930 se inicia Pn forma comercial la
 

crianza ovina con 
fines de producci6n de lana para exportaci6n y
 

carre para el mercado local. 
 A partir de esa d~cada se inician
 

las importaciones sigrkificativa$ de razas mejoradas y se marca :I
 

inicio de haciendas y explctaciones comerciales con 
 alta
 

tecnificaci6n. Paralelamente a este 
proceso la poblaci6n
 

campesina de la Sierra periana, incorpora en sus sistemas
 

prodLIctivos al ovino importado por los espaholes, que a travs de
 

muchos ahos de 
un proceso de adaptaci(n y selecci6n natural se
 

'onvierte en el llamado "Ovina Criollo". A la -echa de la
 

poblaci6n total 
 de ovinos del PerO estimada en 15 millones de
 

cabeza 
se estima que 12 millones corresponden a la clasificaci~n
 

de ovinos criollos, con un total de 3 millones de cabEzas de
 

ovinos mejorados. En esta Qltima categor Ia, 
 lueo de la
 

importaci.6n de di+erentes razas 
al pafs, la de mayor adaptaci~n y
 

prevalencia corresponde a la raza Corriedale, la que representa
 

http:importaci.6n


ci 

el 95% de los ovinos mejorados. Dentro del proceso evolutivo d.
 

la explotaci6n ovina en el Per6, en el departamento de Junfn s; 

form6 la raza Junfn, corpuesta por el cruzamiento racial 

varias razas de ovinos, las que luego de un proceso G
 

uniformizaci6n y selecci6n, se han constituido en una raz.
 

homog~nea N Irfuy bien adaptada a las condiciones de producci6n de. 

paLs. 

La crianza ovina en el Per6 no solo estA estratificada por er, 

nivel de mejoramiento gen~tico de la especie, sino tambi~n por el 

sLstema de producci6n en !a que 6sta tiene lugar. El 70% de la 

pcol aci r, ovina -;e encuentra en marios de pequetfos productores de 

limitados recursos o productores de subsistencia, los que 

asociados en comunidades, asociaciones o parcialidades campesinas 

ex<p1otan peq4Aeos rebaos mi ttos compuestos de bovinos, ovinos, 

IporCL1-oIJ( y caffl idos sudamericanos, pero en los que el ovino 

tiene prevalevicia y se constituye cofno una de las fuentes 

principales de capital i;acirn. 

En este contexto el ovino produce no s6lo came y lana, sitno que 

constitiuye la principal fuente de fertilizantes para la activida. 

agrfcola. Por atro 1 ado, el rebaho ovino es la forna dc 

capitalizaci~n de este productor, en especial en una econati. 

i nfl acionari a. 

El otro sector producti vo estA consti tui do por las grandc 

empresas beneficiarias de la Reforma Agraria, las cuales mtnidiaot 

una tecrtific.aciSr, en el uso de los pastas nraturalcs y cultivadc 

y las tLcnicas modernas de manejo, sanidad y selecci6n, ha, 
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orlentado su 
producci6n hacia los mercados industriales, 
 locales
 

y de exportaci-, 
 as! coma a la produccin de carne de ovino para
 

abastecer los grandes centros urbanos. Dentro de este concepto la
 

selecci6n 
del 
ganado y las t~cnicas productivas est~n dirigidas
 

hacia mercados extrarregionales. 

La producci6n realizada 
par pequeofas productores 
se orienta
 

funda&,entalmente 
hacia las industrias caseras y 
a la elaboraci6n
 

de artesanfas, 
 utilizando 
 en muchos 
 casos canales no
 

tradicionales de comercializaci6n y mercadeo.
 

Es en el contexto antes citado que un 
programa de mejoramiento
 

genstico 
de ganado debe establecer 
sus objetivos y estrategias. 

El desconocimiento de la estructura productiva actual 
 en sus
 

aspectos biol6gicos 
 y socioecon6micos, 
 s6lo traerA coma
 

consecuencia 
 el fracaso de 
 los esquemas 
 de mejoramiento
 

propuestos.
 

Objetivos de Mejoramiento Gen~tico de Ovinos en 
el Per_
 

El 
 an~lisis econ6mico de la estructura productiva actual 
 indica 

que el mayor retorno econ~mico de 
 las empresas comerciales
 

dedicadas a 
esta actividad es obtenido de la venta de animales en
 

pie 
coma carne, alcanzando a 
un 60% del ingreso econ~mico, un 30%
 

del ingreso se deriva de la 
venta de lana. 
 En el caso de las
 

empresas campesinas tipo comunidad, ademAs de los objetivos antes
 

citados, se 
 encuentran aquellot, relacionadas con producci6n 
de
 

estircol, acumulaci6n de capital 
y status a 
nivel social.
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La producci6n de carne puede ser considerada entonces como el
 

objetivo primarjo del mejoramiento gen~tico. Esta caracterfstica
 

estA compuesta de varios elementos entre los que destacan: la
 

tasa de crecimiento, la capacidad de reproducci6n y la
 

prolificidad. La suma de estas caracterfsticas, proporcionarA la
 

ventaja comparativa de las razas o lfneas de mejor crecimiento y 

producci6n de carne. 

La producci6n de lana tambi~n puede ser descompuesta en elementos
 

productivos de importancia econ6mica tales como: peso del vell6n,
 

longitud de mecha y finura de fibra.
 

La combinaci6n de estas dos caractertsticas de importancia 

econ6mica permitirA establecer en balance entre las 

caracterfsticas productivas para los programas de mejoramiento 

gen~ti co. 

Objet ivos Generales 

Los objetivos generales del subproyecto de mejoramiento gen~tico
 

de ovinos del Programa de Rumiantes Menores, Convenio INIPA -

Universidad de California, Davis son: 

- Evaluaci6n de las razas de ovinos en actual uso en el Perd y 

aquellas con alto potencial gen6tico para incrementar la
 

produccin de came y fibra. 

- Desarrollo y aplicaci6n de t~cnicas apropiadas de mejoramiento 

gen~tico para la producci6n de germoplasma superior. 
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- Desarrollo y aplicaci6n de metodologfa apropiada de
 

mejoraniento gen~tico para elevar 
la producci6n y productividad
 

de las razas nativas.
 

- Entrenamiento en servicios en metodologfa de mejoramiento
 

gen~tico a t~cnicos de INIPA, UNA, IVITA y UNTA.
 

Lineas Geiierales de Investiqaci6O 

El cumplimiento de los objetivos antes presentados se viene 

efectuando inediante la ejecucic~n de las siguientes cuatro lfneas 

generales de investigaci6n: 

- Evaluaci6n gentica de las razas Corriedale, Junfn y Criollo.
 

- Evaluaci6ri genitica de las t~cnicas de selecc16n utilizadas 
en
 

el Peril.
 

- Incremento de la prolificidad del rebaio ovino 
nacional por
 

selecci6n y cruzairento. 

- Aplicaci6n de las pruebas de performance y progenie en ovinos 

Junfn y Corriedale. 

Instituciones Particiavites 

Las instituciones 
 nacionales e internacionales que estAn
 

participando 
directamente en los ensayos de investigaci6n en el 

mejoramiento gen~tico de ovinos son: 

- Proqrama colaborativo de apoyQ a la investigaci6n en rumiantes 

menores/ SR-CRSP. 
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- Instituto de Investigacion y Promoci6n Agropecuaria/ INIPA.
 

- Universidad Nacional Agraria, La Molina/ UNA.
 

- Universidad Nacional del Altiplano/ UNA.
 

- Montana Scate University/ MSU. 

T~cnicos Participantes
 

Dentro de las instituciones antes citadas, el siguiente personal
 

t~cnico viene supervisando y dirigiendo los ensayos en 

mej oramiento gen&tico: 

- Dr. Rolando Alencastre, DMV/ UNTA 

- Dr. Robert Blackwell, PhD/ MSU 

- Dr. Peter Burfening, PhD/ MSU 

- Ing. Manuel Carpio, 11S/ UNA 

- Dr. B2njamfn Quijandrfa, PhD/ UCD-MSU 

Localizacin de Sitios Experimentales
 

La localizaci6n de los sitios experimentales en el Programa de 

Mejoramiento Gen4tico de Ovinos estA distribuida de la siguiente 

manera 

- Sierra Central: 	SAIS TLcpac Amaru
 

Central de Cooperativas de Pasco
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- Sierra Sur 
 Estaci6n E.perimerotal ChuquiLbambilla
 

Rural Kunurana
 

Hacienda San Antonio
 

Rural Kolkeparque
 

Material Experimental Ani.al
 

Para I* eJecuci6n de las lIfneas de investigacion se cuenta con la
 

siguiente poblaci6n ovina, 
 distribuida en los 
 sitios antes
 

citados:
 

- Ovejas 8,000 cabezas
 

- Carneros 2,50 cabezas
 

- Progenie 6,56(-) cabezas 

-
Poblacie-, totalmente identificada con aretes 

- Re, istro de inrfor-maci6n de carneros y ovejas 

- Controles peri6dicos de pesos vivos a edades crfticas, peso de 

vell6n, 101ILittd de mecha, % de natalidad, % de fertilidad, 

evaluaci6f productiva de crtas hepbras. 

RESULTADOS
 

Evaluaci6n del Germopl aTsma di sponible en el PerO 

La primera Ifnea de investigaci6n planteada por el Programa 

corresponde i4la evaluaCi6n del qermopiasma ovino disponible en 

el PEr6. Fara tal eftcto se hanl evaltiado poblaciones de ovinos de 

las razas JunIn y Corriedale y se encuentra en tejecucidn la 

evaluaci6n de la raza Criolla.
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En el grAfico adjunto se presenta la estructura de selecc.6n 

comdnmente utilizada en las explotaciones ovinas comerciales del 

Perd. La estructura piramidal se basa en la estratificaci6n bajo 

algLIn criterio nelectivo de las poblaciones ovinas, 

pertenecientes a empresas comerciales. La categarfa mAs alta de 

la piramide cork-esponde a la clase Stud, en la que se concentran 

Io que se supone son animales de alto valor gen~tico. En muchos 

caso son animales importados o hijos de importados, utilizados 

en ciertas empresas para inseminaci6n artificial. En muchos casos 

los animales de la clase Stud son mantenidos bajo condiciones 

ambientales y de maneJo especiales, no se encuentran bajo crianza 

en pastos naturales, recibiendo alirentaci6n y sanidad por encima 

del standard del resto de la explotaci6n. Esta categorfa genera 

machos que son apareados con las clases inferiores. Las clases 

subsiquientes Super y A por lo general producen machos para las 

clases inferiores, actuando f Undamentaltmente como ncleos 

multiplicadores. Este tipo de esquema de selecci6n continua
 

utiliA-Andose en muchas explotaciones de nuestro medio.
 

Eti el cuadro adjunto se presenta como un ejemplo de estructura
 

piramidal los sistemas de clasificaci6n utilizados por la SAIS
 

Ttpac Amaru. (Villarroel y Gamarra, 1978). En dicho cuadro se
 

aprecia las modificaciones realizadas sobre el esquEma original
 

tratando de simplificar las clases ovinas en las que se divide el
 

sistema utilizado. 

10C
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ESTRUCTURA DE SELECCION 

PERU 

UTIUZADA EN EL 

MACHOS 

L-

STUD 

SUPER 

A 

CB 

C 
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SISTEMAS DE CLASIFICACION DE LA SAIS TUPAC AIMARU*
 

Clasificaci6n de Carneros Clases de Ovejas 

Inicial Modificado 

Stud Stud Stud
 

Super + Super ++ Super
 

Super ----------------- Super + 1/2 A 

Super -

A + Super +- ----- B 

A --------------------- Super -

Super -- CA*
 

(Corrector) (Aceptable)
 

A - --------------------- A +- ---------- C 

B + 

B A 

B ----------------------- A - Rechazados 

C + B especial 

C (Corrector)
 

C -

Rechaz ados Rechaz ados 

Camal (Venta y 

benef i cio) 

Villarroel y Gamarra, 1978. El Ovino Junfn.
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Otra forma de selecci6n muy comian 
--n nuestro medio 
es Il
 

utilizaci6n de resultados de exposiciones ganaderas, adquiriendc!
 

las empresas 
animales ganadores en las diferentes categorfat
 

presentadas. 
 Este sistema 
permite la elecci6n de animales 
d.
 

apariencia e;:terna 
 tal vez adecuada, pero de los que 
 no sc
 

dispone informaci6n productiva con relaci6n a su propia
 

performance o 
a la de sus ancesros.
 

En general el 
esquema de selecci6n utilizado hasta la fecha 
en el
 

Per6 ha favorecido la uniformizaci6n del 
tipo externo del ganado
 

Junn y Corriedale, 
y er su fas& inicial un progreso genitico 

adecuado, en vista de que las diferencias en apariencia 
externa
 

eran f~cilmente detectadas e, 
ol examen o apreciaci~n visual de
 

los animales. Al haberse 
uniformizado la apariencia externa de
 

los animales es cada ve-- mAls di -fcil discriminar entre aniiales
 

de productividades 
similares y de caracterfsticas muy cercanas. 

En el Cuadro 1 se preserta la #vavIuacc'(n del efecto del ori1geo
 

gentico en oviros Jurnn sobre 
 pcs,, vivos y de vell6n. PLIede
 

apreciarse 
 que no eP:isten diferenc:ias sigrificativas ertre ic 

progenie de car-,eros de las categorias Super, "A" y Mellizeros. 

Los pesos al nacimientc, destete V a los 8 meses indican uVI
 

similar capacidad gen~tica productiva en estas tres clases. 
Cas
 

similar ocurre con 
el peso de ve1l16n.
 

En I mILsmCi cLIadro se or-cs-entan resultados de la evaluaci6n 

las razas Junin y Ccjrrie-:?Te en la Sierra Central. ACn cuando s

presenta Una liqera vent Aj a para el ganado Junir, las diferencij 

encontradas no son sigri+icativas a los anl1sis estadfsticos. 

1.
 



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

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

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

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

CUADRO 1
 
EFECTO DEL ORIGEN GENETICO DEL MACHO
 

Y DE LA RAZA SOBRE PESOS VIVOS
 
Y DE VELLON (KG)
 

Pesos al : Peso 
Vell6n
 

Nacimiento Destete 8 meses 8 meses
 

NhLmero de Observaci6n 986 : 815 : 302 400 

Super 3.6' 24.6 29.4 1.36
 

3.5 24.3 29.0 1.38
"A" 


24.6 1 29.3 1.36
Melliceros 3.6, 


Ntmero de Observaci6n 264 232 203 207
 

4.0 18.0 21.5 1.25
Corriedale 


4.0 17.8 22.9 1.17
Junfn 


Fuente: Partners in Research, Five Year
 

Report SR-CRSP, 1984
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En el Cuadro 2 
se presentan los niveles productivos promedios de 

las razas Junfn y Corriedale en la Sierra Centrai. Se han 

combinado ambas razas t n vista de que no existen diferencias 

significativas 
entre ellas. Cabe destacar que los niveles
 

encontrados son bastante adecuados y 
se comparan favorablemente 

con patrones de producci6n a nivel mundial. 

En el Cuadro 3 se 
presenta los par~metros productivos de ovinos
 

Corriedale provenientes de la Estaci6n Experimental 

Chuquibambilla, departamento de Puno. Cabe destacar que la 

evaluaci6n realizada en esta localidad ha incluido el control de 

pesos al inicio y al fin de ]a 6poca seca. Uno de lo: factores 

limitantes de la explotaci6n ovejera en la Sierra Stir del FerL%es 

do que durante 6poca en della seca vista abastetzL miento 

nutricional limitado, el creciLmiento corporal de los anieriales se 

detiere, reanudAndose s61lo al inicio de la 6poca lluvirisa. Este 

hecho serA de stacado al analizar IDs resul tados de la prueba de 

performance. 

En el cuadro siguiente se presenta el efecto de ]a clasificacit'In 

del carnero sobre la tasa reproductiva. Se concluye nuevamer, Le 

que no existen diferencias significativas entre las clases y las 

perf ormances reproduct vas, eval Uads ern los parAmetros 

correspondi entes.
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-------------------------------------------------

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

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

CUADRO 2
 
NIVELES PRODUCTIVOS PROMEDIOS DE LAS
 

RAZAS JUNIN Y CORRIEDALE EN LA SIERRA CENTRAL
 

DEL PERU
 

Medida + Desviaci6n 
Standard 

Peso vivo borrega adulta 48.0 + 4.60 Kg
 

adulta (mayo)
 

Peso vivo borrega a la : 36.0 + 4.60 Kg 

esquila (4ebrero) 

Peso de vell6n borrega 3.8 + 0.50 Kg
 

adulta (12 meses)
 

Longitud de mecha borrega : 9.0 + 1.34 Cm
 

adulta (12 meses)
 

Peso al nacimiento 4.0 + 0.63 Kg 

Peso vivo al destete 22.0 + 3.47 Kg
 

(4 - 5 meses)
 

Peso vivo a 8 meses 25.7 + 3.07 Kg
 

Peso vell6n 8 meses 1.3 + 0.23 Kg 

Longitud de mecha 9.2 + 1.05 K a 

(cordero) 

82.0 + -% natalidad 

(paridas/expuestas)
 

% supervivencia al 71.0 + -- %
 
destete
 

% mel lizos 0.9 + % 

Peso de cordero al 16.2 + 4.32 Kg
 

destete/oveja expuesta
 

Fuente: Partnet s in Research, Five Year
 

Report SR-CRSP, 1984
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------ ---------------------------------------------

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

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

PARAMETROS PRODUCTIVOS EN OVINOS CORRIEDALE
 

EN LA ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIBAMBILLA
 

ParAmetro Promedio en Kg.
 

Peso al Nacimiento 
 3.7 + .03
 

Peso al Destete 
 8.6 + .10
 

Peso Inicio Epoca Seca 22.1 + .12
 

Peso Inicio Lluvias 
 22.1 + .11 

Peso Fin de Prueba (13 m.) 25.4 + .10 

Peso de Vell6n 2.3 + ,02
 

Indice 
 1.0 + .00
 

Montesinos, 1985. Tesis U.N. Altiplano
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EFECTO DE LA CLASIFICACION DEL CARNERD
 

SOBRE LA TASA REPRODUCTIVA DE OVEJAS CLASE B
 

Clasificaci6n del Carncro
 

Caracterfstica Super A Mellizero
 

No. de borregas
 
expuestas 716 717 717
 

No. de borregas
 
paridas (.) 579(80.9) 568(79.2) 554(77,2)
 

No. de borregas
 
con mel1izos 5 10 3
 

No. de corderos
 
destetados (M) 511(88.2) 510(89.8) 498(89.9)
 

Cordero destetado/
 
oveja expuesta x 100 71.4 71.1 69.4
 

Burfening, P., 1985, Datos no Publicados.
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La evaluaci6n del germoplasma criollo se 
encuentra en actual 

ejecucin. En el cuadro siquiente se presentan los parAmetros
 

productivos de ovinos 
Criollos, manejados bajo condiciones
 

mejoradas en 
la Estaci6r, Experimental Chuquibambilla. Se puede
 

apreciar que los 
 pesos vivos al destete y a los 8 meses 
son
 

bastante inferiores que los obtenidos 
en animales JunIn y
 

Corriedale, 
aun cuando debe indicarse que reci~p se tiene un aMo 

de evaluaci1n. La producci Sn de lana es bastante inferior las
a 


razas 
mejoradas, sin embargo fertilidad y natalidad alcanzaron el 

100%. Estos resultados preliminares deberAn 
ser reconfirmados
 

conforme s& lasavance evaluac iones rorrespindientes. 

Los conclusione', de esta evoluaci6n son las siquientes: 

- No existen diferencias slgnificativas en parAmetros productivos 

entre las razas Corriedale y JOunfn. 

- La evidencia encontrada a 
la fecha indica que el sistema de 

clasificaci6n y selecci6n en actual uso por las Empresas no 

estA co,,tribuvendo al progres, gen~tico. 

- La evaluaci6n de germoplasma criollo estA todavfa en ejecucin. 
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---------------------------------------------------------

EVALUACION DE GERMOPLASMA CRIOLLO*
 

Localizaci6n Est. Exp. Chuquibambilla
 

No. de Animales 157
 

Origen Cuzco y Puno
 

Peso Vivo de Compra : 20.27 Kg.
 

Peso Vivo a la Esquila: 22.20 Kg.
 

Peso de Vell6n 0.98 Kg.
 

Performance de Crfas Nacidas
 

Peso Vivo al Nacimiento 3.20 Kg. 

Peso Vivo a] Destete 15.26 Kg. 

Peso Vivo a la Esquila (8 m.) 16.27 Kg. 

Peso de Vell6n (la esquila) .79 Kg. 

Performance Reproductor
 

Ferti idad 100%
 

Natal idad 100%
 

Lencinas, M.; R. Alencastre; B. Quijandrfa
 
y R. Blackwell. Resdmenes APPA, 1985.
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Evaluaci6n de Mttodos de 9 e _e.i6n 

Con el objeto de introducir nuevas y mrs efectivas t~cnicas 
 de
 

seleccion gentica en las explotaciornes oviras nacionales, desde 

el aho 1981 se inici6 la evaliAnC16n prActica de la aplicabilidad 

de pruebas de performance y de proqenie en poblaciones de ovinos
 

Corriedale y Junfn. 
 Lo, s pruebas de per+ormance, basadas en los 

principios de selecci6n masal, 
estAn dirigidas a la evaluaci6n en 

el individuo de su tasa de crecimiento, e:presada como peso vivo
 

a los 13 meses de edad y del peso 'ir velI6rf a la segunda esquila 

en la Sierra Central o la primera en :A Sierra Sur. Estas 

caracterfsLicas presentan fndices de herenciia de aiedianos a 

altos, pec-mitiendo una expresi6re directa del genotipo, medida o 

evaluada a travs del fenotipo. Las pruebas de proqenie estAn 

dirigidas a caractersticas productivas de bajo Indice de 

herencia, en especial a aquellai relacionadas con la eficiencia 

reproductiva tales cora fertilidad y proiificidad. 

El primer paso para la realizaci6n de pruebas de performance y 

progenie consiste en disooner de parAmetros geinticos calculados 

en poblaciones nacional es de ovinos. 1n l os cuadros adjuntos se 

preseritan los indices de herencia obtenidos en el desarrollo de 

las investiqaciones gen6ticaen ovirna por parte del F'rograma de 

Rumiantes Menores. Los walores encontr ados y reportados por 

numerosos trabajos preliminares (Monrtesinos, 1983; Huapaya et al, 

1982; Rodrfquez y Carpio, 1981; Huapaya, 1985) confirman que 

tanto peso al ano como peso de vell6n presentan fndices de 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

INDICES DE HERENCIA OBTENIDOS EN
 
OVINOS CORRIEDALE Y JUNIN
 

A B C 
-


Peso al Nacimiento .02 + .02 .02 + .01
 

Al Destete .87 + .44 .14 + .02
 

Epoca Seca .35 + .32
 

Epoca Lluviosa .30 + .25 .21 + .02 

Fin de Prueba .65 + .37 .14 + .02 .47 + .09 

Peso Vell6n .80 + .44 .09 + .11 

Indice Selecci~n .26 + .18 

A - Montesinos, M.E., 1963. Tesis UNTA
 

B - Huapaya, G.; P. Cabrera; M. Carpio; R. Blackwell
 

y B. Quijandrfa
 

C - Rodrfquez, H. y M. Carpio, 1981. Memoria APPA.
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----- ----------------------------------------------

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

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

ESTIMADO DE HEREDABILIDADES
 

EN OVINOS JUNIN, CORRIEDALE Y CRUCES
 

Caracterfstica 
 Junfn Corriedale J x C
 

Peso vivo al:
 

Nacimiento .31 
 .15
 

Destete 
 .13 .18
 

8 meses .05 .08 
 .54
 

16 meses 
 .11 .33 
 .08
 

Peso de Vell6n:
 

8 meses .02 .74
 

16 meses .18 
 .01
 

Longitud Me mecha:
 

8 meses .06 
 .00 .19
 

16 meses .32 
 .20 .24
 

Componente Paterno Negativo
 
Huapaya, G., 1985. Tesis M.S. UNA.
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herencia altos, adecuados para la aplicaci6n de pruebas de
 

performance.
 

Er los cuadros subsiguientes se presentan las correlaciones
 

fenoLfpicas entre las diferentes caractertsticas en estudio. Las
 

correlaciones indican una asociaci6n adecuada entre pesos vivos y
 

pesos de vell6n, asf como entre pesos vivos a diferentes edades.
 

El c6mputo de las repetibilidades que se presentan en los cuadros
 

adjunton, tambihn irndican que estas caracterfsticas son altamente
 

repetibles, ptw lo que la toma de una soia evaluaci6n es adecuada
 

para predecir performance productiva er el futuro.
 

Co, e] objeto de evaluar la ganancia genrtica esperada, 

utilizarndo informaci6n de prueba de progenie y performance en 

r,vnos Corriedale en la Sierra Sur del Per6i, en el cuadro adjunto 

Se presenta la garancia gentica esperada con la utilizaci& de 

cinco corderos con el m~s alto fndice de selecci6n, usados a 

trav6s de inseminaci6n artificial. Los chIculos teCiricos indican 

una ganancia de 3.22 kilos de peso vivo por generaci6n, ast como 

una qarancia de .09 kilos de peso de vell6n. 

El frdice de selecci~n utilizado en estas pruebas y que se 

presenta en el cuadro adjunto, d6 ura ponderaci6n de 65% al peso 

vivo y de 35% al peso de vell6n. Se ha considerado el peso vivo a 

los 10 meses de edad y el peso de vell6n tomado en la misma 

6poca. Fl Indice ha sido estandarizado mediante la tasa de las 

desviaciones standard entre peso vivo y peso de vell6n y ademAs 

estarndarizado a los promedios de compalheros contemporAneos de 

rebatho. Con esta estandarizaciMi, se obtiene un promedio de 1.0 
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CORRELACIONES FENOTIPICAS ENTRE PESO VIVO,
 

PESO DE VELLON, LONGITUD DE mECHA
 

Y FINURA DE FIBRA EN CARNEROS JUNIN
 

Caracterrsticas 
 Peso Vivo 
Peso Vell6n Longitud Mecha
 

Pezso Ve11n 0.64
 

L..nri tud de 
ML-L i,-A0.20 0. 56 

Fi reura fie 
F i bra -0.22 -0.36 
 -0.29
 

Garay, Gladys, 1905. Tesis UNA
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CUADRO 3 	 CORRELACIO)ES GENTICAS ENTRE CARACTERES
 

PRODUCTVOS Ell OVINOS CORRIEDALE
 

PESO

PESOS Vivos 	AJUSTADOS POR EDAD DE CORDERO AJUSTADO
 

NACIMIENTO DESTETE EPOCA SECA EPOCA LLUVIOSA FIN PRUEBA DE VELLON 1NDICE
 

NACIr*IENTO 	 1.00
 

DESTETE .37 1.00 .
 
.
EPOCA SECA .32 .64 1.00 


EPOCA LLUVIOSA .27 .56 .70 1.,00 -


FIN DE PRUEBA .27 51 .60 65 1.00 

.1c .34 .50 .51 	 .36 1.00 -
PESO VELLON 

INDICE. .28 .54 .67 ,71 .92 .69 1.00 

JENTE , -O"TESINOS, M.EUGENIA, 19,83. SELECCI1.N DE CARNEROS CC:-.IEDALE 'EDIANTE PRUEBA DE
 

PROGENIE Y PERFORMANCE. CHUQUIBAMBILLA, PUNO.
 



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

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

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

REPETIBILIDAD PARA PESO VIVO, PESO DE VELLON,
 

LONGITUD DE MECHA 
Y FINURA DE FIBRA EN CARNEROS JUNIN
 

Caracterfst ic r + E.S. 

Peso Vivo 
 0.71 + 0.07
 

Peso Vell6n 0.56 + 0.02 

Longitud de Mecha 0.36 + .u2 

Finura de Fibra 
 0.05 + 0.02 

Garay, Gladys, 1985. Tesis UNA 

27
 



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

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

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

GANANCIA GENETICA ESPERADA MEDIANTE
 

USO DE PRUEBA DE PERFORMANCE EN CARNEROS*
 

Caracterfstica 

Peso fin de Peso Indice de 

Prueba(13 m.) Vell6n Selecci6n 

Promedi o
 
General (445) 25.4 2.3 1.0
 

Promedio Carneros
 
Selectos (5) 35.3 2.8 
 1.3
 

Diferencia X 38.9 21.7 30.0
 

Ganancia Gen~tica
 
Esperada S* 3.22 .09 .04
 

* Datos de Montesinos, 1983. Tesis, UNTA. 

** G = [h2. (Diferencial de Seleccid5n)]/2 



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

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

INDICE DE SELECCION UTILIZADO EN
 
PRUEBAS DE PERFORMANCE Y PROGENIE
 

K A +K B SA 
1 2 SB 

- -= -

K A +K B SA 
1 2 SB 

EN DONDE:
 

K = .65 0 PONDERACION PARA SELECCION DEL PESO VIVO
 
1
 

K = .35 0 PONDERACION PARA PESO DE VELLON
 
2
 

A = PESO VIVO AJUSTADO POR EDAD AL FIN DE LA PRUEBA
 
(EPOCA ESQUILA)
 

B = 	PESO DE VELLON AJUSTADO POR EDAD
 

SA = 	DESVIACION STANDARD DEL PESO VIVO AJUSTADO POR
EDAD
 

SB = 	DESVIACION STANDARD DEL PESO DE VELLON AJUSTADO
 
POR EDAD
 

A = PESO X DE COMPANEROS CONTEMPORANEOS DE REBANO,

PESO VIVO AJUSTADO A EDAD DE LOS ANIMALES
 

B = 	PESO PROMEDIO DEL VELLON AJUSTADO POR EDAD DE

COMPANEROS CONTEMPORANEOS DE REBANO
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para fndice de selecci6n en las poblaciones evaluadas y en el 

caso de los carneros seleccionados el promedio alcanza a 1.3. El 

Us de pruebas de progenie y oerformance han permitido evaluar 

tambi~n en forma comparativa progenie de animales importados y 

nacionales utilizados en el departamento de Puno. Los resultados 

de estas evaluaciones son las sigUiLentes: 

- No se encontraron diferencias significativas para pesos al 

nacimiento, destete, fin de prueba, vell6n e fndice entre 

carneros de Nueva Zelandia y de la Hacienda San Antonio en 

1?84. 

- Se encontraron diferencia: entre carneros usados en IA en la
 

E.E. Chuquibambilla, dos carneros descartados, 1983.
 

- Carrneros de Ri.ral. Unachiri y Kolkeparque ranqueados 34 y 47 

comiarados con iiachos de C.E. Chuqitibambilla, 1984. 

- L.os rs Ulttdos de ha prueba de per-formance en la SAIS Tipac 

AmarLl Se encuentran en proceso de evaluaci~n. Los carneros
 

seleccionados por estas pruebas serAn usados por la SAIS,
 

tratLndose de obtener informaci6n comparativa con machos de
 

otras clases gendticas.
 

Evaluacin de Cruzamientos Raciales 

Dentro de las lineas de investigaci6n disefladas para evaluar el 

efecto de cruzamientcF raciales en ganado ovino nacional, se 

realiz6 cruzamientos entre las razas Corriedale y Junfn. Los 

resultados se presentan en la tabla adjunta. Puede destacarse de 



que ex"ste aigrn nivel de heterosis en el Lruzamiento, 

especialmente para peso vivo y peso de vell6n. Los par6metros 

productivos son algo mejorr: s que en las 
razas puras, sin embargo
 

los valores repor-tados no son de gran magnitud. 

Con el objeto de evaluar el comportamiento en cruzamientos se 

incorporaron animales de las razas Targhee y Targhee por 

Finlandes. La primera raza se introdujo al Per. por su 

caracterfstica 
de tipo de lana mediano y peso corporal y 

caracterfsticas generales sintilares al Corriedale. Los cruces con 

Finlands se introdujeron con el objeto de mejorar fertilidad y 

prolificidad en las razas nacionales. Los resultados sobre estas 

Oltimas caracterfsticas s6lo se disponen en forma parrial, y en
 

la 
 tabla adjunta se presentan los rendimientos de pesos vivos y 

pescm. de vol 16n provenientes de estos cruc-es. Puede destacarse 

ilue no existen diferencias signi+icativas al compararse con 

ovinos Junin. 

Las mi smas razas introducidas fueron 
 cruzadas con animales
 

Criollos. En la Labla adjunta se presentan los resultados dLe 

dichos cruces, los cuales presentan pescis Fiuperiores al Criollo 

peru no si gui ficati vamente di stintcs de l pruducti ,idiad de 

animales puros Junfn o Corriedale. Los pesos de animal(ns Criollos 

son bastante m~s bajos que los animales de raza mejorada. 

En la actualidad se viene evaluando el efecto d !a raza 

Finlandesa sobre la performance reproductiVa de sts cruces. A la 

+echa los anlisis preliminares con borregas de primer parto 
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PARAMETROS PRODUCTIVOS EN OVINOS CRIOLLOS
 

Y SUS CRUCES CON JUNIN, TIARGHEE Y TARGHEE-FINN
 

Caracter tstica 

Peso al Peso al Peso a
 
Grupo Gen~tico Nacimiento Destete 8 meses
 

Criollo 2. 3 + .05 16.0 + .29 19.5 + .42 
(a) (a) (a)
 

J x C 3.0 + .07 20. 1 + .44 25. 4 + .73 
(b) (b) (L)
 

T : C 3.0 + .08 20. 14 + .55 25.9 + .68 
(b) (b) (b)
 

F-F x C 3.0 + .- 6 19.65 + .36 25.0 + .5 
(b) (b) (b)
 

Huapaya,G.; M. Carpio y P. Cabrera, 1984. Resamenes APPA
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----- ----------------------------------------------------

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

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

EFECTO DEL CRUZAMIENTO DE OVINOS
 

JUNIN, JUNIN POR TARGHEE Y POR TARGHEE-FINN
 

Peso al Peso al Peso a la 
 Peso
 
Cruce Nacimien'-* Destete Esquila Vel16n
 

(5 M.) (8 M.) (8 M.) 

Junfn
 
x Junfn 3.7 + .05 a 
 23.8 + .5 30.4 + .5 1.3 + .03 

Targhee
 
x Junfn 
 3.7 + .08 a 22.9 + .5 29.4 + .5 1.2 + .03
 

Targhee-Fi nn 
x Junfn 3.5 + .08 b 25.1 + .5 32.2 4 .6 1.3 + .03 

Torres, G. y I. Unchupaico, 1984. Tesis Universidad del
 
Centro, Huancayo.
 

Letras diferentes, diferencia significativa P < .01.
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PARAMETROS PRODUCTIVOS
 

EN OVINOS CORRIEDALE Y JUNIN x CORRIEDALE
 

Corriedale Juntn ): Corriedale
 

Peso vivo al (Kq.): 

Nacirinento 4.01 ± .06 3.97 + .05 

Destete 18.07 + .30 17.81 + .28 

a Ifleses 20.41 + .29 .71 + .34 

12 meses 25.28 + .42 26.62 + .46 

16 ieses 30.59 + .53 ., 2.87 + .58 

Peso de Vell6n (Kg.):
 

B lfleses 1.25 + .02 1.16 -- .02 

16 mneses 1.76 + .03 1.75 + .C0 

Longitud dE mecha (cm.): 

8 mesf-s 9.08 + .10 9.34 + .12 

lb meses 9.46 + .12 9.82 + .12 

Huapaya, G., 1985. Tesis M.S. UNA.
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irndicarn una alta fertulid.;dl, pero no han mostrado incremento en 

prol i -f ici dad. 

C4JNCLUSIONES GENERALES
 

L.os crisayos en mejoramiento .gen~tico de gjanado ovino que hasta la 

techa vierien real izAndose permiten 1 as si.guientes conclusiones

pru I i fiti rar es: 

No ex i sten diferencias siignificativas en prodUCC i6n y 

productividad entr-e el ganad-o Junin y~ Corri-cciale. 

-Las pr~~cticas aCtiiale ,7 de cl.asi~icLuci6ri y stL-lecci()r de ganado 

O3VlfUIO no~. t-StArl persiti tiendO iun proc~recro geraticn adecuado, 

[iabi endo prmri tido 1la Lini formi .>-ci6n de 1-1ii t,.po de aniffal 

adeC-L(- LC) e, ImL-, coridi cione'; prod-Cti vas: UIC I os An~des peru-ancls, 

ac: tuaoc ]a cini forml dad C:o kilWAO +tctcjr que dI-f ICL~l td 1a 

selec-ci6n V1 SLIal. 

-Los an 1llisis preliaoinrares de ev:A)Uacif-'n de lts razas, Criollas 

inrdican un fienor rendiniento en peso vivo cji las *wu ji-ad as , 

sir. embargo es aparente que hamo crindi ciones de nanejo m.1--cua-do 

la per-formanice reprOdJUCt vri pudiv--ra ser superi or. Se? requiere 

inAs tiomrpo de evaluaci~ri para conscolidar estas afrwicione.~. 

La util11 .aci 6n d e pruelthas de pe~rformiance y I-)rocj e Iie P u c-d c 

permi t 1r Lin cansi s t en t E av artce gen~tico, LHn foagni tc-ites 

supari ores a 1 as quLI se est An I ogrando con. las prActi cas 

actualus de seleccittn. 



-Los 
 enrsayos de crtuzamient racialI inciicar. la presericia de 

hetercjsis~ en tre IOo ruces (2or r iedal e y Junfr. Por otro Iado, 

rno se obtiene rlirajUna vertaja AI irtroducir la raza iTircgee. 

-L~a evaIl~nct6n de la iritroducci~n de get~~es de la raza Pilnds 

en rebahosc nacionales para mejorar producci6n y prociuctividad, 

se encuecitra todavfa en fase de ejecuci6n. 
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