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INTRODUCCIÓN:   La crianza de ganado camélido es importante en las familias del altiplano Boliviano, la carne de llama provee de proteína a los 
SREODGRUHV�GHO�VHFWRU��FRQ�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�2UXUR�FRPR�]RQD�OLEUH�GH�¿HEUH�DIWRVD�VLQ�YDFXQDFLyQ��VX�SURGXFFLyQ�FREUD�PD\RU�LPSRUWDQFLD��

El objetivo del trabajo es evaluar la situación de la producción de llamas, su crecimiento o reducción, frente a la expansión de cultivos de quinua en la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS:   (O�HVWXGLR�IXH�UHDOL]DGR�DO�VXU�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�2UXUR��FRPSUHQGH�XQD�VXSHU¿FLH�GH����������NP2 e integrado a 
GRV�PXQLFLSLRV��6DOLQDV�GH�*DUFL�0HQGR]D�\�3DPSD�$XOODJDV��]RQD�FDUDFWHUL]DGD�SRU�VHU�iULGD�\�VHPLiULGD�FRQ�XQD�SUHFLSLWDFLyQ�GH�������PP�DxR��6H�
realizó una recopilación histórica de la información sobre la población camélida y se utilizaron imágenes satelitales LANSAT 5 TM1 tomadas desde 1992 
a 2010.

Teniendo ambos datos se realizó un análisis estadístico para realizar proyecciones para los siguientes años sobre la crianza de llamas en la zona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   Se evidencia que la población de llamas en la zona se redujo gradualmente en los últimos 8 años, también se 
REVHUYD�TXH�OD�VXSHU¿FLH�FXOWLYDGD�GH�TXLQXD�DXPHQWy�GH��������KD��HQ������D��������KD��SDUD�HO�DxR�������SHUR�VH�YH�XQ�FUHFLPLHQWR�PiV�VREUHVDOLHQWH�
a partir del año 2004 para adelante, se cultivaron zonas de pastoreo de llamas compuestas principalmente de tólares, pajonales y gramadales. 

Realizando la proyección con los parámetros actuales de expansión de la frontera agrícola en el sector para el 2020 se tendrán 90.000 ha. cultivadas de 
quinua afectando directamente a la ganadería.

Mapa 1  Expansión de producción de quinua desde 1992 a 2010 (Vallejos, 2011)

     1992         2010     

CONCLUSIÓN:   La población de llamas de la zona se ve afectada por la expansión de la frontera agrícola marginando a las llamas de tal manera 
TXH�ORV�FDPSRV�QDWLYRV�GH�SDVWRUHR�VH�UHGXFHQ��SURYRFDQGR�SUREOHPDV�GH�GHVHUWL¿FDFLyQ�GH�VXHORV��/DV�OODPDV�HQ�OD�]RQD�VH�HQFXHQWUDQ�DIHFWDGDV�HQ�
su alimentación por no encontrar zonas aptas para su pastoreo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Vallejos Mamani PR. Medio ambiente y producción de Quinua: Estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático. 
3ULPHUD�HG��$GULi]ROD�&��HGLWRU��/D�3D]��3OXUDO�HGLWRUHV�������
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INTRODUCCIÓN:   La llama Q’ara es importante como animal de carga y produce carne principalmente. Los parámetros genéticos son utilizados en 
las evaluaciones genéticas, en la predicción del progreso genético y en la elección de las estrategias de mejora genética y dependen de la frecuencia gé-
nica y de la variabilidad ambiental (Falconer y Mackay, 1996). El objetivo fue estimar la heredabilidad, correlaciones genéticas y fenotípicas de caracteres 
productivos de llamas Q’ara. 

MATERIALES Y MÉTODOS:   El estudio se realizó en el CIP-Quimsachata del INIA – Puno – Perú a 4200 msnm en la zona agroecológica de 
SXQD�VHFD��Hl número de llamas Q’ara con registros de producción fue: 1916, 1466 y 1422 para peso nacimiento (PN), peso destete (PD) y peso al año 
(PA) respectivamente. Se utilizó el MODELO ANIMAL cuya ecuación es  , donde y HV�HO�YHFWRU�GH�REVHUYDFLRQHV��b es 
HO�YHFWRU�GH�HIHFWRV�¿MRV�TXH�LQFOX\y��HO�DxR�GH�QDFLPLHQWR�������DO��������PHV�GH�QDFLPLHQWR��HQHUR��IHEUHUR��PDU]R�\�DEULO���VH[R�GH�OD�OODPD��PDFKR�\�
KHPEUD���HGDG�GH�OD�PDGUH����D���DxRV�FRPR�FRYDULDEOH�FXDGUiWLFD���ODV�HGDGHV��DO�GHVWHWH�\�DO�DxR�GH�HGDG�HQ�GtDV�FRPR�FRYDULDEOH�OLQHDO��u corresponde 
DO�HIHFWR�DOHDWRULR�JHQpWLFR�DGLWLYR�GHO�DQLPDO��p HV�HO�YHFWRU�GH�HIHFWRV�DOHDWRULRV�JHQpWLFR�DGLWLYR�PDWHUQR��e es el vector de los residuales, X, Z y W son 
ODV�PDWULFHV�GH�LQFLGHQFLD�SDUD�HIHFWRV�¿MRV�\�DOHDWRULRV��Los efectos aleatorios se consideran independientes con distribución normal de media cero. La 
metodología de estimación de parámetros genéticos es del tipo frecuentista basada en el Método de Máxima Verosimilitud Restringida (REML) (Thomp-
son, 2008),  para lo cual se usó el programa VCE�Y�������1HXPDLHU�DQG�*URHQHYHOG��������

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   Las heredabilidades estimadas de caracteres productivos de llamas Q’ara están en el rango de media-alta a alta. 
/DV�FRUUHODFLRQHV�JHQpWLFDV�\��IHQRWtSLFDV�HQWUH�ORV�FDUDFWHUHV�SURGXFWLYRV�IXHURQ�WRGDV�SRVLWLYDV�GH�EDMD�D�DOWD�PDJQLWXG��OD�FRUUHODFLyQ�JHQpWLFD�PiV�EDMD�
se observó para el par PN-PA, lo que indica que estos caracteres son relativamente independientes genéticamente, no siendo controlados por los mismos 
JHQHV�R�FRQMXQWR�GH�JHQHV��OD�FRUUHODFLyQ�JHQpWLFD�PiV�DOWD�IXH�HQWUH�HO�SDU�3'�3$�OR�TXH�LQGLFD�TXH�VRQ�ORV�PLVPRV�JHQHV�ORV�TXH�FRQWURODQ�HVWDV�GRV�YD-
ULDEOHV��VLQ�HPEDUJR��&KRTXH�\�5RGUtJXH]��������*DUFtD�\�/H\YD��������UHSRUWDQ�YDORUHV�GH�KHUHGDELOLGDG�EDMD�D�DOWD�SDUD�31��3'�\�3$�XVDQGR�RWURV�Pp-
WRGRV��KHUPDQRV�HQWHURV��UHJUHVLyQ�FUtD�PDGUH�\�PHGLRV�KHUPDQRV���*DUFtD�\�/H\YD���������UHSRUWDQ�FRUUHODFLRQHV�JHQpWLFDV�DOWDV�HQWUH�HVWRV�FDUDFWHUHV��

 
Tabla 1. En la diagonal se muestran las heredabilidades y su error estándar, sobre la diagonal se muestra las correlaciones genéticas 

y debajo de la diagonal las correlaciones fenotípicas para llamas Q’ara

Carácter Varianza fenotípica Peso nacimiento Peso destete Peso al año 

3HVR�QDFLPLHQWR��HQ�NJ��31� 2.91649 0.330 ± 0.029 0.295 ± 0.051 0.220 ± 0.035
3HVR�GHVWHWH��HQ�NJ��3'� ������� 0.258 0.328 ± 0.055 �������������
3HVR�DO�DxR��HQ�NJ��3$� ������� ����� 0.659 0.406 ± 0.048

Los diferentes valores reportados de heredabilidad se deben a diferencias en el cociente varianza genética aditiva/varianza fenotípica entre poblaciones, 
para un mismo carácter y especie, otras causas son el método de estimación y la cantidad y fuente de los datos (Falconer y Mackay, 1996). 

CONCLUSIONES:   Es posible lograr un alto progreso genético si seleccionamos preferentemente por peso al año de edad.  Por haber correlación 
genética positiva y alta entre PD-PA, la selección por peso al destete promoverá un cambio genético correlacionado importante en el peso al año de edad 
y viceversa.
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