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NOMBRE DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE CORDEROS 

TERMINALES EN LA VI REGION DE CHILE 

Línea Temática: 	 Rubro: 
Manejo Productivo 	 Ovinos de Carne 

Región(es) de Ejecución: 
	VI región 

Noviembre 15, 2000 
Fecha de Inicio: 

DURACIÓN: 
	 48 meses 

Fecha de Término: 
	Octubre, 30 2004 

AGENTE POSTULANTE: 

Nombre 	: ARCO S.A. Asociación Rural de Criadores de Ovinos 

Dirección 	: San Francisco s/n, Pumanque 

RUT 	 : 96.846.770-0 

Teléfono 	: (72) 824022 	 Fax: (72) 713045 

AGENTES ASOCIADOS: P. Universidad Católica de Chile, Keflu Kimen Ltda., productores 

ovinos accionistas de ARCO 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: _. 

Nombre: Francisco sepúlveda Ceballos 	 f' 	!. $ 

Cargo en el agente postulante: Presidente de ARCO S.A.  

RUT: 	6.064.731-3 	 Firma:  

Dirección: San Francisco sln, Pumanque \«.. 

Fono: 	(72) 824022 	 Fax: (72) 713045 
4 ~-'F'~ 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 213274408 — 

(Valores Reajustados) 	: $ 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 81 962416 38.43 k 

(Valores Reajustados) 	: 	$ I 

APORTE DE CONTRAPARTE 	 131311992 61,57 
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CI I 	RE RUT FIRMA  

Francisco S 	ii1_ Ive 	c C2" 	II[ 4, 606473-3  
E 	 I 

=FINTE DEDICACIÓN 
PROYECTO 

ARCO iJ.. ¡aórulCi; 
E n 

CARGO ACTUAL CASILLA 

PRESIDENTE 

DIRECCIÓN CIUDAD 

SAN I FRANCISCO SIN PU MANGUE 

FONO 	 FAX E-MAIL 

2 	824022 	 (72)_824742 

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 

NOMBRE 	 JRUT FIRMA 
3 235 476-3 

ANGÉLICA CAMPOS ORELLANA 
AGENTE DEDICACIÓN 

PROYECTO 
ARCO %LAÑO 

25 

CARGO ACTUAL CASILLA 
CONTADORA 

DIRECCIÓN CIUDAD 
P'UMANGUE 

AIDA. ROSARIO 25 

FONO 	 1 '' ̀ ` 	FAX Ei'.iiA ,L 
(i 2) 824038 r :, 	(72) 824742  
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Nombre Completo RUT 	Profesión 	Especialidad 	Función y 	Dedicación , 
y Firma Actividad en el 	al Proyecto 

Proyecto 	(%laño) 
it , 	EN!!ERO Sistemas 1:5 

3 C C.in 'os 3 03F Mf. 	2 RC: i' lM deprordu cc.ión n,2 ; tyador  
• .izo PHD os na pfi~rrclpak # 	 Ii 

M11ED1CC Análisis d e '  IJ 
csrigo 4icr ie 1 	633.030-7~30-i VETERINARIO Sistemas Il ..esii~~arlar en 	

/ 

s 	rg as MSc Evaluación Sistemas  
Económica 

NGEi'ilERO An ,tisis ce 10 
10 436 2ti1-6 AGRONiCMO Sistemas Estudio de Mercado 

roG 	lcla MSc Mercado 
orales 

Í' 	Cf'ii~ht'Q !'1fodelac olla 'J Evaivación de 10 	 i 
Claudio Aguilar 5 076 023-5 CIVIL Análisis Sist sistemas 

„rzá12Z MEo productI os 

I2)GENJERO Tecnolcgia de Evaluación de carne S 

Manuel Camiroaga 4 693.216-1 AGRONOMO Productos 
batut MSc pecuarios 

MEDICO Tecnologia de la An 	Iisis y 5 
;armen Gallo S 6.946.494-7 VETERINARIO Carne Evaluación Canales 

PHD. 

14 636 635-9 INGENIERO Producción ovina Análisis de 10 
áercy Abasto AGRONOMO sistemas 

MSc. 

Investigador de 
t/lj rcela Gomez 7 106 605-9 MEDICO Producción Ovina Transferencia y 25 

t~ 'a'ETER1I )A P'O Drfusiór~ 

aoriel Donoso 12 430-X65.5-- TECPJICO Producción Quinn Transferencia y 20 
Opazo AGRICOLA Difusión 

•DsJafdo Cornejo 11 454 326-K T C JICO Producción asno Transferencia y 20 
(OilL,ez ACRiCOLA Difusión 
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(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto) 
El proyecto está orientado a fortalecer la Asociación de Productores Ovinos de la VI 
Región mediante el trabajo conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
Consultora Kellu Kumen a fin de introducir la raza East Friesian en el predio de algunos 
de sus asociados como una forma de mejorar el sistema de producción prevaleciente. 
Para ello se harán estudios relativos a la capacidad de los rebaños en los predios para 
mejorar su productividad y obtener corderos de calidad para acceder a un nuevo mercado 
del producto. El trabajo incluye la conducción de experimentación aplicada y realizada en 
el predio, complementada con análisis de los alimentos que forman parte de la ración, 
selección de hembras ovinas que serán cruzadas con carneros puros East Friesian, 
determinación de la calidad de la canal de animales cruzados y obtención de cruces 
terminales mediante el encaste de hembras media sangre con razas carniceras como la 
Suffolk. El cruzamiento con la raza East Friesian persigue mejorar la prolificiidad de las 
madres, aumentar el potencial de producción de leche y mantener el ciclo sexual de as 
hembras a fin de poder iniciar encaste temprano. En la etapa inicial participarán seis 
productores de ARCO, pero se busca poder extender los resultados a otros asociados en 
el futuro. Por lo tanto, se han escogido productores de tres comunas del secano como son 
Pumanque, Marchiguó y La Estrella para realizar los trabajos de hibridación. La 
introducción de la raza East Friesian resulta en animales de mayor requerimiento 
nutricional por lo que se estudiará la incorporación de fuentes adecuadas de alimentos 
que puedan satisfacer los requerimientos nutricionales de las cruzas. Para ello, se 
estudiará la disponibilidad y valor nutricional de residuos y subproductos que se 
encuentren en las comunas objetivo. El proyecto incorpora la participación de una 
Consultora que está trabajando en transferencia de tecnología en la zona a fin acelerar 
dicho proceso y se complementa con la elaboaración de herramientas para la gestión 
predial desarrollada por la Universidad Católica. El potencial aumento de la producción 
será confrontado con la capacidad para absorber la mayor oferta por lo que se realizará 
un estudio de mercado que permita conocer el potencial de absorción del producto. El 
proyecto tiene una duración de 48 meses con un costo total de $ 213.274.408 con un 
aporte de los organismos participantes de $ 	131.311.992 equivalente al 61,57 % del 
total. 
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El problema que intenta resolver si proyecto está en relacion con tos siquieotes 
spec pos que afectan la producción ovina en la actualidad, en especial c uando se trata de 

;?Jotacrlr7es de pequeños productores. 
El pctenc:ai de producción del rebaño es bajo debido a la falta de programas de 
mejoramiento g hético a is introducción de nuevo g rmoplas ^i a Por In tanto as busca 
contribuir a solucionar este problema mediante la IntrOel{_1coilórl de la raza East Friesian, 
perc destinada a obtener un producto de mejor calidad que el actual. 

_1  El mercado actual de la carne ovina es reducido porque esta afectado por una fuerte 
estacionalid :t1 y una calidad incierta en el producto en la que tarribién acide la matanza 
informal que tiene lugar en muchas regiones del país En esta ultima la calidad es un 
aspecto que no se toma en consideración por io qua se busca promover un proaucto 
conocido en su origen que permita aumentar la demanda 

. El precio de la lana ha estado en disminución en los íltimos años lo que rya resultado e 
una baja rentabilidad de la producción ovina del secano, lo que obliga a buscar nuevas 
opciones de producción o mejorar la calidad de uno de los productos del sistema. Los 
sistemas de producción tradicionales están orientados a un doble propósito, lana y 
carne, por lo que is disminución de la rentah;!idad de uno de ellos cebe ser 
compensada por el mejoramiento de la rentabilidad del otro. La producción de carne de 
calidad es estonces una forma de resolver el problema del sistema 
La zona de secano tiene una ilimitada disponibilidad de forraje, que constituye la base 
alimenticia del ganado ovino; las opciones tecnológicas existen ya que algunas han sido 
ampiiamnete estudiadas por el INIA y otros organismos. pero ha faltado incorporarlas 
como un componente permanente del sistema de producción. Esta limitarte se busca 
removerla por inclusión de residuos y otras especies que complementen la pradera 
natural. 
La baja disponibilidad de forraje y por ende el potencial alimenticio de la zona se debe 
fundamentalmente a la baja pecipitación y la ocurrencia de sequías prolongadas es una 
circunstancia común que debe ser superada mediante un ordenamiento del uso de los 
recursos que se logra con estudios de !a gestión predial y propuestas concretas que 
sean económicas de llevar a cabo con el tipo de productor obetivo del estudio. 
Los productores pequeños necesitan de actividades de capacitación que les permitan 
conocer las nuevas opciones que hay para incrementar la pprcducción y productividad 
de sus predios, como una forma de mantener la ruraliciad y la permanencia de las 
generaciones más jóvenes en el campo. 

math. ClAí' 
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EXPLOTACION DE LOS OVINOS EN CHILE 

de cabezas existentes el tipo de praderas que aprovechan y el uso que se da a S.: 
V odi_CCicn. Atendiendo a una dlstrli7uc10W arocHr át c y que también esta de acuerdo a 
as razas que más se adaptan. f os ovinos se distribuyen como se señala en el cuadro 01. 

Md`oI 	ú._. 	.. 	de ovinos seo , zona~ a^ v 	máegac. 

Y Con as 3. 	ce cabezas :s Pr.'r'..-.. eta 

Norte (árida) 102 200 1.8 
Centro norte (semiárida templada) 340.270 6.1 
:_entro 	(semiárida templada) 562217 10,0  
Centro sur (seminúmeda) 701.661 125 
Sur (Húmeda) 5n2 761 10.4 
Austral (semiárida fría) 3.31 x 010 59.2 

Ce arsenal a este el 1 7 . 9% 	- Cv ovinos se si'c jc -'t,`un or Iav reCn0S .'! i-_ as 

sem!áriclas templadas, 12,5% en la semihúrneda, 10,E en la húmeda y 59.2% en as 
semiáridas frías Vale decir que los ovinos en un 77.1% están utilizando los pastizales de 
fas zonas áridas y semiáridas, templadas y frías, los que difícilmente se pueden aprovechar 
con cultivos o ganadería mayor 

 Oaks OECT , 1, 39 	it C . '% . IStan 3 . a 4 ., rf llc.nc'S i F ciu'u1 

1997 

1~33G 

1995 

1394 

1993 

1992 

1931 

1`?.) 

r) 1009000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 

Ni:mero de cabezas 

__< nr_„v a se O'.i;nos en ChJe 3.rIGClc "(' 	153 

C 	19 

wndft q~ á¡~ 31a9 ~ ~ 
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Cuadro 2. Ex1stenca de ovinos por Region Periodo 19+9G 1927 

Número de cabezas. 
Región 1930 1991 	! 19}9^ 1 i33 199 
HI 6.750 5.J80 5.970 7.110 6.3 75 3051 3051 11 	•'• 
Vr ~10 .,70 =J,..av 14 290 i 	L..~ 10 94 14 44'1 0.9 3ú 19.94 f 9.04 7 p .__ 

91,100 91 030 80 180 76.910 910 
z d 

 40 000 48,732 4 _.7.2 49715 

29 .430 23.170 33.630: 30 1 1 J 41.270 G4 71. 34.712 U 
purl 2"1 830 ^..fly _370 199.200 204 230 
J 	I 	I 

 231.206 200  n_ 1,° 
76 .390 274.620 307.430 318900 315.355 212  ñ9 210.502  01 7 50 1 

VIII  219-730 237.923 221 343 216930 220636 206.591 206.591 133 0011 

431.900 366.190 334,210 346930' 3 r 0.í55 ' 329.118 329.118 3601111 
V L90.390 460. 720. 402 94-0 428 íí Aí €J 7.73476  080ST'S 039 076 004. 	.'., 

%tras -00 . -70 3 , 	2 JO_.-1 i 0 3 CO2 	-,G ~~.4 L 
~, 	, C0_ 4,0 , ~ 	, _ 3.05.4rú _ 410 9uá , ,G 41 	36 4 	,~ L-; ~_ 	1 v...._ 

otal 4.270.030 43610 4.623.80 4 649 140 4.:1ü.á.44 804.667 '4 	114 274 

-vente Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE. Las existencias corresponden 
!c 	!erkre 	c ic e r- 	• re de ca da año. -  11:197 	no gi. d c srl Se 0 7ra Terneros  
.~. pills 

ta l cu.'c rc J. so 	_.ed. úI7s 	r 	i ~ 	011 ' 1139711 . 	_.iii„~.. ..~ 010' e: 

rer"7Hn0s de porcentaje naclonc1 

uadro 3_ Existencia de ganado ovino. por i?tigior, 

Región , Número Cabezas 35 

46.005 12 
ii 14.984 0.4 

Ill 3 639 0.2 

IV 71.916  1.9 
V 56.262 1.5 
Vi 135900 b 0 
VII 203 835 5.5 
VIII  189 053 4.9 	 ; 
In 244.991 6.6 
X 391447 10.0 	 , 
Xi 337.565 9.1 
XII 1923694  52 1 
Metropolitana 29 705 0 0~ 
Total 3.695.062 100 

ODEPA, 1997 

De acuerdo con el tamaño de la s_,pertI ie dest:nada a los ovinos se tiene que un 59 1 % de 
l es productores tienen superficies mayores a las 2000 ha, una gran parte de estos 
cCncert.3303 en a c,noc!écima Región y otra parte (10°ó) en la zona clel Secano (Cuadro 3) 
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En general se puede decir que las razas existentes, de acuerdo a fas oosibi€idacies de 
adaptación y tipo de producción se encuentran bien distribuidas en Chile. Sin embargo 
dada la importancia que tiene la producción de carne en la zona central, centro-sur y sur, y 
seguramente lo tendrá en la zona austral, será necesario incrementar la fertilidad de los 
rebaños. Ello podría lograrse con la utilización de las mismas razas, siempre y cuando se 
introduzcan en el país líricas de mayor fertilidad como es el caso de le razas Esat Friesian. 

otras razas o se aprovechen mejor las poslb!lidades que en este momento tienen as va 
existentes (Merino  D recOZ Alemán. C_ r _ _ a P. 	_ `C 	flErG ~~~r~  ± am J_ üc i1_ 

sustancialmente el maneto cíe los animales 

Existen también otras razas especia izaa,as que 
son Texel Latcha. East Friesian v Assaf entre otras 

ca Corriedaie es ía raza que esta or mayor prupoicoo (`_' i %:i a qua se or 	_.,. 
"referencia an la zona austral. adaptándose muy bien al clima frío y a la alimentación do 
.ala cai dad que all í domina gran parte del año Le sigue en importancia Íos merinos 

5.1 %) en as zonas áridas y sem-.áridas del norte y centro del país de los cuales un Say%'% 
yen Merino Precoces (Francés y Alemán) que tienen un crecimiento acelerado en los 

riberos meses de vida, lo que les permite aprovechar el rápido crecimiento de las praderas 
naturales de fines de invierno y primavera. Después están los caras negras. Suffolk y 
Hampshire. que en una proporción de 15.5% son las razas que más abundan en las zonas 
centro sur y sur (semihúmeda y húmeda), debido a su resistencia a las pudriciones dei 
vellón y pezuña y a su precocidad, lo que las hace aprovechar bien las mejores praderas a 
causa de las mayores precipitaciones. Luego se tiene a la Romney Marsh. criada cast 
totalmente en la zona sur (húmeda). por su condición de animal de doble propósito que 
aprovecha bien los buenos recursos pastoriles existentes, su resistencia a le pudrición del 
vellón y pezuñas y a la producción de una lana gruesa muy adecuada para is industria 
artesanal que allí se ha desarrollado. 

,"demás de las razas existentes existen pequeños grupos de Karakules (pampa del 
Tamarugay) y tipo criollos de lana gruesa y ordinaria en el secano árido. 

LOS SISTEMAS DE PRO©UCCION OVINA EN LA ZONA SECANO 

ca produoclon Ovina, en la 7_oria del secano es una actividad muy difundida y de 
mportancia dentro del sistema pecuario (10% de le producción nacional) su importancia 
radica en la utilización de áreas agrícolas marginales. Aproximadamente el 77%  de los 
pastizales que utilizan los ovinos ocupan suelos que difícilmente podrían aprovecharse con 
cultivos o ganadería mayor. A nivel nacional, e! sistema básico de producción es extensivo y 
se diferencia entre regiones por la fecha en que se desarrollan las diferentes actividades 
como encaste, pariciones, destetes y esquilas (Careas, R 1995). Los sistemas de 
oroducción basan !a alimentación casi exclusivamente cíe la pradera natural, existiendo una 
Si; of a crononder oria ertIe cutas dIOS. 	It " ¡OSO 2 cranca al ;r '.;`.Illlonto Oo I  

.c 	1 	.. 	̀,s • l 	-; 	.., 	i, 	. 	- 	j-10 	a 	pastoreo. 

Superficie (ha) vüUero cabezas  

13.190 
a5 122.733  

S a 10  
13 j.2i6 

Ja 105'  

0 5 	
1L l 	4 	L  

33 	 I 

6.9 
 

4.5 

~_J 



100.030  3.5 

161 .302 4.4 
157.516 4.3 
151 599 4.1 

2.180.985  59.1 
27097 07 

00 a 200 
00 a 500 

500 a 1000 
WOO a 2000 

2000 
otras 
17 OT.A L 
-gents.': DDERA 1995 
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OS productores nc nv,rnnc du in ac c 	. n on :°1c nraic c_.s :_ in  
_enes procedentes de otras razas ov!nas más productoras como ser la sutfolk Ham;oshira 

Border Leicester. Estes arl~males son más efirientes en la proccrcc á,n de carne y Ian .s  
,c nncipalmente: pero debido a as condiciones climáticas y de disponibilidad forrajera estos 
animales reo logran l expresas su pote- os 	 :f.: 	-. =c fOn  

diferentes estrategias de manejo alimenti , 

=entre las razas productoras de carne, in ;':Z- Suftoio unc: mu'  
apfesentan el 15,5% del total de ovinos del psis. aproximadame'':_ 	.25 rn 

ocupando principalmente las zonas centro-sir ('=i i ̀ .r.'i". '_ I.  

Liae#ro 5. Prodricción de lana en Vi Re ón (T. U 

Región 	 1990 	1991 	 1092 	 199" 

	

776.4, 	'6.49 	697 ,20 	71480 
`otal País 	16.803.25 	16.410:13 	16 200,33 	16 271,99 

Fuente, ODEPA. 1994 

La producción de lana para exportación sufrió un decaimiento como consecuencia de la 
reducción de la masa ganadera y !a baja en los precios de los productos sintéticos y a la 

a, or oferta lanera disponible de otros países como Uruguay y Argentina 

En a actualidad 'ía producción de carne ovina se encuentra por debajo de los niveles 
productivos potenciales esto se podría mejorar mediante la incorporación de extensas 
zonas de escasa productividad de forraje. aumento en los niveles productivos de materia 
seca y el uso de subproductos agrícolas (como ya lo han demostrado trabajos realizados 
por Cabrera. 1997 y proyectos FONDEE, 1991). A lo anterior se agrega la contribución 
dada por la introducción de razas de carne que tienen gran aceptación (Texel, Hampshire y 
iS , sf cl'r:) en c€ mercado ntorno o extern o por :a cn'éidad de carne que tienen 

u. ._ ictn cc e:_I,o 	0_ cur. u EE para la carne ovina Esto hace qu 
actualmente se busque ser más competitivos en la producción/ha de carne ovina mediant' 
la aplicación de tecnologías apropiadas, la asociatividad el marketing y calidad de carne di 
validad (de acuerdo al mercado consumidor), producto con identificación de origen y I, 
.-m o,nc ciad cie c'`stián 

La diversidad de zonas agroeco€ógicas existentes en el país. hacen gi.ie !os procesos ',`~  
:_.roductivos deban adecuarse a cada una de las características productivas, presentándose 
así una gran diversidad de sistemas de producción ovina En estos sistemas existe un gran 
n úmero de factores (así por ejemplos genéticos ambientales. nutriciona!es y sanitarios) qu  

	

vicien en mayor o menor grado su productividad. El factor nutricional constituyé 	 ~." y 'í 

	

:-)robab!emente el de mayor importancia en la productividad y resultado económico de la 	.:~.,, 

	

empresa. por lo que se hace necesario maximizar la utilización de n! itrientes en f i morón a 	, • F ~, 	11 
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d 	r3Lh i 	3 5 11 li!jr:dO a ¿_ .;ood.c u'' s ri,d,o 31T;OCnt3 s r7c 	oca 
cldficits nutricionales en los requerimientos de !os animales. situación que afecta 
significativamente la productividad. La producción ovina en general ocupa grandes áreas. 
que en su mayoría son de baja productividad, lo cual complica más la crianza de estos 
animales en especial si hablamos de ovejas cle elevado potencial y por tanto altos 
requerim!Ientas nutricionales. Ello hace dile se deban incoro rar sistemas mucho mas 
Ccnif vados que eírnitan adic 	_., c: 	 :. 	cinc a: 
.oncentrados de alto valor energet z,_ 

En las regiones V y Vi con mayor pñ!_aicmetria. se :lene; I razas dude proc'ÚE•  
Merino Precoz y razas de carne como Suffolk y Hampshire. En los últimos años, is razz 

l of ( ha aumentado a expensas Cie 3a primera. c,,)mo resultado de la subdivision de lC, 

campos  el menor Énfasis en lana y la menor resiste; c a a les enfer:medacies de is pezuña 
piel merino precoz EIS lugares donne las praderas tienen un periodo vegetativo más larc m 

se ha adaptado adecuadamente !a raza Corriedale, pero se debe considerar que - .. 
encaste se puede iniciar solo a fires _:. _, e'o por presentar un ocio sexual más arrasad 

En la VI Región. tanto sobre las praderas naturales y praderas mejoradas. las ove as 
tderino precoz, encastadas con carneros Dorset o Border han mejorado su producción 'a, 

a si rí as{ a si vez. la retención de estas hembras híbricas y su cruzamiento por Suffolk hú'-: 
ic: 'cado por heterosis, subir aun más is efiCIeri la productiva (Crempien. 1994 a). 

En caso de sistemas productivos be mayor potencial. con is inclusión de praderas de alta 
calidad y disponibilidad, es interesante el uso de razas como Hidango (Crempien, 1995 a) 
de fenotipo similar a la merino precoz. pero con un potencial de parición y destete, superior 
en 40 a 50 °/o Otro ovino de alta prolificidad. e€ Glen Valley (Border mejorado), tiene 
también cabida desde está región (Crempien, 1995 b);  e incluso en las regiones dei sur y 
australes. Sin embargo como raza pura, se debe recordar que su encaste es tardío (abril). 
or In tanto en 13 zona del secano mediterrá n eo es más Conveniente tusarlo como macho en 
a `^ilH bacH i de c.slas 'oar 

Características generales del Secano 

De acuerdo a datos bibliográficos se pueden consideran 3 zonas Valle Central de riego. 
Secano interior y Secano Costero. Para el presente trabajo solo se considerará la zona del--• - 
Secano Interior y la del Secano Costero, zonas potencialmente ovejeras. 

Región mediterránea semiárida. Las praderas naturales cubren una superficie de 
aproximadamente 2,6 millones de hectáreas Existen 100 mil lanares de los cuales 80% 
son Merino Precoz y ?0% de caras negras (especialmente Suffolk). los primeros en V.ebaño 	1 

medianos y grandes (> 500 ovejas) y los segundos en grupos pequeños ( 500 ovejas) 

De clima esencialmente mediterráneo con un aumento de las precipitaciones de norte a 
(con. una vanaclón de 250 3 0!.) mm). las que se concentran en Invierno Clon \`eran7s 

sistemas extensivos de probi_1cción cvina, Ius que Se Caracterizan por is mantención de una 	} A' 

,veja por hectárea en pastoreo, y una producción de carne de 20-22 kg/ha y de—,i3 kg/ha. 	*4 
Ile lana Merco Pr Cczl 	 4,%l 
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= fi r  `c I n ta ;cr per ~t!a~- d n hmar i a lo q.!e ha ca 	.E 3 	 ._ 	h_ _T30  rain 

tenga un mercado ir!r~.nro sega..!ro y !.!n ao'ec Jaco nivel de ,reoim al..;~;ario la «erta sea 
estacional 

	

!a ?S las reces es n_i s ele Ia, oL;ara du _.o esta g On a(.' r n I"iauc 	te';ceb. h su 
_;_!e se busreara una utilización más intensiva he las praderas naturales tratando de lograr 

as carne/ha mediante el aprovechan !coto e`icie;nte de los pastos. ., en algunos de Ios 
rasos con la uit!lizac!ón de pequeñas árc 5a 	h• -¡i_. ao   
Ccstercj o de setmi riego (Secano Interior) 

~ r dominan ?os sue os gran ti os. desde la pele 5í_áT La 	_;IHot haca el ho 	-_ .- 1. 
=iecto ce la erosión se han formado p!edmoi its. valles ail_l1,';e es 	veil 	̀e 	nt dos eni I:_ 
'eca or,`ental de is com llera de la cesta. Esoecialme ._ 	Ta 	an_ 	"_. __ 
sicuentran los suelos originados de roca metamórfica 
Se dlsti agrien tres grupos de suelos. los derivarrras _.. 	 0 
_ a Zíticas y graníticos depositacionales. 
Cie los diferentes tipos de suelos los graníticos de lomaies sun los clue ti 	'  
"_{eSoienc!a en nitrógeno Sólo los aluviales de textura fina y los suelos, de terraza markna 
arch esa tienen menor cantidad de fósforo dispor!ible que los de comales Tarnbién en 
cotas disponible los praniticos de IC rafe soon Ica más cobres Los suelos 	: 	_. 

oá:. ._ .: Via colas l ;s 	rr 	a 	5J ro i :coi a Ids e t'.r:'n.:I -, '.s c _ 	roo.aonr a 	ár0  
tener ba ja respuesta al potasio 

La precipitación varia de 300 a 700 mm de norte a sur. distribuida principalmente de mayo 
a agosto en el norte y hasta septiembre más al sur. Los años con lluvias efectivas en ahnl 

 . es. p us. en 0.._ _!!:,rá i'!_!.ave mas q ce en ahri! 

~~ 	:a 	 t 	r 	a m 	 a e 	 Coi 	la ~:i~ l.'~ 5l"~_~r;U If!L.-í:r i~iQ existe ... i~i~~_.il`.'~~i~~l 	mm 	~-1~-!~ ~~~s~~hi~" 	~ ~~r',~c!i~l~ 	i~~~C'r~~ , 

piliviometria es menor por lo tanto la productividad de las praderas es inferior. El periodo 
ce sequía es de 8 meses en el norte y disminuye a 6 meses en la provincia de Curicó La 
temperatura media anual y la temperatura media mensual en enero. son inferiores a las 

stracias en el valle, en el mes de julio es algo superior 

la Estación Experimental de Cauquenes la precipitación oscila entre 680 mm al norte a 
1 Cá';ú mm al sur El periodo de sequía varia de 5 a 6 meses. La temperatura media más  
baja es de 9.1 C 	julio) y la más alta es de 20 7 C (enero).  

Cuadro 6. Temperatura media mínima de la Estación Experimental Cauquenes según años 4~ ;.•;. 	1 	~~~ 

Año Ene Feb Mar 	Abr 	! May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 11 	p  
1981 1.3.4 10.6 108 	¡ 	96 	9. 59 54 52 4 6.5 78 11 	b 

1982 126 	¡ 117 107. 	88 	8.3 8.2 7.2 5.6 72 76 85 ! 12:4  

1983 14.E 130 108 	8.3 	51 .j1 4.2 50 45 70 102  25  

1984 130 35 30 	4.1 	60 30 5.2 	~ 41 62 7.1 91 ` ' 

1985 1 11.9 .0.1 	77 	'.2 74 49 	¡ 35 5.3 6.6 8.8 10.2 

1986 1rá' 11 	1 90 	66 	6.9 6.0 48 58 53 92 8.6 114:_ Y _ 

1987 133 11 6 	' 	86 	51 44 64 54 6.0 555 9.3 L1 

11.7 12.5 11.1 	7.3 	49 48 2.7 4- 7 4.7 6.1 ¡ 	93 r 	11 	4 .,:. u 	jm!o 	r 	's. - 
15$8 

137 129 92 	71 	61 62 28 44 51 	. 6.7 95 11 4 	r:o 	5 i89 
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Cuadro 7 	Temperatura media minima de la Estación Experimental Cauquenes según años (C). 
Periodo 1991 a 1997. 

Arlo Ene 	Feb 	Mar Abr May- 	Jun 	Jul i Ago . 	Sep act 	Nov Dic Prom 
1991 1099 	6.50 	7,90 8,00 11.00 1303 	15.70 17,10 
1992 40 	19.2 	. 18.1 ) 12.30 10 lo 	7.70 	6.30 8.50 10 7ú 1_ 53 	16.30 1870 13_48 
1993 21 43 1 	21 80 	18 60 1403 9 70 	9.30 	7 90 9.30 10 50 3.50 	1550  
1994 2080, 	1990 	1810 10.70:1080 10200 7,5x7 1.50 3,60 	16,50 940 1.4 15 
1995 20.50 	19--0 	17.50 14,40 
-1996 20-00 120,30 	18,00 12,40 10.1"0 	6,80 	760 9.70 11.40 1260 	17,0 19.6 1086 
1937 2100 	19.83• 	3';C . 17-06 13 _0 	1023 	9.23 11.60 11.64 1 	.43 	15,80 i9,1 14.85 
Prom. 2085 	00 	•19 02 ; 13.97 10.85 	870 	7.63 9.00 11.12 12,90 	16,20 18.83 14.02 

F'u?nte Dirección 1Metecrolcáica de Chile 1996 

_•,a ro 8_ 	Precigitaciones anuales y 	su 	c;stri'üucion mensual 	en 	la 	Estación, Experimental de 
auquenes Periodo 19661 a 1939 

AIo Ene 	Feb 	Mar Abr May 	Jun Jul Ago Sep 	Oct 	Nov Dic Total 
1981 	. 133 	. 	14.0 	19.0 	1 62.0 , 3000 	04.0 1-80 34-0 040 	50 	20 00 64 
1982 70 	40.0 	10.0 14.0 2370 	:26.0 177.0 109.0 1 ?9.0 	400 	13.0 0.0 1016 	.' 
1983 250 	10 	1.0 14.0 040 	1560: 1470 ! 38.0 410 	Qú 	00 00 54 

1984 50 	40 	5.0 200 2090, 	121,00 0230. 03,0 810 	i 	58-0 	12 0 i 	0.0 	. 906 

1985 100 	3.0 	4.0 .310 1103 	73.0 95.0. 15.0 -91 0 	590 	'160 0.0 	, 443 
1986 60 	: 	00 	16.0 1190 2300 	270 0 1 45.0 	1 113.01 200 	140 	75.0 0.0 969 

1987 00 	1.1 	20.0 230 1090 	50.0 	.041.0 1'3.0 104.4 	54.3 	00 00 910 

1988 1 .1 	00 	2/0 16.0 80.0 	120.0 178.0  177.0 52.0 	80 	23.0 1.0 697 

1989 0.0 	1.0 	30 0.0 252 	114.0 105.0 05.0 260 	'120 	1 	0.0 13.0 440 

Fue' c C 'ecCio1 	óg ca de Chile 1998 

._._,s p11179136 1'l 1- ~tmo'n~les efectivas marcan el inicio del periodo de crecimiento de fa 
;oracles el que ocurre entre marzo y junio, con máximos en octubre y noviembre (Ovalle y 
col. 1987). 

Cuadro 9. Precipitaciones anuales y su distribución mensual en la Estación Experimental de 
Cauquenes. Periodo 1991 a 1997 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun 	Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
1991 - I 11 7,60 120,50 	' 	78.50 1 41.20 0090 29 10 8.80 28.^0 613,8 	1 
1992 0-00 4,50 46.00 51,30 463.30 208.00 	4280 8200 61.30 5.00 5,20 1 	5,30 974.7 
1991 080 000 0.60 62.10 1777.60 2 11.10 	6910 70.60 10,30 1200  7,80 1.80 6547 
1994 0,00 1 60 ... 5.70 79.00 69.70 111.00 	140 r0 5,00 	1 57,20 21.70 0.10 8.60 501.5 
1995 0.00 0,110 0.00 50.80 60, 
1996 000 4.20 144,60 31.30 41,60 12?.!0 120,50 1060 ' 14.5 164  

1997 '133. 7,44 0.00 13320 134.90 302.íQ 56.60 71.90 	59.80 18587 62.20 	19.7 	3. 	? 

 nte: Dirección Meteorológica de Chille, 1998 	 J 	, zl r1~''-' 
rs~g 

-_" producción de forraje (pradera natural principalmente) inicia su crecimiento d 	s de 
las primeras lluvias (otoño), y aumenta su producción de forraje rápidamen 	rde 'J 	' 
uncipios de agosto hasta fines de octubre, alcanzando una producción de ? `á i,á .5'~+ ~►̀  

r 	' :on/MS/ha_ La pradera natural responde bien a la fertilización nitrogenada pero por el c 	r'E~1A 
 

,.l l fertilizante, solo puede ser aplicado en forma estratégica. 

as especies más importantes de la pradera natural son. Trrcetobrornus. Avena barb:at., 	,U 
i uloia dertonensis Horde urn muriri rtrr Trifoliurn giorneratun AO1edicego pclrr7larpfz ; .OiO O . 

._ .odiun ,nos'd :.;m Frod, in b trs Erod;r,rn rn-.3»-,odes , F_,ndun _/.,Lít:arlrr 	 43 

- 	 .:2\ 
`:rr' 
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Cuando !a pracera natural es sobre _;`:Í!zada 	se produce un camb!o en 	a comp, s: ió 
o 	 las o ~otánlca. preclomin 	r ~d.J ~ 	,sf=~.,i~~ _ 	r 	7. 	,~ ~ ~ ~~c 	:.r 	, 	s; L 	¡r~ 	c1 o4 ' á .. 	_ 	_ ,r 	rs!~ 	t O 	- O 	 - r' 	r.. 	_,~~, 	,°rr  

(Silva R 	1983). 

En el sector ubicado al ocie del río Mao le los contenidos de nitrcgeno son {pie 40 ppm. cc 
:t7 b o el si-Ir de este ro san bajos. en promedio do 9 + ppm Los contea;clon de fÓs`G 
so' 	r, 	j 'i 	co a vs i . 	F m. La materia i l' 	.. 	i 	 1 ... . 	„< 

_„ 	_- -i S 	.., 

marls. Baliica anua;- su productividad es del Orden de las 45 ton.f;ú!al;_ 
`n está zona mediterránea subhúmeda. tanto la fer•!Ilzac ón al estables 	 - 

ntencion constituyen aspectos importantes de las praderas Sem}tirarcla ce lú so 

la Ca ~_I quenes, la producción de var".ecl des de trébol subterráneo disminuye dedo :2 CCU 
MS/ha en el secundo año. a 0 6 en el seto 	al 

1 	.,~ 	 - 	 .. 	 _ I.- - 	r n 	 ♦ 	 982 y 

	

,~. ,'. i~ 	_~. 	_~I.~ 	~,~. 	~ _ter 	?~ 3H~;LIi~~ 	OLfOw 	1.:~7' 1 

ri_ 	 y 48 u/ha de M y P2O5 ha permitido que 
una radera sembrada persista en suenas condiciones con producciones acumuladas 
entre 3 a 5 ton MS/ha/año y con una contribución de las tres especies sembradas de. 
aeros!madamente un 9Q %_ A parir del décimo primor año sólo se ha fertilizado en tin :año 

	

... 	i 	e i' '. 	ta 7. 	L 	_._ 	rI.!i.~i „i-y 	el 	is 	o.i:. ur  

oraderas de trébol subterra neo. Falaris y Canica sembradas an el secano interior de la zona 
mediterránea sLlb-hurneda (precipitación media anual de 695 mm) La producción total 
anual de fitomasa media de los años evaluados, fue de 3 609 kg MS/ha, con una 
desviación estándar de 1.253 kg y un coeficiente cíe variación de 35% Las condiciones de 
piuviosidad durante los anos en que se desarrollo el estudio se indican en el cuadro 
siguiente 

Cuadro 10. Producción acumulada (kg MSlha) y proporción {%) de especies sembradas de una 
pradera de Trébol subterráneo-Faláris-6allica en el secano interior mediterráneo húmedo 
¡cauc uznes) 	 _ _.........:..:........_-.._ _ ....... 
Temporada 	 Producción acumulada 	 Proporción 
1973-1974 (41 año) 	 3 270 	 - 
1976-1977 (7mo año) 	 4 520 	 93.0 	;i 	E CA' ff 
1978-1970 (9no año} 	 4 800 	 7 0 	 • 
1930-1981 (11vo año) 	 5.209 	 950 	 y,.0 
1983-1984 (14vo año) 	 2.558 	 665 	 lr~F,;>,: 	i199' 

93 	1986 lavo año  
tr 	pa en 	sis 	eda 	efe Pradera 	

_.-_ 	..,. 	\' 	5  

Fri FS1p~liA 
! 	.:r 	r,a 	I_ 	.,, ro i" 	i .'_i 	.'i-rrma.. Si' 	in o. 	I i n'- as anual. yi 

Ci' e el efecto ciura un ario utilizada e! I su periodo ce area miento activo a it o a noviembre 
de 1965) se obtuvieron 234 kg de pesolha al año posterior de una fertilización, casi 
duplicando la de la pradera natural (Cuadro 6). al año siguiente (1966) está producción , 
decayó, no superando la de la pradera natural En 1968. al fertilizar con P y S se duplico lá 

	

.producción de carne con respecto a 1966. y se produjo un 72 (3 % más de carne que fa 	=  	o " 

	

ohténrclj en pradera natural mayores producciones se lograron cuando se fertilizó. además. 	USIG) 

	

~r Ti r.b a '»enrinscIn 4'v'. 	"11 	~3 r I'I~ 	I.' 	__ 	a 4,.. '! 	 r ,.:S 	4 	i7 
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sn N re 	_. _ 	- 	 ;. _. 
evaluación 

Cuadro 11. Productividad animal tk9fi a} de una pradera ce Falaris con y sin fentil:zacon de 
mantención en la zona mediterránea subhúmeda (Secano Interior Cauquenes). 

P in ti -- i.; 	 PRADERA 
Falaris 	 Natural 

Peso vivo 	Lana 	 Peso .•, 
sirs F.M. 	 234 	 132 

396 sin FM 	 72 	7  
968 	con F. M 	a) 	 187 	 sY 0 

bi 	 265 	 11 1 
5•:n 

 
F. Mi 	 ~a. 

E - 1954 se aplicaron 32 uTa de N. 100 urna pie F.C.. 30 u;ha de 5. 
_ 	Fertilización ,le mantención 
u Jú ulha de P O. y 50 u/ha de S: b lo anterior más 2 alba de N Fuente: IRLA i 1969. s/fi 

Ganadería de la zona se desarrolla fundamentalmente en "terrenos de pastoreo'', 
;egetacionalmente estos corresponden a la estepa de Acacia caven o espinal en donde la 
=strata herbácea está constituida por especies naturalizadas anuales y perennes. 
corresponde a la llamada "pradera natural" La productividad promedio de esta pradera 
natural es de 1,6 Ion/MS/ha/año.  

_a Estación Experimental Rinconada de Maipu desarrolló un sistema de producción 
orientado a la producción de carne en rebaños Merino Precoz Basado en un mejor uso de 
la pradera natural y manejo adecuado de los animales, agregando algunos manejos 
eficientes al sistema tradicional que se hace de las explotaciones extensivas de la región 
En el secano interior la crianza de ovinos esta basada esencialmente en el uso de la 
pradera natural. 

El sistema propuesto recomienda la inclusión de los siguientes manejos, que en algunos 
:rasos ya son utilizados en la zona (García y t, anterola. 1978) 

Concentración del estro, mediante el uso de carneros con chaleco Con ello se obtienen 
pariciones de 60 a 65 %. lo que permite aprovechar con mayor eficiencia el recurso 
numana y la supiementación alimenticia en el ultimo tercio de preñez (encaste a partir 
del 15 de diciembre). 

O) Suplementación alimenticia de la oveja en el último tercio de preñez. Esta práctica t' 
por objetivo lograr mejores pesos al nacer de los corderos, disminuyendo con  
mortalidades que provoca el medio con sus variaciones, especialmente de 1  
dobles. Esta suplementación se haría, dando suplementos comprados o prod 	e 	. 	d 
el propio predio, el uso de arbustos forrajóros (V Región), o con rezago de E 	fiera 	o 
natural desde la primavera anterior. 	 t k !~ 

' Parición bajo galpón: las ovejas paren, en un potrero cercano al galpón, se lleva 	e /I NOO~ 	5~, ' 
último por 24 horas si la cría es única y 48 horas si son dobles. con lo cual se cons Y~touv ~ S 
-Ina reducción de la mortalidad de las crías y un incremento en of consumo de calostro, 
y 

ngor la de corderos Los corderos permanecen con su madre hasta los tres meses de 

X 71 . 	' 	as rfl n 	 1.'c _ ~s 	i 
	TX'.ia_ 1 I 	 ~~ii II 35 a 	 ~ ! 

	

C.°_ :~li iv ~`~o 	3 Kq vv t! 'nI a' u lo la esta ' '1=;[_, 1II OH s 	IHO' 	fl u a oveja 	~ 	'= 
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^ rnQ Pr eCQurha 
 una pC Plc ó¡ [^ 1 IC' a 1 15% l1orderos nec dcs por 

	encastada) or  

100 a 105% de parición medida ala señalada (cordero criado por oveja encastada) v 
corderos machos de 30 kg de- peco promedio a los CLlarro mesas de ChanI (García f 
llvlantero!a, 1918) 

.giste sistema de producción ovina áesarroiiadc es aconsejable pars orocl_Ic`cres q u e 
,:'is ponen de pequeñas áreas bajo riego (5'','ó dei total del predio) para regar en abril, así 
adelantar e! inicio del crecimiento de fa pradera arti 'c al, y otro en octubre que  logr_ 
prolongar e! periodo cíe pasto verge y permita 1a engorde de los cornier 'cc 	_ 

en caste precoz de borregas (Carota et al. 1 9082 y García Ci aa/ . 19531 

Este sistema también es recomendado para rebaños Suffolk de pequeños productores d I-, 
zona central (menos de 500 ovejas). En el se Usan los mismos manejos señalados para e, 

stoma Rinconada, al cual se le agrega la variante de! destete precoz de los corderos a los 
=:os meses de edad con 17 kg como mínimo y su engorda en pradera de semi riego Esto 
permite además la venta temprana de !as ovejas viejas Íantes c!el 18 ole septiembre). !as 
cue alcanzan precios de mercado mu . 	 el castmeca 
natura! Incluye los siguientes manejos: 

1. Encaste de las ovejas a partir del 15 de di gel bra previa induccíor: y ccrcCr,'rsOó:, del  
celo con carneros con chaleco dos semanas antes (1 de diciembre) 

P. Encaste de las borregas en febrero-marzo (8 a 10 Treses de edad) 
3. Sup!ementación alimenticia de las hembras en el último tercio de preñez 
4 Parición bajo galpón Parición de ovejas y borregas en potrero cercano al galpón, a 

donde irán inmediatamente después de paridos por 24 a 48 horas según tengan crías 
únicas o mellizas: 
Engorda de corderos en pradera artificial Los corderos se destetan a los 2 meses de 
edad con pesos superiores a 17 kg: para luego ir a la engorda hasta completar 32 kg, In 
que ocurrirá a !os 3,5 a 4 meses de edad, y 
Venta de corderos de ovejas antes del 18 de septiembre y de borregas (el total de 
machos y hembras) en el mes de diciembre. 

1-a producción de carne es de 65 a 70 kg/ha/año y la lana de 4 kg/halaño con una 
comercialización más conveniente ya que incluye vender el 100 °r% de !os corderos machos 
y e! 20 % de las ovejas (viejas` antes del 18 de septiembre, y el 100 % de los corderos 
(machos y hembras) provenientes de borregas en el mes de diciembre Estos resultados se 
consiguen con una carga de 2 ovejas/ha. 100% de los corderos criados (cordero destetado 
por oveja encastada) en las ovejas y 60% de !es borregas Además el sistema supone un 
aumento c!e la carga ovina por hectárea a través de los años por efecto clef mejor manejo 
que se hace de !a pradera (rezagos de potreros y descarga de animales oportunamente). 

Barbato G 1993. en la Estación Experimental de Cauquenes hizo un análisis genético de 
un rebaño cerrado de ovinos SLItfctik seleccionados os cr características reproductivas y de 
eso corporal 

E- -' el cucirn so: 'ente se 	5:r;ta Lutos de pesos 'ions. Oe:CIL ci rcen. onent 	Lc:etv be's 
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edro 12  Varcor de! peso al nacimiento. des1ete. seis neses 	a! aio de corderss 
1982 a 1989) 	 . 

Peso Promedio 	 C V 	 Rango (kg) 
(kg) 	 __ 

Nacimiento 
4 755 17.34 2.21769 
425 1664 2.12-678 
4.91 1933 1.70-730 

185 4.85 15.65 1 53-829 
469 23 42 1.82-7.48 
473 18.15 192-7.75 
47:' 2010 1707.60 

'289 440 2014 2.02-744 
Promedio 4.66 19.10 

Dotete 
2955 17.96 13.7-437 
2995 1765 164-41.9 
33 	2 1639 17.6-473 
3201 2227 12.9-510 

56 , 30.82 21.26 11.5-525 

7 31.04 23.21 11.6-504 

1253 26.12 20.53 15.0-495 
26.30 22.29 94-521 

Promedio 	 . 30.41 20.15 

Sess meses 
1132 33.57 13 37 23.0-429 

I .233 37.76 17 09 19.3-51 7 

4 41.51 2119 	. 211 620 

3644 1792 157-556 

43.21 , 	14.12 25 8-620 

3814 1418 	. 247-54.7 

3683 1356 22.4-52.0 

339 3508 1365 24.9-48.0 

Promedio 37.95 15.88 

Al ono 
1982 3498 1970 23 1-53.7 

1933 4319 13.98 273-586 

1984 46 53 13.51 33.4-60.1 

1985 43.90 1593 29.656.6 

19,36 46.80 1323 280-61.9 

35 14 1.4.91 24 0-52 8 

40 46 18.17 24.9-61 0 
238 

Promedio 41.14 15.63 

Forte Barbato A 1993 .  . 
La tasa de crecimiento diarIa de nc:miento of destete fue de 0.286 kg/d (periodo 90 úí3s) 

del destete a seis meses fue de 0.041 kg/d y de los seis meses al año de 0 017 kg/d. 

En ci Cuadro 13 se presentan datos de pesos vivos a! inicio del encaste fin del encaste y al 
rmco  

I......- 	 . . 

, 	\ 'Ç'  \ 
ii 	

Jr 
Ii -f 	 - 	- 	- 	 '•. 	'. 	'•f;-  7 	.-.; 1/ 

................. ......... 
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Cuadro 13 PeSc I"v0 smdred o hl .n IC 	da l 	,( mo`5ie fin Cie encaste y a 

_ 	Peso Premedio (kg} 
....------------...---...... C. Rango (kg) 

 --- 	- 	-- 	- 	- 	--' Inicio de! etcaste 

1982 58.18 11 92 39.4-77.2 

1983 53.15 1433 24.5-5 
'Í gÓ4 56.66 Í :J, 3Ú  

1935 5541 1513 763-75 
1 rica 

GIJV 
.n n^_ +d..I. vv 1 ,..I 	_ n 20 v. .v  

1987 5917 1063 420-90 
ics 5212 	 . 1444 330-723 

1989 I 	52.87 14.31 340 	4 

Promedio 56.97 13.72 

Fin del encaste 
1982 3954 1543 363-795 

1933 53.15 1 c 30 3.3 i 0 4 

198-i 60.50 I " 	(5 336-558 	.I 

1955 6318 k.24 43053.0  
15~ 5 8108 1352  35 0-33 0 

2•1 f - 

1933 53 03 14 61 30.0-71 0 

939 1P29  a s 31.0-710 

Promedio 57.44 13.91 
]! nrtn_ 

1982 563 	 i 10.58 45.7 70.8 	II 

1933 55 29 925 499658 

1984 5809 11 73 36 5-d1 3 

1935 57.05 1041 330-65.0 

1986 57.io ü_25 3U0-01.0 

1987 56.98 10.13 	1 45.0-70.0 
A  r  20 n 0,2 fi 

1969 4529 12.31 	! n 	r 30 0-53.0 
1 f) 4r- 

Fuente: Barbato A 1993 

En e) cuadro siguiente se presentan datos corderos nacidos/ oveja parirla (C4IOP). corderos 
Uaciuos/ov ja gncastac.ia (CNrCe Kiios de corge.ros naciciosroveja pariaa ;'Kivúr) KFÍ05 Cie 

corderos nacidos/oveja encastada (KNQrñ), kilos de corderos destetados/ovej a parida 
r\UUH); Kilos ce corderos aestetauiosloveja encastada (KÜÚC) y serfiilclaa y/o). 

Promedio de características reproductivas de ovejas suffoik periodo 1982-1989) 
Promedio C 	. -- I ....... 

1.18 32.92 1-2  
1.11 28.65 1-2  

1.20 3339 12 

~0 X531 1- 

-d d7 

34 725 

33.37 

Cuadro 14 

CNOP 
1982 
1953 

1564 
1985 

~7VlJ 

1937 
Ioea 

1039 

Promedio 

CNOE 
1982 

1983 

1964 

Ss 32 
	

n-? 

5149 
	

02 

'486
. 
	 0-2 



2 `5-13 át0 

2.10-11 30 
2.70 11.00 
180-1200 
220-12.00 
2.00-11 00 
250-11 10 

C. I o or 

0-9 00 
0-11 30 
0-10.7 0 
0-11.50 
0-12.00 
C11 . 50  

U-11.~U 

1,5906830   -  
17, 8n-; , On 

13 60-76 60 
14.50-90.40 
14.20-89.50 
13.50-69.20 
12.00-55.30 
1220-65.30 

r, )')( 
U UV, JU 

~I-32.2CI 
n 7r iSf1 

0-64 CO 

0-60 70 
0-61.10 

0-55.80 
0-55.40 
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1985 109 c53 
1966 116 4329 0,2 
1987 1.21 44.41 0-2 
1988 1.09 52.76 	: 0-2 	J 

yó9 i .00 D3.)J 0-2 
Promedio 1.06 53.75 	I 

I!' C "fl r.ivvr 

1932 530 2550 
1Ct; 4 i77 2737 

4 547 3021 
5.61 2869  

5076   _ 
._ ~57 6.17   30. f f 

:33 :x.52 3112 
5.44 27.59 

P13fl dla 5.52 29.51 
KNOE 

1963 4.10 5061 
1084 S 7183 
1935 5.30 44.00  

5.71 43.46 

1987 4061 

1 :ss 4 97 4913 
1989 481 4949 

Promedio 5.02 50.30 

KDOP 
19982 560 2585 

5031 30.3: 

1984 3853 3025 
i 3350 2895 JVa 

1986 37.95 23 43 
1987 37.59 2685 

1983 3050 24.86 
1989 34.75 2702 

Promedia 35.37 28.44 

KD_OE 
- 	- 12 1~CsG 29.10 

1983 27.01 49 

1984 31.13 72.913 
19a5 32.74 43.92 

936 33 89 42.35 

1257 3213 39.65 
83 26.61 4897 

109 28.10 4962 
Prnmpr1iq 30.09 50.31 

C rERT 
1982 084 4236 0 1 

1983 0.85 41.53 0 ` 

X84 0.72 62.40 0"1 
(71 

1 285 U. ~?U J.J. 1 4  

1256  
~ , 87 37.40 0-1 

r,r  
087 _i[q 69~, 

ú 

Promedio 0.86 38.99 

I 
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-t5 
10 
35 

s 30 

25  
Lip

15 
. 

5 

20 

13 

• 16 

14 

12

•  10 	C: 

:8 

J i 

Nac 	 Dest 	 Seis M 	 Ario 

- -  Macho --k--- Hembra 	— — Difecevicia 

Fit;uk i 2. Pesos al nacer, destete, seis meses y año de edad en corderos 
suffolk. segun sexo del cordero 

y=-0,p78 + x+3,53 

	

 
4.2 	 R'=0,993 

4 

.kR 

	

3.6 	__ 

I 	 2 	 3 	 4 	 S 

Edad 

Figura 3. Peso al nacer de corderos según edad de la oveja (suffolk) 

*á. 
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-4J 

40 . 
a a - 	a 	- it 

35 - 
r 

s0 

25 

2 	 4 	 `i 	 F 

i d{afros} 

Destete 	m 	Seis riese, 	♦ - 

pura 4. Peso al destete, seis frieses y año de edad de corderos. sec; ún edad 
de la oveja (suffolk) 

J0 L5 

-I5 

O ~n 

10 u 

1J y f 

10 <~ 5 J 
u 

i4«C 	 DEsiele 	6 mese s 	 Ano 

Uriicos 	- 	+ 	McJfizos 	- 	LSferencia 

Figura 5. peso al nacer, destete, seis meses y año de edad de corderos, según 
tipo de nacimiento 

p C0 
.: iwnd. ~l 6~r _ ,ete1~

994 v 
iin :96.~ib.1740 

~f f>t E`~iPEl1r 

1 
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N0rnerc 

70 

65 

60 

o 55 

2 50 

45 

2 	 2 

Eí d (arios) 

Pirara 6. Peso a! inicio -y fin d`i encaste. y al parto. según edad de la oveja 
(suffolk) 

	

3 	 4 	 5 	 6 

Edad (años) 

+ 	CNOP 	• 	CNOE 
	

Polinornica (CNOP) — - — -Palinómica (CNOE) 

Figura 7. Número de corderos nacidos por oveja parida y encastada, según 
edad de la oveja 

n 	~ 	n } 	ZI.0IU
1A • V,,LJVA • I,VJY 

P, = 0,8859 

t- 	 • 

y = -0.0364x + 0,2476x + 0,728 

K- = 0,9 S5 
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U) 

y = -0.7571X' + 5.2829x + 25.74 

3~ 	 R' = 0,9622 
• .......--..-- ..--. . 

O 
~ 34 	• 

~ 	 a 

y _ -1.31 !3x + 8,625:- x 	7.' 

2 
a- 

21) 

2 	 3 	 4 	 5  

Edad (amos) 

	

KDOP 	KDOE 	Polincnnica (KDCE) - 	Polinómica r DCP) 

r+grr 8. Kilos de cordero des etacIos por oveja parida y encastada, según edad, 
de la oveja 

0.9 

• 0,83 	 • 

0,86. 

y = -0.0143x' + 0,0877x + 0,752 

W = O,ú769 	 • 
0.82 

0.8 

(1.78 	 . -. -..-- ._ . 	.... - 	._ 

	

2 	 3 	 4 	 5 	 6 

ej-d (amos) 

Figura 9. Fertilidad en oveja suffolk según edad 

hw , 	/i er/1999 

RÚ1:16.84 .110-0 
Q f 	 ti 

9~ 	 V 

~J 	f ~~✓f ~1f~ RMa 
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6.5 

y = -0,4357x1 + 1,1J543x +3,92 

6 _ 	 Ft = 0,9962 

' 	 A 

.5 	 • 

• 

c_ 	$ 	 y=-o.2443x +1.;s„:; =..,,<. 
0.5895 

4.5 

4 	 5 

Ei d{Años 

w 	KNOB 	•;K1NC E —. 	Pi,ijndniica{;'ÚNC 	-......— POiiomi..1 i; NC -5 

Ficirrra 10. Kilos de corderos nacidos por oveja parida y encastada, 
según edad de la oveja. 

Caracteristicas de la Zona Secano Costero 

I Secano Costero central abarca % 181000  hectáreas de las cuales 624 000 ha poseen 
suelos aptos para praderas. Según el último Censo Agropecuaria sólo existen 19 120 
hectáreas de praderas sembradas que representan el 3: 2% de la super icie potencial 
(Rodríguez. D., 1991), 

Los suelos de la región están basados por Icmajes con pendientes que varían entre 8 y 
45%, tienen profundidad variable con drenaje bueno a imperfecto, el escurrimiento 
superficial es rápido a muy rápido. Los suelos con exposición sur son más profundos. 
presentan mayor desarrollo del perfil, menor erosión y mayor vegetación que los de 
exposición norte (Villa Seca, S 1991) 

Cuad ro 15. Caracteristicas quimicas de las principales series de suelos de la Estación Experimental 
r a dd,. Hidango ?San Vicente 

Series de Suelos 	pH M.O 	Ca I Mg I K Ex P 
/v 	cmol + !k °.~.. 	« cmal 	+ Ik r 

	

~_~ _ ~ 	.. m /k _ mg !kg 
g y 

Olsen m 	!I< 	ii  

_ Terrazas marinas ns; 	~ere/á9f9 
I9 Hidango 	 6.0 2.3 	5.9 2.5 137 70 

° 
á 

tUI 	11 

`.palle regado y 
San Vicente() 	7? 3 5 ~r 	/y 

i_=  Lacustre. FSskFth' 
Fuente: Adaptado por Rodriguez (1993) 

De acuerdo a la clasificación de Gastó Cosio y Panario (1993). está zona pertenece al 
Reino Templado: Dominio Seco estival Mediterráneo Nuboso, presenta una temperatura.. ,. .... 

t; 	 r 	G 	más 	
r{ 	rF _r_ 	1 	'~,1 	C y    med ia anua l de 13.6 C una má xima media del mes muL ca~ic.o ~,;e~-nene) de ~.~, ¡ .~ ~ una 

minima media del mes más Frio (junio) de 5-,4 C El ner€odo libre de helados es de_s  
meses (octubre a mayo) la temperatura media mensual se mantiene todo el año sobre 3 C   

:1 o ta: h po Cn O1  

7 
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_li:Co 15 Te  ce; Mira media I in,m.i de pia Estación b7elf ?e.ia ` clangs se. i aPos ( C 
Periodo 1990 a 1997. 

Ano Ene Feb Aar 	Abr Nib Jun Jul Ago Sep _-Oct Nov Dic ierom. 
1990 ! _ 10 70 050 i 3.30 ! 10.00 10.40 1090 13,30 	' 15.90 

901 1r ú0 : i5 	Q '14 	0 	13.70 12.13 1020,840 3 40 1 1 50 11 70 1330 1 	.30 12.19 
1?20 16.30 16ü 	1200. 1090 040 ; 00 310 10.7 0 E?.Orá l0C 10.40 12,61 
10,00 16.90 17.20 ' 14.10 10.10 "I0 00 740 800 980 12 	10 ; 4.3O 16.10 12,91 

91 1570:15.80 -15.10 	1300 11.30 10 30 322 3,w'.0 1200 12,30 14,5u '17.20 13-02 
9t 1 i.40' 1660 '45,50 	14.30 12.50 1rá 00 720 S-3 1050 

' 	1^_ 10 
	

.._- 
80'

.... 
1560 1283 

'16 . 30  16 4u 1560 	! 2.60. 10.60 8.20 9.5ü 9.40 '050 i 2.20 0 1 , 20 16.4 12.78 
1-"--. 18.30 16.50 15.10 	15 r0 1260 10.10 10.00 '1.60' 11.90 1_00 14'ú 1.6.^0  
From 1í,24 1644 '15.51 i 13.36 1C35 9 65 3.'26 31 10 96 2.00 ` 14.13 	• 16.24 ' 	12.03 
-L,C10 . Drección !Metecrclógica de Ch 10, 1995 

=n lo-, región la principal limitante para la producción de praderas es el déficit de 
- cc ur?OiÓn durante 6 o más meses del año con uf i regirc n pluvométrico que varia entre 
450 y 720 mmlaric a medida que se avanza de norte a sur (Gastó; 1966, citado por Munita. 
1994). Lo anterior define un periodo critico largo y da origen a la presencia de !a pradera 
anual que tiene gran importancia para is ganadería de !a zona mediterránea semiárida. ya 
que ocupa sobre el 96% de la superficie de praderas. 

Cuadro 17.  Precipitaciones anuales y su distribucion mensual en la Estación Experimental de 
Hidango. Periodo 1990 a 199v 
Año Erie Feb dar 	4br ~itay Jun 	Jul Aga Sep Oct NOV 	: Die Total 

990 9.80 4 50 	108.20 r 55 	0 7250 ! 	4i 	10 0.00 2.70 314.10 
991 0.00l 0.00 0.00 	24 90 271 40 	255 331"127.00 15.40 101 90 38.10 2.10 26.00 852.10 

1992 0.00 0.00 8.70 	i 36 a0 388.10 457.80i 	27,00 186.10  - 5J 60 0 10 .10 0 00 110 
1993: 0.00 0,00 0.00 	! 88,30 193.50 17760 	83.80: 37.50 070 10 20 11.20 17.70 62040  
994 0,00 0.00 0 00 	80•30L8990 29±91 , 	9503Ü20 29.04 450 0.017 1 67 75.5J 

1995 0.00 i 9.50 0.00 	- 144,50' 0.00 173.001 231.00 95.10 23,00 	1 	14.90 0.10 0,00 691,10 
1996 0-00 : 0 00 3-50 	20-60 18.80 133 70 x172.00 153.10 6.40 i 	3,50 0 00 511.60 
1997 0.00 0,00 	0.00 r300 129-20 545.00 92.70 ' 20750 	156,70 	170.60 25.20 	1.90 	1359,50 

-uente Dirección Meteorológica de Chile, 1998 

En estas se sustenta la mayor parte del ganado bovino de crianza y el ganado ovino de la 
zona (Silva at al.. 1987; Castellaro 1988 Contreras y Cavides, 1990 citados por Munita 

99 	Hay un sincronismo entre el clima y el desarrollo de las especies (praderas) de fa 
zona, donde is existencia de una estación seca y húmeda, que inducen a una 
estacionalidad en el crecimiento especialmente de praderas anuales (Santivañez et al 
1983: Infante, 1986. citados por Munita, 1994) La pradera inicia el crecimiento después de 
as primeras lluvias de otoño, manteniendo una tasa moderada hasta fines ele invierno para 
tener la máxima tasa de crecimiento en primavera Posteriormente, durante el verano y 
nasta que ocurren las primeras lluvias efectivas en otoño, el crecimiento es nulo, esta 
tendencia se aprecia en la Figura 2 (Munita 1994). 

En está zona se encuentra la Sub-Estación Experimental Hidango-Lituleche. Vl Región, ;on 
ovinos Merino Precoz. En él se ha planteado un reordenamiento de los recursos forrajéros 
ara armonizar de mejor forma el aporte nutricional de las praderas y !os requerimientos de 

os animales mediante medidas de manejo. Sus bases son. 

1) l_iti;izacirór del encarte intensivo en un potrero peque 
oHos potreros. y así conservar el fn>rra e en pie 

bmo ing ~, dida para rezag8r•  

S(0  
1 i. [C~nnl ►~ ~/ 
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2) Ma.ne;o e Ios req;uerimientas nutrrcionúfes _._!ran`~te la oe `a 	restrin Iendo en forms ~I 	 S~ C'~On, 	 g 	 I ~, 

controlada el consumo animal durante los primeros 1 DO días de preñez, para rsz uc; 
potreros como forraje para el último tercio de preñez y comienzos de la lactancia, y 

3) Empleo del destete precoz en praderas artificiales para racionalizar el uso del rec _: so 
forrajero y permitir una utilización más eficiente (mayor utihzúción por superficie; (f~~O~~uu;rn 

~ Claro ~, Chacon 1 `~ . 

t_ C~en_ ;~ ~_ ao:..n, 1979. 
~~ ._ Potrero i = _ +~ de le su p er'ilele total. Trebol sfbterrarl eo `y FaOari4. Potrero '- = d 14 d~ la TUC.Br 4; 	tot3 tr?túl ;Jú!errene0 

y =la~aris Potrero 3 - 30% de la superficie total. pradera natura!, Potrero i = 3C'á, de la superricie total pradera natural Potrero 
3 = 30% de la superficie total, pradera natural. 

H ura 11. esquema basico del sistema Hidango. 

_. s~stema requiere que el 10'% de fa superficie total del predio tenga pradera sembrada con 
trébol subterráneo (Trifolrum subierraneum) y falaris (Dflalaris tuberosa) Esta pradera se 
_rsa para el destete precoz de los corderos y, postcriormente el excedente de forraje se 
emplea para el encaste y la primera fase de gestación en verano-otoño t_a clave dei 
sistema radica en is calidad y manejo de las praderas.. particularmente la sembrada la que 
debe ser anualmente fertilizada para lograr un crecimiento temprano y abundante 

Con el sistema Hidango (añoslg78 a1979) mostraron una producción de carne de 60,9 
kg/ha en contra de 2C kg!ha del promedio regional, mientras la producción de lana fue de 
°6 36 kg/ha en comparación de los 2,93 kg/ha de los productores (control). t_a mayor 
producción fue producto del mejor manejo de la pradera que permitió duplicar e! número de 
cabezas nor hectárea (1 5 versus 6 	animales!ricri. 

'I 	f„nár'.1 461En~ta1~444 
Ili1 .4E.44ó.774 U , b 

1 
u1 ESiRE't À 
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Producción del sistema 
PV/ha/año (344 ka) 

Carga animal 
~ 	 IJ 
	

Peso 'vivo  
Destetado/ove ia r .4 3 

Fresiór, 

Producció ! 	 Consumo de 	Peso de! 	 Destete 
n 	 nutrientes de 	cordero 	 L134i 
P;lS/ha!ano 

	

	 la pradera 	destetad 

Caiidad 

I 	 ~ 	 ~ 	Mortaiidad 
I Frod.uccióa 	 A Fact=r2s L? is 	 corderos íJ052- 	 I 

pradera 	 ÍeC11e,oieia 	
nacimiento (7%) 	 I 

Especies 	 I 
Fertilizacion anual 	 N 
Cosecha de 

forra_ 	 Geneve~ 	 y 	
Muerte —~ 

r 	 I ' 	 I 	 embrionaria SI ,tima d° - 	 Nivel de 

-------ri suplementad 

	

- 	rJ 	 Prolificidad Factores def 	 r 	 Fertilidad (Ovejas 
suelo 	 Sanidad 	 preñadas) (9 	

(Embriones 
Fertilidad 	 Ioveja) 
Humedad 
Drenaje 

Figura 12. Esquema simplificado con las principales variables que intervienen en la producción de 
peso vivo por hectárea de un sistema ovino intensivo en el Secano de {a Vi Región de Chile, Sector 
Vientres Datos aproximados adaptados por el autor 
FL:?n+e Cremplen Squelia y 'w!ches Ii HC(--_ 

En la acti..láldad V despues de 5 temporadas de control la carga animal del s'Istema as 
2 72 a .i flc; h 79 kg c{e carne/ha (peso vivo) y de 8.9 kg de lana/ha (Claro et al. 1983) 

En a 	nos nstailamcmientos ganaderos de la zona (ejemplo Fundo san Vicente) 	se 
dedican principalmente a is producción de corderos para la venta actividad que se 
desarrolla a partir del mes de diciembre teniendo en cuenta !a estacionalidad de la 
Producción de forraje de la zona, siendo una actividad secundaria la producción de lana 
Esta ultima tiene baja incidencia en el objetivo productivo y rentabilidad tota H Las madres de 
reemplazo provienen de Magallanes, Xli Región. con is finalidad de incorporar en la zona 
animales de alta resistencia como el coulee}ale y de menor sensibilidad al fotoperiodo .como 
'`3 raza merino Los principales criterios para el descarte de hembras son la edad y la 
conformación de ubre 

pE Ul,;Dp 
~ 	Pf 

-En el cuadro siguiente se detallan algunos i 	á opt r cl Ivos que se manejan eri . 	\71  
c_:iferentes zones de la VI Región  

Q 	¡ v d. el DR/o/1999 ,Alti  

RUT: 9.$4a.UO-O 

~`1.4FSIREi,l'Qü 
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15 	;r. 	adores ecriccs de s,stemas de Ircducc cs cv na de 'a' I Recios. 

Indicadores Técnicos 	1 Hidango ; Hidango 	Mallermo Paredones . 	San Promedio 

— {)— 	.!..._.- (I) 	— — 
Vicente _:...Región 

Destete (%) 	 . 	92.0 	96.0 	86.0 91 0 93.0 64 0 
Mortalidad 	del 	nacimiento 	al 	16.0 	11.7 	80 6.0 60 24.0 
:t estete (%) 
beso destete (kg) 	 31.5 	31 8 	29 0 31 0 30.0 28.0 
2.a 	animal (ou,° as },alaño; 	? 7 	6 6 	25 4-1 1.6 1-0 

aducc5n de ez:rnr ikglr 	Í G 0 	2"260 	61 .9 97P 3b0 19.1 
E' ente Cre?iT Lien C 1954 
_EP Hidango S = Praije a natural. Trehof subtCrraneo-Fa ass i 101,,,0 con pastoreo dd!'ercca. 1k}E.rina FrCCOZ 
SFE Hidango I = Trébol 3ubt.-Falaris i,2 partos; con pastoreo d ter do Merino Precoz 
:1a!ierrno - Pradera natural con pastoreo drfenJo. Merino precoz 
areaones = Falaris inatu a!izado . pastoreo diferido, s.lffolk 

Sao Vicente = Pray "pera natural pastoreo cortinuc. Ccrriedale 	Macro sroertino 

-os dures anteriores l dIcan que e! Fundo san VJCCOte t1EnE Un pCrLSentSjS de dEst tE 
superior al promedio de la regido con valores de mortalidad relativamente batos, y con 

romectms para el beso al destete c!e corderos de 30 kg, que es aceptadle dentro c!e los 
rangos ole los sistemas ovinos del secano de la zona central del país Los valores de carga 
animal y producción de carnefha son menores a los observados en otros predios del área. 
cero superiores al promedio de la región y se debe fundar-mentalmente a que la carga se 
regula por la disponibilidad de forraje sr 1os penados más críticos El elevado n+veis de 
producción de carne/ha obtenido (sistema Hidango), incluye manejo rotational de pradera, 
n-iejorar-Mento de praderas por medio del establecimiento de Faiars, Trébol sU-beeuár7eo. 
oar cienoS bajo galpón y adecuado manejo de ovinos (Rodriguez et al, 1984, citado por 
,,feneces 1993) 

Cuadro 19 Características reproductivas y productivas obtengas del cruzamiento de tres razas: 
Hembra. 	nsiSif*'% Merino Precoz QHidarlgo) Machos Dorset o Border Leicester  
Característica 	 Raza dei carrera 

Dorset (media 	Border (media) 

Lroi+`icrda ! (%) corderos nacidos/orejas paridas . 	156.0 	 148.0 
Destete (%) corderos destetados/ovejas en él - 	144.0 	 136.0 
encaste  
Peso al nacimiento (kn) 	 4.3 	 4.2 
Peso of destete kg 275 26 7 
`dad parto-venta (dios) 110.9 1272 
Peso venta kg 31.3 31.0 
Ganancia destete-venta kg 2.2 1.3 
GDP de per iodo_rost destete (gr' lía) 201 0 

- 
47 0  

._'. ,_ 	~ 	-ro+en 	_ ... 

4 . . 

f 	 ;e Gct4E~~1 
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' l adro 20. Comparación ar^ 	de 	 et r fi 	+ 	r cduct vc.s e 	.5 5 e: as ov 

	

~•„t., a acl l ae al vinos yard l,L_I. _ 	C 'C vos 	fe 	 liGS 

Fxtensivv (C2aiIff1n.ne.$) Intensivo (Hltlmlgn) 

Tipo de pradera Natural Sembrada 
Producción, ton MS/ha 0.9 7 
Carga, ovejaslha 0.95 8 
Fertilid,aci 	% 91 95 
Drol{ficidad. % 115 153 
Parición 	°ó 10:6 i ?a 
i':,icrtaiiciac corderos; ió 13 t 
Corderos destetados núam/cv Cl 918 1.34 

t...» ~. íá,•i :n -ry ; 	, 	L 	ice, -ry 	It 	un;oiiCu •1,i ..- 

Peso vivo destetado por ove;a, kg 32 4; 
DSn 'vivo r;astet.tidn nnr 	i 	t.- raa kn 	 i X44 

Eficiencia, kg MS/kg Peso vivo 29 20 
Producción de lana. kca/ha 1 ? 25 

ent .: 	̀Y sistema extensivo fue adaptado da A encalo. 'C ralle y Ara vera 	el s.sterra 
ntensivo fue adaptado por Crempien. Squeda y Vfches (1994í 

Cuadro 21. Sistemas de producción ovino mejoradas para á región edit rióne? Sü húmeóa 
ro, cesta por el Campo Experimentai Hidan _o J NlAJ y s comparacicn con ek sistema t-adicional 

' Sistemas Básico - Ovinos Cultivos ' Hibridos " 	iofensivo 
Regionales 

Carga animal ov/halaño 10 2.7 2.4 56 	 85 
T 	r-J 	,+L 	i Q:. f' 	- fl lia i 4^ 9 	 97 ,̂ i 

Pesc al destete fkgj 	1 29.0 34.0 29.0 33 0 	i 	31.4 
F roduccion P V. i kq } 26.1 33.0 65.3 254.0 	330J 
Lana kg /ha 28.2 	! 23.2 6.5 21 1 	 25.0 
Raza M. precoz M. precoz M. Precoz Some 	 idanga 
Fuente I 2 3 4 	 5 

Pradera Natural. 	103, Pradera de siembra Pradera natural. pradera de siembra y ut;lización de rastrojos 	' 
vú'íó ri 	UI 	a úc pie I ui a. vvcjaa DUI aCL rnci iiIL) VI C:.U< 'y' óL41 UC:I 	rvid l ii Iv }~rcCCL, UiiCásia• as .CI i i Caí I cro~ 

suffolk• 	Hidango 114 Finish Landrace 314 Merino precoz, CDOE-corderos destetados por oveja encartada 
Fuente 	1 Cremoien (1984 al: Claro v Chacón i 1979 i. 3 Cremnien 11994 b i 4 Cremoien i 1994 a 1: 5 Crempien 

996 Ei 

f, continuación se reportan antecedentes renrcductivos y productivos de oveias Hiclaneo y 
f;r: 

 
no Preccz 

s ~ 	~^~~f°yam 	 `¡ :~: ••~~~: 

JJJ 	 f. 
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Cuadro 22. Antecedentes reproductivos y productivos cie ovejas Hidango y Merino Precoz rent;"c 
constituidos por ovejas y sus respectivas borregas de reemplazo 

T EMV? 	 Hidango 	 Merino Precoz 
Ovejas de encaste (OE) 	 300 	 300 
.`'vejas secas (OS) 	 6 	 7 

yvejas muertas hasta of parto (OM) 	 3 
,,ejas Paridas (OP) 	 291 	 .. 

5crderes nacidos (ON) 	 460 

leonatal 	 32 	 I;5 
^afina*al 	 h 

 

17 

Jorderos destetaos (CD) 	 422 	 294 

°adoro,. % ONCE 153.3 1030 
`e in dad % OPOE 97 0 9J.3 

oiif edad % OINOP 1580 1157  
s 	renrod!1Ctiv3- % (COOP,  49 5 93 0 

°eso al destete 

Hembras 30.3 30 8 
odiccion 	{a cor eros,cv kri 43 9 31 7 

:vejas de rechazo (N. 	PV). 'kg (49`60) (475i ,'  

Producción de lana, kg/ov 2.9 2.9 

Oarga animal (Eq. ovinos, LC)x 9.5 2 e 
ejaslha EO (84%) 7.5 22 

 
69.2 ' 	 F P!uuuci;iun ÍCUIÚCIUb, k9IÍ!d) 331-7 

Eorregas de reemplazo (kg/ha) 46 6 11.6 rY [' 
rV I 	leo v° 	f' 	knrr;~7 ?.cV 1 07 h '' 	, 	11949 

Total ovejas venta (kg;ba)  76.5 22.8  

Total ceso vivo vendido 8a/ha ) 361.6 604 I 

`EO 1 oveja = 0.7 borregas de reemplazo 
Fuente Cremoien 1995 a Rodriguez v Gremrpien 1992 

Las áreas de pastoreo (influencia mediterránea) están conformados por una gama muy 
variada de tipos de vegetación. En todos ellos el componente herbáceo (especies anuales) 
es importante. Pero no exclusivo va clue dentro de la vegetación pastoral se encuentran el 
asp nai o 'sabana" de Acacia caven, diversos tipos de formaciones matorrales de las zonas 
.aridas v semiáridas algunas formaciones de bosque y material esclerófito fuertemente 
intervenido por el hombre (Ovalle y Squella. 1983). En está área las especies vegetales 

relentes son Prornu.c cn Frnc1¡m-n r-inijf.-arrlrn Frnnlrurn rnn.cr.h.at!!rn 	7Jegro .n 
TriroNctm sc V l ira orer*oner.sis Tris `o romtls fair u'S y Qxa;is arrstralis .Avena barbita 
Fi r, 	 1i/á-! 

se respeta los estados fenológiens de le pradera (corer que mw,,irniza el potencial de la  
r,rardera nn her.hn los rendimientos para PI secano son rile 71 v `; 8 kg/ha de carne lana 	 ;cs'1. 

'sternas de produccón ovina en áreas de secano, que involucran pastoreo diferido rotat,vo' 	 s 
orm!ton lo ohYor1{-ien r90 move: rálrrlimrnntn de mratr'ria soca ~i moinr nnrr!inic~n do la  

~!I 	I(1 	'1._ 	•~ 	_ 	[~ 	 o 	d 0 ..._ 	_ 	:ami 	-, 	_I._.. 	 • 	'+ 	-'-;Q 
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Cuadro 23 Disponibilidad de biomasa íka1MSlhai y precipitación mensual (mm) Fundo San Vicente. 
V Region --_-~. 

Mes 	 Disponibilidad (kg/MS/ha) 
Enero 
r ebrero 
~%,larzo 
Abrir 

1 20_ 
JLiaic 

JLJÍio 
Aacsto 
uept;em E e. 
	 ,r 

CCtu bre 
	

1 42 
I COO 

✓ iciembre 
	

1.276 

Lente- Cabrera O 1997 

.A ('[ointlnLJaclón se presentan elates Cis: Tasas de creclmlanta de cinta orac1pr3 natural del 

Secano Costero. Fundo San Vicente. VI Región 

iarlrn 74 	Taso 	do nrecimienrc; 	rip 	nrarinra 	nab mrnl 	riel 	Pennnn C:nntorn 	Fundo 	San 

Vicente VI Región  

F 	 yl 	j ~ 
Pa rte a lta 	

, J 	
24 
	

26 	 2.195 	
~ 	a r1 

Pe media 	 36 	 24 	 2 	 1889 	 .al Ii q fur 

Parte baja 	 6 	 38 	 16 	 1.808 	 _ñ 	F 	é 	6,770-0 
Promedio 	 20 	 29 	 19 	 2.115  

Fuente: Cabrera, O. 1997 

La carpa ovina itili7ada r nnstiti iyo i in factor importante sobro In nrncii irnirin de fnrraie v 

composición botánica Ovalle et al. (19ói): citados por Meneses, (1993) determinaron que 
riifírilmpnte las nramínens nn rolen Innran sil permanencia hnin ncnrfininnns de sarna altas 
(4 ovejas/ha) en el secano de la zona central. En cambio en condiciones de carga baja se 
nrininñ urna nrnnres va transformación de I,a pradera debido a I 	Iec,riñn ni me Ins animales 
Balizaron afectando a las especies de mayor valor forrajero. En condiciones de carga 
moderada las nrramíneas aniinirs C (e mayor prod l Jrtivirir3ri se mantienen y complotan s 1 
oclo anual como Bromos rna,¡ris Berza minor. Vu/ora dertonensis. Hordeum berferoanum y 
ter:. menor r;r :;n 1 ^L, 	í` `,,r ;;r 

ora leas riF I0 anna presentan vano: Inn our IO nmuii 1C COO 1 Rn;;r_3i c-ic `nrrn c 

com¡osicion botánica. como consecuencia de los distintos tipos ele suelo y manejo a que 
son snmetudas Fstimac iones realioarins indican cue tienen i inn nrnr1i inr.iñn plomad in de 

1.600 kg/MS/ha/año con un rango de variación entre 200 a 3.00 kg/MS/ha/año La 
ntrr,rii irniÓn de prácticas de manoin como fertilianniñn y reparan en alguna ónnlca rlel ario 
•.,onclucen a mejorar la condición y productividad de las praderas. le magnitud de la 
Fsni gesta rienencle de la nits ociñn riel predio porn en neneral, 10- ani roniAn rip fortih ante 

nitrogenado y fostatAdo resulta en aumentos de mas de 200% en le producción ele forraje 
R n el ni iar rn 11 se preserva in ciempin de 1, respu sta en prnrii.;r,ni;5n basados on r n aves . 	~>>y 

de fed llIzacióI-i en praderas natuléIes 'í cult vacias de la E E FIdandp f Odn~_li iez. D . 1991 ) ..  -  

Precipitación (mm! 

0 
Ej 
3.5 

206 

18.4 

136 
.'L 

153.1 

'J Y 

o 
55 

L 



r~ 3 r, i 	.. 
 

NOrnero 	1 

I 	Iinc'n u ra y PA 	JC Jr lr_ n r. rn~ln 
3~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Cuadro 25. Producción anual de la pradera natural y pradera sembrada ad promedio ce 5 años. EE 
Hiáangp Vl I;egicn 	Mhife 

• • 	Fertilización 	' 	 Natural Faláris -Trebol subt Falaris?P. Natural 
• 1.1 pO 	! Ton/MS/ha • Valor relativo Ton/MSTha Valor relativo Valor relativo 

1.31 100 4 3Q f L'C I37 
50 	2.25 172 270 50 120 

130 	2.08 159 2.41 189 164 
1• 1 ~.J i 10 

50 00 	372  284 9.11 245 
50 100 	3.39 250 6.52 360 192 

100 228 220 5.42 301 138 
100 50 	3.2 7 4rá 416 133 
100 1! )0 	3.t"3 z5 1 3.03 209 

uen*e. Rodrig uez. C. (1991) 

-a pradera natural estS comnn_5esta por difaerenteS eSpet les, estas sufren varIacIones en la 
dig stibilidad contenido de proteína bruta fibra bruta y energía digestible Riveres et al. 
«1 975) citado por Cabrera ( 1 997). señalan que el contenido de proteína cruda varia de 12 a  

4% en los inicios de creo i miento de la pradera, disminuyendo basta un 4 a 6 % en la 
madurez El contenido de fibra bruta presenta valores de 16°ío en el periodo de máximo 
creo miento. para aumentar a 30°!% después que la pradera ha madurado. Con respecto ala 
digestbbilidad de fa materia orgánica esta PuctÚa entre 34 ' 58°íb 

Cuadro 26. Rendimientos de trébol subterráneo solo o asociado en el Secano Costero be la zona 
Central de Chile  

Pradera 	Año 	Edad 	i Precipitación 	Rendimiento (ton kIS/tia/ario) 
E pradera anual (mm) 

Ts solo 1968 1 258 240  
! T s solo 1969 2 558 3 65 

S, Solo 	¡ 1 1!U J 4/O J.U4 

Is solo 1971 4 609 2.60 
T ' fl—M:cc 1972 1 1.214 5.03 
T.s./ballica 1973 2 576 3.60 
T s lhalllca 1974 3 771 266 
T s ¡falaris 1975 647 

T.s. solo 1976 9 577 	'. 2.79 
• T.s. solo 1977 10 605 3.81 
•T s. talcos 1978 8 698 480 
Is. falaris 1979 7 	E 10/2 
T s ¡falarísftrigo . 1979 1 537 	 I. 

_s 	j'idlcif is, 1985 l Ó_J! 

T.s /faharisltrigo 1980 1 	j 6.47 
T 1 QR1 7 `z RF 

T s /falarisltr:go 1961 1 9.54 
l .s.,'falaris 1982 7 	! 8 45 
Is /falaris/trigo_ -1982 1 1231 

Fuente: Acuña y otros (1982) 

L-a ear acion en los rendimientos ce acuerdo a Acuna el a1- (19821 se debe princpalmente a 
la variación en fa distribución de la precipitación a través de los años! a la cantidad total de  

a nc s5Í a la c SCI Cie- i3 ni 1a Ono de manero Oc las nadmas • 
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Ere 	Fah 	M er 	Ah r 	May Jun 	Jul 	Aqo 	Sep 	Da 	Nov 	Gig= 

Falaris 	• 	Falaris+TS 

1 3_ QCduGv1Oc ac'rOd7 dá materia seca en 	aderas de Felons 'j `ai riSt ceboi 
á-14L4IÉC:1=emu el  LUlIc1 LO 3CiIIL) LU'7LGIc. 	trl.,I H i _ílá1)0!OHI1 •I~U~. 

Hi . Qi iUOi, JUi1 	JCL d 	i i!cJúi or aCkijdcif l c1 I 	 '  ~,~ l.Vl IU IUIIiI lC~ SIG ICSL! 3l_.I,.IVi I de 

humedad y suelos ligeramente ácidos !!imperantes en el área Según Acuña y otros (1962,' 
iJC1-1d eÍ CSLoL)ici;l!IilefITV y eibibuei-ida üe !a i ii LdiC1 inlrdjerd Ud Ti dL)UI  -,DU CrrdiIOU Fd]LIl"i5 y 

allica anual, san indispensables aportes de 43 kg/ha de fósforo al establecimiento y 20 a 
_,C rkkiñd Or r- di ILIa!d 	d parur UCI LCíI.:CI- ario. JUI ILO dI I-, CI OLIO eICITIeriWú IílipUfiai ILC es ui 

nitrógeno, coi-no también Ja respuesta en producción de materia seca a las aplicaciones 
conjuntas de IN y P a is siembra. Para eiio recomiendan aplicar 32 kgina de N 

Fn astá linna mediterránea siihhi"imPcla se Pstl-udiorhn las rl-snlleSfás a dlifarentas niveIe 
de nitrógeno y fósforo en praderas de trébol subterráneo-falaris (Rodríguez. 1980 y 1982). 
Se nhservá nliP ia interacr.n entre amens alementns fi e significativa oLindre 12 se 
_sesenta la producción acumulada, media de cinco años de evaluación (1977 a 1981), de 
ins mejores tratamientos y bel testinn al ni tal alcanzó prodi.Icninner levemente si meriores a 
!a pradera natural de la zona. En cuatro de los cinco años evaluados, la producción del 
`Irat mintn 50-SC fue astallístiramente icHal a In de and IPlln< cnn mover fprfi!i7al:iñn (150- 

50. 100-100 y 150-150) 

Cuadro 27. Efecto de la fertilización de mantención anual en una pradera sembrada en el Secano 
Costero Mediterráneo Subhúmedo 

 acción acumulada ka MSiha Tratamiento 	 Prod 
l i'ha de N 	 Ulha de P205 

50 	 50 	 9,107 
150 	 50 	 10.041 
90 	 100 	 10.028 

150 	 150 	 10.218 
O 	 O 	 1.8102 

1 ! 7 	r! CO años 
jIi 

G CR4A~p~ S % 

., 	►1 	.11áQ . ~ 	
~,. 
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-lacta el sur. en Cotice jción (-út'la mediterrai ea humedal se estudio el efecto de tres 
elementos en la nrnrllinnirin do +ina nrader,a de Tróhnl subterráneo r,nrrnhnrándnsn 1a, 
importancia de 4a sola aplicación de P de mantención: al elevarse la producción de 1.2 ton 
MS/ha en testinn a 2 7 ton MS/ha en el fertili7adn ron este cemento filo rmi orno este 
rendimiento declina posteriormente si no sé refertiliza (cuadro 201 

,'7 i Ladro ?R Prl,erf da in tiradera v efecto de le fertili7,acirñn dei maninn(;r`,: 

Tratamientos Edad de is pradera (años) 
Terrcarn C!t.a tr 	 ~i iir to 

--------------- -------ton MSJ ha--------------------- 
=K5 10 13 480 	 4 47 

925 506 	 4.70  
9.3 3.37 	 4,13 
8.72 4.72 	 4.76 

5 1 40 1,83 	 1.50 
H4 HTh: 

erti4izac án de nna enclón al tercer l,tc  
P i ' i 	tit. Úi iC Y  

n evnerimentos reaiI7lrios nn C nnnenorón se evaltid al efecto be le fn rt ili7ariñn con P 

tres cargas animales en una pradera cle Trébol subterráneo cv. Mount Barker Ball. Con 
dosis de 150 ii/ha de P,Ci_ v ron tine carne anima] de 1 n canoras nvinns/ha se obtuvieron 
,reducciones de 72, 83 y 50 kg/ha de lana en tres años superando en forma amplísima a la 
tiradera sin fo.rtili7arión ode mantenr.ión (66 36 P v O kn/ha respectivamente) La 
producción anual de la pradera sin fertilización de mantención y con fertilización de 
mantención fije he 357 v 1,99 5 kn/he ile nene vivo y de 36 0 v 548 kn/ha r1(á lana 
respectivamente (medias de dos y tres años para peso vivo y lana) (citado por Ruiz f , 

';- la Costa Mediterránea nerhúmede (Arauco) en donde el tróhni nnbterránen cnnsfit~ ove la 
leguminosa básica, el panorama de le respuesta a la fertilización de mantención es similar. 
P fñsfnrn sigue vienrin PI nlItrientte más importante en is mántenriñn de está len union a 
en praderas monófitas o en mezclas con gramíneas.  

n r soleras de nramíneas solas se ha comprobado en la zone do Concepción quia Ins 
altos niveles de producción obtenidos en el primer año no pueden mantenerse en años 
nnsterromr sin I inc fertili7ar.rñn de mantención non nitrñnenn va nee PI PfPntn de sit 

apircacron 11áac.le a a'e ,a _ Ir ceo al secundo año (atado por Ruiz i. 1 976) 

ni In;. 	'39 	P 	ni crin 	r;P' 	e 	rcriiec .'n 	.el 	Lisi„íc, 	n. 	Sri 	el 	• snnhle. ;m ci te 	'v 

mantención 	en 	tres 	localidades 	del 	Secano 	Costero. 	Se 	observa, 	por un 	lado, 	que, 
dependiendo 	r1F- 	la 	fFrti1lria(i 	de 	Inti 	su ipins 	In- 	rendimientos 	del 	te tina 	v:aiÍ.en 	v 	en 

consecuencia, 	también varia la respuesta a los distintos niveles de fertilización, 	por otro 
ledo 	la máxima ncoclu innión 	está run ecru iprdn a le nil ivinmetría rip In localidad 	I e neoesr lack 

anual de P es mayor en Concepción que en Concon, en está última la producción máxima 
'11 6 ton MS/ha) se ohfyengi ron 3(101 kn de P.,ritiha 	en Concepción 	r,nn 450 kn P,fl /ha 

aun se observa respuesta, por último. no se puede omitir la importancia de la fertilizaclénl at 
ccci lndn año rimando nn sp fprtili7e a le siembra 	así como tamhuen la menor i nnnrtanr is 

cue tendría una fertilización al segundo año c 	ps 	fertilizado ala siembrá (citado 't . 
nr P¡ 117 1 	1 	 ~i 

flé)Eal 	~4 	~~ t  

s ,J  
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Cuadro 29. Producción íton MS/ha; de praderas de trébol subterráneo con diferentes niveles de 
fertilización  fosfórica al establecimiento  y de mantención  en tres localidades del Secano Costero 

Fertilización fka 1 P C- / ha) Localidad (Zona Mediterránea) 
A la siembra 	Al segundo Total Concon Lota 	I Concepción 

(19 62) 	año í't963} (semiar)da) (subhúmeda) (ñúmeda) 
Total Tota! Total 
Mad ra Media Media 

O 
!3 

Uá 	1,¡ / 1 _,OU 	400 .75 	1.9L1 
0 	 75 75 696 	22514.83  4 ti4 17,72 	537 

., 	 Í.`..1,' ÍAli `",00 	¿,4 	, i!,l,'Í 	4.LJ ÍÓ,.á[.l 	'.JO 
30C 370 11.53 	2.88 17.04 	5.68 22.40 	5.57' 7' 

- 	 -i 	fl  9 r. qc- 	r? -7 -1770 	C 'rZ 7^. c 	iT 

300 3:%v 10.19 	2551843  1.61 26'05 
000 4100 11 	 95 1855 	828 7557 	0 

Tot'a'l producido en cuatro años 11967 a 1757 y: 	e d dl n anos 
Total producido en tres aros i1962 .a 1 781' , .'coda anuS 

n. 	l'JIA 	clinic Ñor Rus' ! 	37 

ANTECEDENTES GENERALES DE ARCO 

:. 	., 	iS 	1:050 0 Las íi!!- . i _!: ;1' 	.rc,m crsrile E-s .,;rc'lI1cs 	1',Jr 	• ,'rlI;H 

Marchigue y La Estrella Estas Comunas están ubicadas en el sector denominado ' Seca .; 
Costero Central` de la Sexta RPnión 1 as nnndir inner anrnr.limátfr,as de la Anna nnrmiten 

croe en la zona se desarrolle la ganadería ovina y la producción de trigo y leguminosas 
r-mmo narhan7n y arveia 

Fl nrincinal cultivo es el trine Con respecte a éste ha habido in i.iso indisoriminaio del 

suelo, sin las provisiones que la tecnología aporta, lo que ha dado origen a un proceso de 
amnohrpnimiente del si -Irlo anravadn non el nrnresn erosive pie in acompaña 

Rendimientos promedio de trigo de 25-40 qqlhá 

FI narhan7n se produce nrinrinalmente en Ila comuna de Pximanniuc con rendimientos 

promedio de 6 - qq/há, Este cultivo ha ido disminuido paulatinamente los últimos 3 años, 
Sirria in Lois sostenida en Ins renos de nmmerr ializar,ihn 

a n. nor Ipr a ro.'rno nt marea cnnstiti ive la nrinr.inai ar:tividnd nnc:i caria dp. fas familias Esta 

en general se realiza sobre pastizal espontáneo, de bajo valor pastoral. El rendimiento 
rrti ini de la nrardera natural de este sereno se estima en 8m)í1-1 ono kilns de materia sana 

orar hectárea anual. El uso intensivo de este recurso, sin prácticas de manejo adecuadas 
'sistemas de FYnlntacVx n exteesl'vnrl han determinada si i nronresivn deterioro tanto en 

cantidad como en calidad. En los últimos años dada la estabilidad de la producción ovina, 
se han introducido nana aumentar le concordad talaiera de Ins predios v avi )ciar al nrnn:Psn 

de recuperación ole suelos, praderas permanentes de Falaris y praderas suplementarias de 
aveno inn Vir:iR 

1 os aorir.i iltnres también nnseen vaca inns alternative rsrie sn nonctiti ive en le aIH,anP•ía ole !a  

`:arnilia frente a épocas de escasez. 

=, l rl 	r I  en estos spertnrs limita 	 p nrortiiH•neon 	 , 	1. 

9  
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Corn nrcinIi7fCiór1' 

a Intermediarios Los nteímeciins _m 	9i1 o 	- en r_;'S; c n L',.ran 1 nor node L 
au rJnri heternnpnri 

sistema a de venta r!; Ie so rio entre PI a(",±lC I jitar y PI InrAl'I? e íleon es Lo venta en verde 
estos Llfimas compran todos los animales en una fecha Let rrr, núda y los pagan. pero los 

pian en F1 nrerlin -!F orinen v Ins van retirando de a  

de 	j-nei_,-,c do manejo para el mismo agricultcr 

ri: ^a fl ,-., 	r.ilan entry SIS ;" 1 a 515000 nnr animal I os ar7r;^4ii,tnrp venden 

tocha Su producción.  

Trino - 

'in la venta de 1a nrnrí irc•iñn do trino se don des alternatives ! n más frecuento es la venta 

directa a intermediarios que llegan a comprar a los sectores con sus camiones. En 
nesmnos el trino se trillo v es inmnriiatamantn ratirarfn nor FI mtermFríiarin v en otras 
ocasiones es ensacado por el agricultor y vendido posteriormente. 

' es intermediarios neneralmente no narran I V A 1_á transacción se nana al contado sin 

análisis de calidad del producto y los precios oscilan entre S 7000 y S8000 por quintal. 

Alni unos an ritci rltnres r rP cnsenhan mavnr vnftimen de prodi•iu,ión llevan si i nrorlo tntn ál 

molino, con costo de flete y asumiendo los castigos por concepto de calidad que se le 
aplican al nrodiintn 1 ns precios no snn más favnrahies pero si se les nana el I V A 

aci inns 

Son nnmmaiRli7anloc 'puestos Fn predio n l7Pvar7ns a lo Feria de Santa Cruz 1-.n precios 
son los de remate del día. Se venden en caso de necesidad, no constituyéndose en un 
~nnresn estable ni permanente para le familia 

S erhan70 

C mmo va so nxnlinñ ha rlismini ir#n sir irnnnrtenn nmmo c: iltivn nor Ins hams nrec;ios ríe 
transacción. Se vende a intermediarios que llegan a la zona. Los agricultores lo cosechan y 
ensacan ni L , lardindnlo hasta n rP Henn  en Ins compradores. Fn los últimos años Ins precios 
han oscilado entre 360()0 y S14000 por quinta! El bajo precio y la poca cantidad de. 
compradores han Aojarlo mi icho narhan7n sin nosihlliechedes de venta Ya no es iin cultivo 

rentable para los agricultores. 

	

SI sentar gan0dern f;hilero ha exnerimentadn no 
	r3F ~AlADGRF3~

~r 	
n.nnu mmns madi m,tivns 

	

de mercado Dichos camhios han obedecido F 
	 esos de adaptación a 

1: :Yrcrr 
,A E 	:;,.. 
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las nuevas y altas exigencias del mercado nacional e Interneoic'¡.Ci , the  
indeclinablemente a altos arados de desarrollo del sector 

En contraposición a esto. el subsector ovino se desarrolla fundamentalmente en praderas 
muy pobres, desde of punto de vista nutricional y productivo, concentrándose en sectores 
he Secano Interror v Costero v en coirnnales de le zona Austral El auge del sector forestal 
así como is proliferación de algunos cI;invcs de ate renteoHided Hacer: urde urtLue este 

a ca 	Iár.a cama 5I' 	. 	.. 	el ear .`: 	J, 	r 	'an ; n ~.~ 	I. _ 	i 	ice. 	~,~_ it 	~I: :} i- . í-~tiC, 	.c, reir 	rena ,lcn'.. 

4 en no, cuyas consecuencias han incicido y repercutido directamente sobre sus 
economías familiares No ha habido por lo tanto un desarrollo del sector ovejero. 
especialmente en el Secano Costero de las regiones centrales del país. 

Desde el punto de vista ganadero, el clima mediterráneo marítimo Secano Costero CentraL 
Lene condiciones apropiadas con un alto potencial para la ganadería ovina. Esta especie en 
esta condición encuentra una adecuación biológica que le permite desarrollarse y Producir. 
sobre todo contando con una alimentación adecuada. 

El nivel de deterioro de los suelos, la topografía v la mínima disponibilidad de agua 
detectada para riego determinan una condición limitada para estas familias, con pocas 
oportunidades de diversificación productiva. Además la calidad de los suelos del sector es 
enmascarada por la baja pluviometría que limita la diversidad de cultivos a una rotación de 
trigo-empastadas (praderas naturales). con inclusión de algunas leguminosas de grano 
Seco. 

A esto debe sumarse la noca disponibilidad de capital de inversión. El nivel de 
endeudamiento crediticio que asumen los productores es bajo, pues dadas las condiciones 
que impone el medio físico y la necesidad de subsistencia de los sistemas familiares hay 
una grai, aversión al riesgo. 

Er: su neta condicihn de secano. la opción ganadera ovina tiene amplias perspectivas de 
modernizar, tecnificar, intensificar e incrementar la producción actual tradicional en el marco 
de protección, estabilización v mejoramiento del suelo 

Es así como las 116 familias de agricultores cue forman Parte de las 9 Organizaciones 
están unidas en un proyecto común. que es Fomentar el Desarrollo de la Ganadería 
Ovina transformándola en !_;na ait?rnat va real de desarrollo ocre este Sector ca oes'no 
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PERSPECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN OVINA 

Algunos de los antecedentes señalan que existe un mercado inestable debido al mal precio 
que posee €a lana, muy venido a menos desde la aparición del algodón y fibras sintéticas, 
además de la contribución a la baja productividad por unidad de superficie asociada por la 
baja carga animal existente. De acuerdo a la ubicación agrocl€matica de las poblaciones de 
ovinos en nuestro país se observa una alta dependencia del factor climático, estos factores 
hacen que el sistema de producción sea sensible e inestable. Comercialmente la 
producción ovina se ha visto exigida por un mercado que prefiere corderos más pesados y 
más magros. El manejo productivo ha sufrido algunos como en el caso de la esquila que se 
esta haciendo un proceso complejo y caro que va en detrimento del sistema, asociado a 
problemas de gestión frente a variaciones en el mercado. 

Una alternativa para mejorara la producción ovina en la zona central es la creación de 
líneas de investigación e innovación tecnológica a través del mejoramiento genético 
orientado a la explotación especializada de acuerdo a las variaciones del mercado con la 
introducción de nuevas razas o el cruzamiento de las existentes con las nuevas propuestas, 
acompañado de le utilización de recursos alimenticios no convencionales y económicos 
para suplir escasez de forraje en épocas críticas y aumentar le oferta de carne de cordero. 

El mejoramiento genético de la masa existente en el predio debe tener un objetivo 
productivo como es la producción de leche o carne, además de lograr animales prolificos a 
través de la selección de madres melliceras encestadas con machos melliceros. 

Una perspectiva posible de mejoramiento la constituye el cruce de hembras: Corrriedale x 
Merino Australiano, machos: Border Leicester x Finish, madres: Corriedale x Merino 
Australiano, machos: Suffolk o East Frisian para la obtención de corderos terminales 
Corriedale x Merino Australiano x Border x Finish x Suffolk (o East Friesian) y cruces de 
madres East Friesian x Suffolk o la formación de híbridos con padres de estas mismas. 

El manejo productivo de las ovejas con esquila pre-parto mejoran los índices productivos 
obteniéndose una menor mortalidad de corderitos debido a que la oveja tiene un menor 
costo de cosecha, aumentando el consumo por frío además de aprovechar la labor de la 
esquila genital previa al parto. En esta época existe mayor disponibilidad de esquiladores lo 
que facilita la faena además de reducir costos por mano de obra, se obtiene además lana 
más limpia facilitando el procedimiento de la industria textil. 

Estos aspectos considerados anteriormente serán mejorados a través del trabajo directo 
con el productor, siendo necesario el desarrollo de una herramienta de gestión y toma de 
decisiones a nivel predial. 

¡ is 

Vt 
ur.1 +k 	{óJj4Q 	s 
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De acuerdo a antecedentes estadísticos de la FAO, la distribución total de leche en función 
del estado de desarrollo de los paises ha sido desde 1982 de 24% para !os paises en 
desarrollo y de 76% en los países desarrollados. Sin embargo estos dos grupos de países, 
la población estaba distribuida aproximadamente en forma inversa. De igual modo la 
distribución de los ovinos en los diferentes continentes es desigual. 

La variación de la producción total de leche de oveja es muy amplia en las diferentes 
1 regiones de! mundo. Así, cerca del 94°,%% del total es producida en algunos países de Asia, 
Europa y Africa. existiendo igualmente grandes variaciones entre países pertenecientes ala 
misma región, cada una de acuerdo a las diferentes condiciones ambientales de 
producción. 

En otros paises, la distribución de estas especies a la producción total de leche es 
relativamente baja aunque en términos absolutos los niveles de producción son altos. En el 
ámbito global Europa y Asia producen el 90% de la leche de oveja. 

La producción de leche de oveja se concentra de una forma muy significativa en los países 
de la cuenca dei mediterráneo donde existe el mayor número de ovejas de ordena y la 
mayor tradición de esta producción. Sólo seis países dei área producen el 56% de la leche 
de oveja en el mundo. 

Es indiscutible que las ovejas representan una fuente proteica de alta calidad y a un precio 
relativamente barato sobre todo en aquellas condiciones donde factores climáticos, 
topográficos, económicos, técnicos y sociológicos, constituyen una limitante al desarrollo de 
sistemas productores de proteína más sofisticados. No se dispone de cifras precisas sobre 
el número de ovejas en el mundo. Algunas estimaciones basadas en la producción lechera 
desde 1982 indican que alrededor del 10% del número total de ovejas, unas cien millones 
de cabezas, son ordeñadas. Esta falta de precisión como ya se adelantó, es debida a que 
la especie ovina es explotada no solamente por sus características generadoras de leche, 
sino que también por constituir sistemas de producción de carne, leche, cuero o lana. 

Si bien prácticamente en cada país es posible reconocer la existencia de animales que 
muestran alguna especialización hacia algunos de los productos señalados, tal vez solo 
algunas razas pueden ser consideradas como eminentemente lecheras debido a sus altas 
producciones individuales. Tal es el caso de la raza East Friesian de alta producción de 
leche que alcanza 400-600 litros / 200-220 días de lactación. 

La raza east friesian como alternativa de cruzamiento 

Características 

La raza Ostfriesisches o East Friesian es originaria de región de Friesland extendid 
largo de la costa norte hacia el oeste del río Weser en el noreste de Alemania cerca 
costa de Holanda y sur del río Schelde muy cerca de Holanda y Bélgica. 

La oveja East Friesian Alemana es una de las razas de más alta producción lechera, 
presentan cabeza alargada, patas largas sin lana, con cara blanca o marrón y cola larga. Se 
ha venido realizando selección de la raza durante 500 años. la cabeza de la variedad 
alemana es mas cuadrada que la holandesa y sus formas tienen mayor voluminicidad, con 
ubres de buen desarrollo. Actualmente existen pocos rebaños en Alemania, pero ha sido  f: 
llevada a diversos países, donde se ha cruzado con éxito con razas nativas mejorando su  
producción de leche y su prolificidad, que en esta raza llega a 230%, con corderos de 	-r'.` 
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buena velocidad de crecimiento. Las borregas pueden llegar a la época de servicio a los 7 -
8 meses, con pesos de 35 a 38 Kg. Se pueden realizar tres empadres en dos años o aún 
dos por año, logrando mantenerse así la producción de leche en forma prácticamente 
continua. En Alemania la producción de leche es alta, de 550 a 650 Kg por lactación en 260 
días después de la segunda parición, con una producción diaria de 2.100 a 2.500 Kg. 
Existen rebaños con unos 254 Kg por periodos de lactación de 195 días (1.300 Kg por día) 
pero las hay también de 915 Kg en 245 días (3.700 Kg por día). En el Reino Unido la 
producción es de 225 a 7000 Kg en 210 días según condiciones de manejo y línea genética 
(The British Milk Sheep Society, 1990) citado por Larrosa y Kremer, (1990). La producción 
promedio en Argentina es menor. Volviendo a su país de origen el autor antes mencionado 
indica que la mayor producción es de la segunda a sexta lactación con 3 o 4 Kg por día y 
luego 2 Kg, hasta que se seca. El porcentaje de grasa es de 5 a 7% y el de proteína es de 
5%. Lana de color blanco, de mecha larga con una finura de 29 micras. El peso del vellón 
es poco más de 3 Kg. Se considera esta lana buena para hilados de tejer a mano. 

Esta raza se ha usado mucho paré el Cr uzamiento con otras razas nativas. por e;enrolo en 
israe! con la Raza Avvassi se creo la Raza Assaf. 

En Inglaterra, existe la Sociedad de Criadores de Ovinos British Friesland fundada en 1982. 
Habiéndose importado esta raza en 1965. Su explotación se realiza en forma pura o en 
cruzamientos con Romney Marsh y Exmmor Horn. Por cruzamiento con otras razas, se 
formaron las razas Colbred y la Brithish Milk Sheep. En Italia se ha cruzado con la raza 
Sarda y en Francia con la Lacaune. 

Se le señala en Inglaterra a esta raza explotada pura, algunos inconvenientes como su 
poca longevidad y ciertos problemas de rusticidad. No se adaptaría bien en climas 
calurosos, por problemas de piel, ni en fríos intensos por problemas pulmonares, como en 
Escocia, donde se le ha cruzado con la raza Blackface (Larrosa y Kremer, 1990). 

Parámetros de la raza East Friesian 

La raza East Friesian presentan un peso corporal de 85 Kg, una alta fecundidad de 
aproximadamente 230% en ovejas maduras, alta producción de leche, constituyéndose en 
la raza lechera más productiva en el mundo, con aproximadamente 400 — 600 litros / 200 -
220 días de lactación. Su leche contiene 6 - 7% de grasa láctea. Posee una producción de 
lana de aproximadamente 4.5 Kg (oveja madura) con 36 a 37 micras (50/56s/48/50s) y u  
65% de rendimiento de lana esquilada. Es altamente prolífica = más corderos con una taza ` 	Fr 

de parición de 2.25 corderos, presenta gran estacionalidad, gran habilidad materna y alto -; { ^ 
rango de crecimiento en corderos.  

46.71 p 

Los corderos East Friesian son muy vigorosos debido a su crecimiento y evolución dJ ése 	o~ 
después del nacimiento, algunas características potenciales de la ganancia de peso  
corderos indican que existe relación con el número de corderos nacidos ya que las ove  
presentan una elevada tasa de prolificidad de alrededor de 230% que presentan las ovejas, 
siendo la ganancia potencial hasta las 15.5 semanas de 440 g/día para el caso de corderos 
únicos, y de 390 y 326 gldía para los corderos mellizos y trillizos respectivamente, 
existiendo una tasa de ganancia de peso potencial después de las 15 semanas de 3Ç0 
gldía, estas características de los corderos East Friesian nos indican que tiene 
crecimiento mayor al destete. 
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La forma típica de la curva de lactancia muestra cómo la producción de leche aumenta 
hasta alrededor de las 3 a 4 semanas, seguidas de un corto periodo en que persiste una 
elevada producción. A continuación la producción declina lentamente hasta las 12 a 14 
semanas (Alencastre, 1997) en ovejas no lecheras. 

El peak de producción de leche en ovejas Merino es de alrededor de 1,85 kg/día 
(Groenwald et al., 1995) y se produce a las 2,75 semanas. Datos de curvas de lactancia en 
ovejas East Friesian no han sido hallados en la presente revisión. 

Los peaks de producción son más elevados y se alcanzan antes, cuando las ovejas 
amamantan 2 corderos, pero la producción de leche no es muy diferente de las que 
amamantan uno sólo, ya que las curvas de producción de éstas últimas, según ha descrito 
Treacher (1978), decrecen con menor lentitud. 

Las diferencias en la producción total de leche provienen principalmente de las que tienen 
lugar durante las 3 a 4 primeras semanas de lactación. Los principales factores que influyen 
en la producción de leche de ovejas de carne son €a raza, el peso al nacimiento de los 
corderos amamantados, la edad y el peso de la oveja y la alimentación, tanto durante la 
gestación como durante la lactación.La lactancia es el período, donde la oveja tiene más 
altos requerimientos nutritivos. El apetito de la oveja aumenta sustancialmente durante la 
lactación, del orden de un 20 a 50% las 2 a 3 primeras semanas, declinando lentamente a 
continuación (Alencastre, 1997). 

El secado de la oveja lactante es muy importante y consiste en dejar de ordeñarlas 
aproximadamente dos meses antes de la fecha probable de parto. El secado para ovejas 
de buena producción es un proceso delicado y además es necesario para preparar el nuevo 
parto y la reconstitución de reservas corporales para la próxima lactancia. De igual 
importancia este período permite a la oveja enriquecer su futuro calostro. 

En la producción de carne ovina, el número de corderos producidos por año determina en 
gran parte el potencial de producción. Sin embargo, hay otros aspectos importantes que 
deben ser analizados y considerados como son el rendimiento de la canal, el rendimiento 
de carne comestible o la parte magra de la canal, la distribución de la carne en los cortes 
más valiosos, la composición y palatabilidad de la carne todo esto dentro de un marco de 
los sistemas modernos de producción que deben considerar no solo (os aspectos de la 
obtención biológica del producto sino también la economía del mismo y su aceptabilidad. 
(Dikeman, 1982, Frazer, 1982, Kempster et al., 1982). 

~RtAD~k S 

Por lo tanto, si el objetivo principal es mejorar la producción de carne ovina a través 	la 
introducción de un nuevo germoplasma, es esencial comprobar el efecto que se .4duiN 
sobre las variables de interés comercial como son peso y composición de la can + t ~ & 
variables de interés para el consumidor como las características organolépticas y la é lid 
nutritiva de la carne. Existen numerosos estudios que demuestran el efecto del g rzot1po 
sobre la calidad comercial de los corderos (Wolf et al., 1980, Kemp et al., 1983,  
Kirton, 1984, Perez et al. 1986) y sobre las calidad organoléptica (crouse et al., 1981, Kirb.  
1982). A nivel nacional se llevado a cabo algunos estudios que consideran los aspectos de 
calidad considerando el efecto genético sobre la cantidad y calidad de la carne producid 
(Vera, 1981, Herré et al., 1984, Gallo y Vidal, 1989) como el efecto de diferentes sistemasl 
de producción (Muñoz et al., 1991, Hervé et al., 1996) y de programas de salud ovina (Gallo 
et ai., 1994) sobre las mismas variables. 
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En relación al objetivo de mejorar calidad de carne, es necesario también tener presente 
que al modificar positivamente un factor se puede afectar negativamente otro y según 
Warriss (1996) un caso típico es el que se produce al disminuir el contenido de grasa de la 
carne, por motivos de salud de los consumidores, puede afectar negativamente las 
características organolépticas de la carne, por la relación que tiene con el sabor y la 
terneza, así como con la calidad tecnológica para algunos procesos a que somete la carne. 
Por ello se debe ser cuidadoso en el análisis de los efectos. 

Por otra parte, cuando se estudia el efecto de la introducción de nuevos genotipos para 
mejorar calidad de carne, es importante mantener un control riguroso sobre los factores 
ambientales que pueden afectar la calidad, como lo son aquellos factores que actúan 
inmediatamente antes de la faena de los animales: el transporte, el reposo, el ayuno, el 
arreo y la insensibilización, l=os efectos de dichos factores sobre la calidad de la carne se 
relacionan directamente con pérdidas cuantitativas como es e! peso y cualitativas como son 
las producidas por contusiones y estrés de la canal (Thornton, 1971; Shorthose, 1977; 
^rnnriin 1979; Warriss 1992; Morton et al 1996) De hecho en Chile se han detectado IVi....1111, 	VI V, 	- IJ , 	Morton 	VV¡. 	V hecho 
problemas específicos en el caso del bovino en estos de manejo que afectan tanto la 
cantidad como la calidad de la carne producida (Gallo, 1994; 1996). Si se considera que el 
control de calidad en carne de bovino esta más avanzado que en el caso del ovino, se 
puede esperar la ocurrencia de estos problemas con la misma gravedad en el ovino, donde 
el desarrollo del mercado ha sido inferior. Por lo tanto, se deben tomar en consideración 
estos aspectos en forma positiva tanto para no enmascarar los esfuerzos realizados desde 
el punto de vista genético, como para aportar antecedentes sobre el efecto del manejo 
antemortem de ovinos en la calidad de carne a nivel nacional. 

Otro aspecto que es necesario abordar simultáneamente en el caso del mercado de la 
carne ovina, es el de introducir conceptos tecnológicos más modernos y dinámicos, que 
permitan dar paso a las transformaciones que la época exige. Es sabido que en el bajo 
consumo de carne ovina a nivel nacional (Moya, 1996), han influido, además de la 
competencia de otras carnes, aspectos negativos como la alta estacionalidad de la oferta 
de carne de cordero, la falta de desarrollo de productos de larga duración, así como 
también la visión tradicional de los consumidores de que esta carne es grasosa, poco 
versátil y deja grandes pérdidas en el plato. La escasez de operaciones de preparación de 
las carnes de ovino (nuevos cortes, deshuesado, empaque, porcionado, etc.) ha sido un 
factor iimitante primordial del desarrollo del mercado, no sólo en el contexto nacional sino 
también en las exportaciones de cordero en Magallanes (Tadich, 1977). 

Si bien los problemas en el consumo de carne de cordero no son propios de Chil  
algunos países, como Gran Bretaña se ha innovado en cuanto a la presentación, ofr 	rlcio 	4 ò 
cortes deshuesados y porcionados (MLC, 1983). Estos se han adaptado fácilme ' a 
necesidades del consumidor moderno por ser más atractivos, fáciles y rápidos de 	Orslya  
cortar, además de disminuir en gran parte los desperdicios de hueso y grasa en el - tóviEr1 
is Universidad Austral de Chile también se ha incursionado en este tema (Ga 	ét al.,  
1996), pero falta realizar pruebas de tipo masa l para dar a conocer el producto a un ' ;fry  S j  
proporción de la población y así incentivar su consumo 	 A~14t~ 
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NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE OVEJAS 

Las ovejas son animales domésticos que comparten su condición de rumiantes con vacas, 
cabras, ciervos y otras especies. La condición de rumiante empieza con el desarrollo del 
rumen y su funcionamiento durante las primeras semanas de vida del cordero, de manera 
como se ha establecido (Large, 1964) a las 6 a 8 semanas de edad los corderos lactantes 
poseen ya una adecuada capacidad digestiva, siempre que hayan podido consumir pasto o 
alimento sólido con anterioridad. En corderos lactantes, la acción refleja que induce el cierre 
de la gotera esofágica, impide que la leche pase alrumenyretíc ulo. 	a limento itq n ido 
l lega directamente al abomaso, donde se produce una eficaz utilización de los nutrientes de 
la leche (Orskov, 1972). 

El rumen tiene una capacidad de 4 a 10 Its. Aunque el consumo voluntario está 
positivamente relacionado con el tamaño del rumen y se regurgitan a intervalos de 6 a 8 
horas. permitiendo su mezcla con saliva y una segunda y más completa masticación. 
Ademas de alimento, el rum 	t;en, en len t!}a gran cantidád de bacterias y protozoos, estos 
microorganismos tienen un rol fundamental en los procesos digestivos, degradan las 
paredes celulares de las plantas, dando salida al contenido celular y, por otro lado, 
descomponen la celulosa de los tejidos de la planta hasta hidratos de carbono más 
sencillos donde pueden actuar las enzimas y ser aprovechados por el animal (Alencastre, 
1997). 

Energía 

El suministro de energía para mantenimiento y producción se considera como la principal 
finalidad del alimento, sea de origen animal o vegetal. Los alimentos que consumen las 
ovejas están en su mayor parte compuestos por hidratos de carbono, que por lo tanto 
constituyen la principal fuente de energía de la ración. Sin embargo la proteína y la grasa 
pueden también suministrar energía siguiendo diferentes rutas metabólicas (Alencastre, 
1997). 

Para alimentar racionalmente a los animales, es preciso conocer sus necesidades 
energéticas y el valor de los alimentos como fuente de energía. La utilización de sistemas 
de alimentación se restringe necesariamente a los periodos en que el ganado está 
estabuiado o cuando depende sustancialmente del suministro manual de alimento. Estas 
condiciones se pueden manejar al final de la gestación y comienzo de la lactación, durante 
el cebo intensivo de los corderos y en el invierno de primíparas. Si los animales es "its' 
pastoreo, la utilización de sistemas racionales de alimentación, y en particular el cal 	~} 

alimento suplementario, constituyen un problema complejo, ya que las condici ;s 2 
pastoreo son tan variables que es difícil asegurar el suministro diario de una dieta piéiisa'd 

Requerimientos de energía de ovejas según estado fisiológico  

Requerimiento de energía de mantención 

Todos los animales vivos generan calor y el total producido depende del número de células 
que tenga el cuerpo. La generación de calor es proporcional a €a superficie del cuerpo 
(Cañas, 1998). 

El metabolismo basal se define como el cambio químico que ocurre en la célula del animal 
disipar calor, producto de la oxidación de nutrientes cuando éste se encuentra en estado de 

ii oa - 
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ayuno y bajo condiciones basales. Es decir, el animal está en un ambiente de 
termoneutralidad, reposo y estado post absortivo. En rumiantes es difícil determinar el 
estado post absortivo y completo reposo, por lo que se habla de catabolismo de ayuno (CA) 
que se estima dejando al animal en ayuno por un período de 48 a 72 hrs, quieto o 
estabulado (Cañas, 1998). 

El metabolismo de ayuno en ovejas se puede calcular de la siguiente manera: 

Animales h asta 1 ono 	de 	edad 

F(MJ/d)=C1 [0.2(VV/1.08)0.75 

Animales de más de 1 año de edad 

F(MJ/d)= C i [0.23(WI1.08)0.75 ) 

Donde Cl es 1,15 para machos y 1,0 para hembras y castrados. 
El factor 1,08 sirve para convertir peso vivo en peso vivo en ayuno. 

El requerimiento de mantención (REMm) es la cantidad de energía por unidad de peso 
metabólico que el animal debe consumir para tener un balance de energía igual a cero. 

El requerimiento de mantención se calcula a partir de la Energía neta de mantención, 
mediante la siguiente fórmula: 

RM= ENm/Eficiencia (Km) 
ENm(MJ/d)= (F + A)/Km 
F= metabolismo de ayuno 
A= aporte según actividad que se realice 
La eficiencia de mantención (km) se ha estimado mediante la fórmula que a continuación se 
presenta 

Km = 0.35 qm + 0.503 (Cañas et aí,1992) 

Dónde qm es el nivel de mantenimiento EM/ED, que significa la proporción de energía bruta 
que es metabolizable de un alimento, y depende del alimento que se esté utilizando - ' j 
(Alderman, 1993). 

í4 Ú ; 

Ovejas estabuladas  

Se considera que una oveja estabulada no caminaría más de 50 mts, y permanecer )*r"'én,  
estación por 14 hrs y realizaría 14 cambios de postura al día. 
En el caso que la oveja estuviese lactando, el aporte por actividad A sería igual: 

A(KJ/d)= (0.13+5.83+3.64)W= 9.6 MJ/d * W (peso vivo) 

El aporte por actividad (MJ/d) para ovejas gestantes con 9 horas en estación y 6 cambios 
de 
postura al día seria de: 	 J  
A (KJId)= (0.13+3.75+1.56)W= 5.44 MJ/d*W 
En corderos estabulados en engorda la actividad realizada por los corderos medida en MJ/d  
sería: 
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A(MJ/d)= (0.13+5.0+1.65)W= 6.7kW 

Ovejas no estabuladas 

No hay consideraciones en la actividad de ovejas no estabutadas, se estimó la cifra de 10.6 
KJ/Kg ~N, igual que para corderos no estabulados. Se asume que la cifra se descompondría 
en caminar 1000 mts en terreno plano, permanecer 12 hrs en la estación y realizar 12 
cambios de postura al día (Alderman, 1993). 

Requerimiento de energía para el crecimiento 

La exigencia energética total durante el crecimiento aumenta con el tamaño y peso. 
corporal, pero la parte requerida para el crecimiento varía según la importancia y 1 
composición del tejido formado, por ello los animales jóvenes, requieren más energía que la 
necesaria para el mantenimiento corporal. 

Requerimiento de energia para la lactancia 

Las ovejas lactantes, fuera de suplir sus requerimientos de energía de mantención, deben' 
reemplazar las sustancias secretadas en la leche y cubrir las pérdidas que se originan de su 
producción y contenido de grasa. 

Durante las ocho primeras semanas de lactancia, el requerimiento energético de las ovejas 
es casi 3 veces superior al de mantención, durante este período el peso de la oveja 
disminuye, ésta pérdida no tiene importancia siempre que el peso se recupere antes del 
próximo período de monta. 

Para obviar el problema se recomienda dar una alimentación especial a las ovejas dos a tes 
semanas antes y durante el encaste para mantenerla en un plano nutricional adecuado de 
ganancia de peso (Cañas, 1998). 

Para calcular los requerimientos energéticos necesarios para la producción láctea ovina se 
utiliza la siguiente fórmula: 

Fórmula de predicción de valor energético de la leche ovina. 

[EV]](MJ/Kg)= 0.0328[BF] + 0.0025 d + 2.2033 

Donde EVI es el valor energético de la leche ovina 	 ?'J1 
BF es el contenido en grasa de la leche, giKg ó % por litro 
D son los días en lactación 

Requerimientos energéticos para la gestación 

El consumo de energía del animal sexualmente maduro ejerce gran influencia sobre la 
reproducción, ya que aumenta el índice de fertilidad y reduce el intervalo entre partos. 

El requerimiento energético de la oveja gestante aumenta en menos dei 20 % del 
requerimiento de mantención en el primer y segundo tercio de la preñez, sin embargo en el 
último tercio, cuando el feto tiene un desarrollo marcado, el requerimiento aumenta casi a 
80 % del de mantención, Esta proporción es superior a la que se tiene en vacunos, que es 
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del orden de 20 %, y se relaciona con el peso del o de los fetos y de contenido uterino total, 
cuyo peso varía entre 17 a 23 % del peso de la oveja, mientras que en vacunos es 10 a 13. 
% (Cañas, 1998). 

Proteína 

Las proteínas son agrupaciones de aminoácidos, que son requeridos por animales para el 
mantenimiento de órganos vitales d& cuerpo y para la formación de productos, como carne, 
leche y lana, en cuya composición predominan. 

un los no rumiantes la distinción entre un aminoácido esencial y otro no esencial, no es 
relevante, ya que las bacterias simbióticas dei rumen son capaces de sintetizar todos los 
aminoácidos, incluyendo las esenciales. Además existe diferencia de aprovechamiento de 
algunos compuestos nitrogenados entre rumiantes y no rumiantes, como la urea ya que los 
no rumiantes no pueden aprovecharla, incluso les causa problemas, en cambio a los 
rumiantes les es benéfica. Para poder utilizar la urea, debe someterse al animal a un 
período de acostumbramiento, por que puede ocasionar intoxicaciones a las bacterias 
ruminates. 

Aunque la síntesis de proteína bacteriana varía en función dei tipo, composición y cantidad 
de alimento ingerido, las proporciones relativas en que los aminoácidos llegan al abomaso 
son muy parecidas. 

Requerimiento de proteína de mantención 

MPb (grid)= 6.25*0.35 WQ.75/Knb 

Donde Mpb necesidades proteicas de mantenimiento 
Knb es la eficiencia de utilización de loa aminoácidos para mantenimiento. Se considera 1.0 
W es el peso vivo expresado en Kg 

Requerimiento de proteína para producción láctea 

Mpl (g/kg leche)= contenido de proteína verdadera en la leche/Knl 
Donde Mpi son fas necesidades de proteína para la producción láctea 

Knl es le eficiencia de utilización de los aminoácidos para la síntesis de proteína .  
considera 0.68. 	~~~ i+ 	/T 99 

[!;I 	e.N 	/10- 

Requerimiento proteico para gestación (Alderman,1993)  

La proteína neta que se retiene diariamente durante la gestación de las ovejas 	ra 
producir un cordero de 4 kg es: 
MPc (gr/d)= TPt`0.06744e-00601t 

Donde t= número de crías desde la concepción 
TPt en gramos se da: 
Log10(TPt)= 4.928-4.873e-0.00601t  
Knc es la constante de gestación y tiene un valor de 0.85 	 1̀ 
Los requerimientos de proteina de mantención y producción, pueden calcularse utilizando 
las fórmulas presentadas García (1992). en el libro simulación de sistemas pecuarios (TICA), 
de la manera siguiente: 
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Requerimientos proteicos de mantención 

García (1992) señala que los requerimientos de proteína para mantención están dados por: 

PMF= 0.03 * CMS (gr/d)/0.675 
Siendo PMF proteína metabólica fecal. CMS consumode materia seca. 

lS Ar— n nnn * r'AA 	 i.J\ n !" r+v+r- u.uoo u+vi 1 (gríu)lv.6r 5 

Siendo C+MSI, consumo de materia seca indigestible 

PEU= 2.4 * WO.75/0.4564 

Siendo PEU, proteína endógena urinaria, y !A/ peso vivo en kg 

PS= 0.1125 * '11`0.75.0.4564 

Siendo PS, proteína superficial 

Requerimiento proteico para producción 

Garcia (1992) establece los requerimientos de producción de la siguiente manera: 

Síntesis de proteína para ganancia de peso 

Se requieren aproximadamente 160 gr de proteína por kilo que se sintetice en el cordero. 

Síntesis de proteína para producción láctea 

PC1= Its producidos * cantidad de proteína de la lechel0.4564 

Vitaminas 

Las vitaminas se clasifican en función de su solubilidad en liposolubles, como A, D, E y K, e 
hidrosolubles, como el complejo B y vitamina C; estas últimas no son de mucha importancia 
puesto que son sintetizadas en el tracto gastrointestinal de las ovejas. 	

-
~ x~~` 

~p 	 G' 
Aunque todas las vitaminas tienen en común ser activas a pequeñas dosis y jugar un 
esencial en las actividades bioquímicas básicas del cuerpo animal, no se relaci "an  
necesariamente unas con otras desde el punto de vista químico. 	.~~ 	4 

Vitamina A 	' ~4firr 51~'~0 
`"~ffhfS`CE~L~ 

Las ovejas sintetizan vitamina A a partir de los carotenos, pigmentos que se encuentran en 
Forma importante en todas las plantas verdes. La conversión de caroteno a vitamina se 
realiza con mayor eficacia por el ganado ovino que por el vacuno. Por ello que la grasa de 
la leche de oveja es blanca, mientras la de vaca es amarilla. El ganado ovino tiene alta 
capacidad de almacenar vitamina A en el hígado, lo que alcanza para cubrir las 
necesidades durante al menos 6 meses. Como las ovejas consumen forrajes verdes la 	 Fy 
mayor parte del tiempo, una deficiencia de vitamina A se considera muy poco probable. 	¢;T 
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Vitamina D 

Cuando los animales no están confinados, la vitamina D se forma bajo la acción de los 
rayos ultravioletas del sol que activan ciertos esteroles que se encuentran bajo la piel. Si las 
ovejas se encuentran en regiones poco soleadas o en confinamiento si acceso a cantidades 
de sol adecuadas, requieren un aporte de vitamina D, para favorecer los rendimientos 
productivos de los animales. 

Afortunadamente el heno secado al sol, tiene una forma de vitamina (D2), que puede ser 
eficazmente utilizada por las ovejas, proporcionándoles dicho suplemento en cantidad 
suficiente. 

Vitamina E 

Esta vitamina, tiene reducida importancia en la alimentación de las ovejas, ya que 
normalmente se encuentra ampliamente distribuida en sus alimentos más comunes. Al 
haber alguna deficiencia de vitamina E, puede producirse en los corderos un tipo de 
distrofia muscular, llamada enfermedad del músculo blanco. 
La falta de ésta vitamina, también trae problemas reproductivos (infertilidad). 

Existen en el mercado preparados de dicha vitamina, la cual puede administrarse via oral. 

Vitaminas del grupo B 

Este grupo de compuestos participan en el metabolismo celular. En los rumiantes no tiene 
mucha relevancia su aporte en la dieta, debido a que las bacterias del rumen los sintetizan, 
y posteriormente quedan a disposición del animal. 

Existe una estrecha relación de la vitamina 812 con el cobalto; este participa en la síntesis 
de vitamina B12 por las bacterias ruminales. 

Vitamina C 

La mayoría de los mamíferos, son capaces de sintetizar ésta vitamina, los ovinos no son la 
excepción. Por lo tanto, esta vitamina no es importante en la alimentación de ganado ovino 
se refiere.  

Minerales 	 ¡-•~' ~ji 

Los minerales son elementos inorgánicos, en los tejidos animales, el calcio y e 	~S arb 
constituyen el 90% de las cenizas, que son los principales componentes del esquele . ':, 	•~~~ 

Dado que los minerales forman parte esencial del cuerpo, ningún animal puede mantener 	.:..:- 
ni menos producir a no ser que aquellos se encuentren presentes en cantidades 
adecuadas. Sin embargo, en muchas explotaciones que son convenientemente cultivadas y 
abonadas no se producen deficiencias minerales. En los pastos naturales, el contenido 
mineral de la hierba es, generalmente bajo y proporcional a los otros nutrientes 
constituyentes de la dieta. 

Cobalto 	 /1 

1 
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El caso del cobalto es especialmente importante en la cría de ganado ovino. Niveles de 
cobalto en la hierba por debajo de 0,1 mg/kg MS indican la posibilidad de que se presente 
un déficit en los animales. El cobalto es esencial para la síntesis de vitamina B12 por los 
microorganismos del rumen. Las deficiencias de cobalto pueden suplirse con abonado del 
suelo con sulfato de cobalto a razón de 1 a 5 Kg por hectárea mezclada con superfosfato, o 
bien las píldoras pesadas (Dewey y Lee. 1958), desarrolladas en Australia, éste tratamiento 
se basa en la conocida propiedad de los objetos pesados, deglutidos por los rumiantes, de 
permanecer alojados en el reiiculo-rumen o redecilla. Estas piedras compuestas de cobalto 
y caolín se alojan y entregan su efecto por muchos años, en forma lenta, lo que protege a 
los animales de deficiencias del mineral. 

Cobre 

En las ovejas de raza Merina, la primera y más notable evidencia de la carencia en cobre se 
observa en el vellón, la lana pierde su rizado, haciéndose lisa, ademas pierde la 
pigmentación en el caso de lanas más oscuras. 

Otro síntoma de deficiencia es la anemia progresiva. 

En Chile no existen problemas de deficiencia de cobre en los pastos naturales ni artificiales, 
debido a la riqueza del suelo. 

Magnesio 

Las muertes por vértigo o tetania(hipomagnesemia) asociadas con bajos niveles de 
magnesio en sangre pueden llegar a causar importantes pérdidas, especialmente en las 
mejores explotaciones. Los síntomas de tal condición o su desarrollo pasan desapercibidos 
con frecuencia, ya que la muerte puede sobrevenir con rapidez. La suceptibilidad de las 
ovejas es mayor en primavera y la condición se exacerba cuando se saca a las ovejas a 
pasto tierno después de la alimentación de invierno. 

Las píldoras de magnesio pueden ofrecer protección frente a la enfermedad, pero corren of 
riesgo de ser regurgitadas. El abonado de los pastos se considera como una buena 
alternativa, aunque tan sólo viable en suelos ácidos, ya que en suelos alcalinos no previne 
la aparición de la enfermedad. La aplicación de magnesita calcinada a razón de unos 650 
Kg/há puede mantener su efectividad durante 3 años, mientras que cantidades menores,-; 
(30kg/há) aplicada sobre la vegetación pueden ofrecer protección durante los díay'ras 
peligrosos en los que las ovejas vuelven al pasto.  

a•~ Selenio 	 1. , 

4 Desde hace muchos años en Australia y Nueva Zelanda se han asociado di tjptp 
problemas de infertilidad y pérdida de condición con una deficiencia de Selenio. 
deficiencia se refleja en la aparición de la enfermedad del músculo blanco, o distrofia 
muscular, en corderos recién nacidos. La incidencia de ésta enfermedad disminuyel 
drásticamente del 30 al 5 % cuando se suplementa con selenio en la dieta de las ovejas, 
detectándose incrementos en la velocidad de crecimiento de los corderos (Paynter, 1979). 
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El problema de deficiencia de selenio se complica, ya que existe una interrelación funcional 
entre este elemento y la vitamina E. Por otro lado el selenio es extremadamente tóxico, aun 
en bajas concentraciones, por lo que no puede aplicarse sin asesoría en la fertilización. 

Yodo 

En el ganado ovino, la deficiencia de yodo determina que los corderos el nacimiento 
presenten hipertrofia de la glándula tiroides y poca lana. El aumento del tamaño de la 
glándula es el origen del bocio, la manifestación más palpable de la enfermedad. El 
suministro de sal yodada constituye en método eficaz para prevenir ¡a enfermedad, aunque 
esta práctica no es necesaria en aquellas zonas donde la deficiencia no se ha demostrado. 

!Aqua 

Por ser algo tan común, rara vez se piensa que el agua sea una sustancia nutritiva; no 
obstante, constituye más del 60 % del organismo animal y es necesaria para las funciones 
normales, ya que regula la temperatura y la presión osmótica, mantiene la concentración 
electrolítica, cont ro la el pH, actúa como transportadora de sustancias nutritivas, metabólicas 
y de desechos de las células a diferentes partes del organismo; además es el principal 
constituyente de la sangre. 

Las ovejas, naturalmente requieren agua para vivir como cualquier otro animal, pero sus 
necesidades son mucho menores que las del ganado vacuno, en parte por que el vacuo 
depende en mayor medida del sudor para eliminar el exceso de calor corporal. La oveja 
seca, es decir, en cualquier estado fisiológico menos en lactación, puede satisfacer todas 
sus necesidades de agua, a partir dei rocío que cae sobre los pastos y de la propia 
humedad que estos contienen. 

Las ovejas en lactación beben en abundancia si disponen de agua en abundancia, y no hay 
duda que la productividad del rebaño es más elevada si disponen de agua clara y corriente. 

Se calculó que las ovejas que consumen dietas secas, beben entre 1,15 y 1,5 litros diarios 
de agua, bajo condiciones climáticas diferentes (Brauns, 1930). Por otro lado Hindmarsh 
estimó en 1 galón (4,5 litros) las necesidades diarias de la oveja (Hindmarsh, 1939).Se tiene 
conocimiento que las ovejas requieren el 10% de su,peso vivo en agua. En el Rowett 
institute se observó que al final de la gestación el consumo de agua se incrementa 
considerablemente, duplicándose de hecho durante las últimas semanas que preceden al 
parto. 
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• TABLAS DE REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES DE OVEJAS (NRC) 

Las siguientes tablas fueron hechas por el NRC para ovejas que producen principalmente 
carne y lana, lo que puede ser inferior a los requerimientos de ovejas lecheras de alta 
producción, pero pueden servir de base para calcular los requerimientos nutricionales de 
éstas. 	Para poder 	utilizar ésta tablas se requiere un ajuste y validación de ellas, 	en 
condiciones de confinamiento relativo y en el clima de le región metropolitana, donde se 
realizará el proyecto. 

l Cuadro 32. Requerimiento de nuerientes de ovejas (nutrientes diarios/animal). 

Peso Ganancia Consumo 	Peso vivo 	Emet. Proteína Ca (ár) P (or) 
corporal o pérdida materia 	(%) 	(1)(Mcal) total (gr) 

(Kg)  (Kg) seca (Ká)  
Oveias(2) mantención  

50 10 1.0 	2.0 	1.98 89 3.0 2.8 
60 10 1.1 	1.8 	2.20 98 3.1 2.9 
70 10 1.2 	1.7 	2.38 107 3.2 3.0 

80 10 1.3 	1.6 	2.60 116 3.3 3.1 
No lactando y primeros 15 días de lactación 

50 30 1.1 	2.2 	2.16 99 3.0 2.9 
60 30 1.3 	2.1 	2.60 117 3.1 2.9 
70 30 1.4 	2.0 	2.78 126 3.2 3.0 
80 30 1.5 	1.9 	2.96 135 3.3 3.1 

Ultimas 6 semanas de gestación o últimas 8 semanas de lactancia amamantando únicos (3)  
50 175(+45) 1.1 	3.3 	3.58 158 4.1 3.9 
60 180(+45) 1.3 	3,2 	3.97 177 4.4 4.1 
70 185(+45) 1.4 	3.0 	4.40 195 4.5 4.3 
80 190(-'-45) 1.5 	2.8 	4.62 205 4.8 4.5 

Primeras 	8 semanas de 	lactancia 	amamantando 	únicos o últimas 8 semanas de lactancia 
amamantando mellizos 4 

50 -25(+80) 2.1 	4.2 	4.90 218 10.9 7.8 
60 -25(+80) 2-3 	3.9 	5.41 239 11.5 8.2 
70 -25(+80) 2.5 	3.6 	5.88 260 12.0 8.6 
80 -25(+80) 2.6 	3.2 	6.10 270 12.6 9.0 

Primeras 8 semanas de lactancia amamantando mellizos 
50 -60 2.4 	4.8 	5.63 276 12.5 8.9 
60 -60 2.6 	4.3 	6.10 299 13.0 9.4 
70 -60 2.8 	4.0 	6.57 322 13.4 9.5 
80 -60 3.0 	3.7 	7.04 345 14,4 10.2 

Fuente: NRC 

r t 
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Cuadro 33. Requerimiento de nutrientes de borregas y corderos (nutrientes diarios/animal) 

Peso Ganancia Consumo 	Peso vivo E.met. Proteína Ca (gr) P (gr) 
corporal o pérdida materia 	(°/9) (1)(Mcal) total (gr) 

(Kg) (Kg) seca (Kg)  
Borregas (Borregas de reemplazo y de 1 año 5 

30 100 1.3 	4.3 2.92 130 5.9 3.3 
40 120 1.4 	3.5 2.96 133 6.1 3.4 
50 80 1.5 	3.0 2.99 133 6.3 3.5 
60 40 1-5 	2.5 2-96 133 6.5 3.6 

Carneros (Corderos de reemplazo y de 1 año (5)  
40 250 1.8 	4.5 4.22 184 6.3 3.5 
60 200 2.3 	3.8 4.98 219 7.2 4.0 
80 150 2.8 	3.5 5.56 249 7.9 4.4 

100 100 2.8 	2.8 5.56 249 8.3 4.6 
120 50 2.6 	2.2 5.16 231 8.5 4,7 

Corderos (térm.ino(6}) 
30 200 1.3 	4.3 2.99 143 4.8 3.0 
35 220 1.4 	4.0 3.39 154 4.8 3.0 
40 250 1.6 	4.0 4.04 176 5.0 3.1 
45 250 1.7 	3.8 4.30 187 5.0 3.1 

50 220 1.8 	3.6 4.54 198 5.0 3.1 
55 200 1.9 	3.5 4.80 209 5.0 3.1 

Destete precoz (7) 
10 250 0.6 	6.0 1.59 96 2.4 1.6 
20 275 1.0 	5.0 2.63 160 3.6 2.4 
30 300 1.4 	4.7 3.68 196 5.0 3.3 

Fuente: NRC 
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Cuadro 34. Requerimiento de nutrientes de ovejas (concentración de nutrientes en la 
materia seca de la dieta)  

Peso Ganancia Consumo 	Peso vivo E.met. Proteína Ca (gr) P (gr) 
corporal o pérdida materia 	(%) (1)(Mcal/K total (%) 

(Kg) (Kg) seca (Kg) g MS) 
Ovejas(2) mantención 

50 10 1.0 	2.0 2.0 8.9 0.30 0.28 
60 10 1.1 	1.8 2.0 8.9 0.28 0.26 
70 10 1.2 	1.7 2.0 8.9 0.27 0.25 
80 10 1.3 	1.6 2.0 8.9 0.25 0.24 

No lactando v 15 primeros días de gestación 
50 30 1.1 	2.2 2.0 TO 0.27 0.25 
60 30 1.3 	2.1 2.0 9.0 0.24 0.22 
70 30 1.4 	2.0 2.0 9.0 0.23 0.21 
80 30 1.5 	1.9 2.0 9.0 0.22 0.21 

Ultimas 6 semanas de gestación o últimas 8 semanas de lactancia amamantando únicos (3)  
50 175(+45) 1.7 	3.3 2.1 9.3 0.24 0.23 
60 180(+45) 1.9 	3.2 2.1 9.3 0.23 0.22 
70 185(+45) 2.1 	3.0 2.1 9.3 0.21 0.20 
80 190(+45) 2.2 	2.8 2.1 9.3 0.21 0.20 

Primeras 8 semanas de 	lactancia 	amamantando únicos o últimas 	8 semanas de lactancia 
amamantando mellizos (4) 

50 -25(+80) 2.1 	4.2 2.4 10.4 0.52 0.37 
60 -25(+80) 2.3 	3.9 2.4 10.4 0.50 0.36 
70 -25(+80) 2.5 	3.6 2.4 10.4 0.48 0.34 
80 -25(+80) 2.6 	3.2 2.4 10.4 0.48 0.34 

Primeras 8 semanas de lactancia amamantando mellizos 
50 -60 2.4 	4.8 2.4 11.5 0.52 0.37 
60 -60 2.6 	4.3 2.4 11.5 0.50 0.36 
70 -60 2.8 	4.0 2.4 11.5 0.48 0.34 
80 =60 3,0 	3.7 2.4 11.5 0.48 0.34 

Fuente: NRC 
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Cuadro 	35. 	Requerimiento 	de 	nutrientes de 	borregas 	y 	corderos 	(concentración 	de 
nutrientes en la materia seca de la dieta) 

Peso 	Ganancia 	Consumo 	Peso vivo 	E.met. 	Proteína Ca (gr) 	P (gr) 
corporal 	o pérdida 	materia 	(%) 	(1)(Mcal/K 	total (%) 

(Kg) 	(Kg) 	seca K 	 MS 
Borregas (borregas de reemplazo y de 1 año (5)) 

30 	180 	1.3 	4.3 	2.2 	10.0 0.45 	0.25 
40 	120 	1.4 	3.5 	2.1 	9.5 0.44 	0.24 
50 	80 	1.5 	3.0 	2.0 	8.9 0.42 	0.23 
60 	40 	1.5 	2.5 	2.0 	8.9 0.43 	0.24 

Carneros (Corderos de reemplazo y de 1 año (5) 
40 	250 	1.8 	4.5 	2.4 	10.2 0.35 	0.19 
60 	200 	2.3 	3.8 	2.1 	9.5 0.31 	0.17 
80 	150 	2.8 	3.5 	2.0 	8.9 0.28 	0.16 
100 	100 	2.8 	2.8 	2.0 	8.9 0.30 	0.17 
120 	50 	2.6 	2.2 	2.0 	8.9 0.33 	0.18 

Corderos  (término (6)) 
-- 

30 	200 	1.3 	4.3 	2.3 	11.0 0.37 	0.23 

35 	220 	1.4 	4.0 	2.4 	11.0 034 	0.21 

40 	250 	1.6 	4.0 	2.5 	11.0 0.31 	0.19 
45 	250 	1.7 	3.8 	2.5 	11.0 0.29 	0.18 
50 	220 	1.8 	3.6 	2.5 	11.0 0.28 	0.17 
55 	200 	1.9 	3.5 	2.5 	11.0 0.26 	0.16 

Destete precoz (7)  
10 	250 	0.6 	6.0 	2.6 	16.0 0.40 	0.27 
20 	275 	1.0 	5.0 	2.6 	16.0 0.36 	0.24 
30 	300 	1.4 	4.7 	2.6 	14.0 0.36 	0.24 

(1) Los cálculos de Energía metabolizable no incluyen costo de cosecha, ni gasto por 
regulación térmica 

(2) Valores para ovejas en condiciones moderadas (ni gordas ni flacas). Ovejas gordas 
debieran ser alimentadas según nivel de peso inmediatamente inferior, y las ovejas 
flacas, al siguiente superior. Una vez establecido el peso de mantención, éste debe 
mantenerse a través de todas las etapas productivas. 

(3) Valores entre paréntesis son para ovejas amamantando únicos, últimas 8 semanas de 
lactancia. 

(4) Valores entre paréntesis son para ovejas amamantando mellizos, últimas 8 semanas de 
lactancia. 

(5) Requerimiento para corderos de reemplazo (borregas y corderos) comienza al destete. 
(6) Ganancias de peso máximas esperadas. Si los corderos son retenidos para mercado, 

debieran ser alimentados como las borregas de reemplazo. Con ganancias más rápidas 
que las esperada, la alimentación debe ser de acuerdo a un 	nivel 	superior. 	Con 
consumo voluntario llegan a término con menor tiempo. 

(7) Corderos de 40 Kg con destete precoz deben ser alimentados igual que corderos de 
término de igual peso. 

iG 
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Cuadro 36. Requerimiento de nutrientes en ovejas de 60 Kg para diferentes estados 
fisiológicos (Nutrientes diarios y anuales/animal) 
Item 	 Mantención 	Gestación 	Gestación 	Lactancia 	Lactancia 	Total anual 

(15 seman.) 	(15 	 final 	 inicial 	final 

seman.) 	((6 seman, 	(6 seman.) 	(6 sem )  
Materia Seca 
Kg/día 	 1.1 	1.3 	1.9 	2.3(s) 	1.9(s) 

2.6(t) 	 2.3(t) 

Kg/periodo 	115.5 	136.5 	79.8 	128.0(s) 	106.4(s) 	567.0 

145.6(t) 	128.8{t) 	606.2 

Energía 
Metabolizable 
Mca

f
/V

s
a 	 4.2 	 2.6 	 4.0 	 5.4(s) 	4 . 0(s) 

{- 	 6.1(t) 	 5.4(t) 
1 RA 	II.-. 	.J .. 	"1 fS 	x]77 ¡~ 	iGG 	 9n0 	 A'i L-\ 	 I'1 G ¡~ !Vical!perIOUV 	2J !.V 	 Lf J-V 	liJ`i,f 	JUJ.Q(S} 	 I I 

341 .6(t) 	30 0 t\ 	1312.3 

Frote ÍÍ}d 

digestible 

Gr/día 	 53.1 	 64.0 	99.0 	143.0(6) 	99.0(5) 

187.0(í) 	143.0(1 

Kg/período 	 5.6 	 6.7 	 4.2 	 8.0(s) 	5.5(s) 	30.0 

10.5 (t) 	8.0(t) 	35.0 

(s) 	Amamantando únicos. (t) 	Amamantando mellizos. 

• REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE CORDEROS 

Para el establecimiento de las necesidades nutritivas correspondientes al crecimiento es 
necesario determinar primero la fracción o cantidad de nutrientes disponibles que se utilizan 
para el mantenimiento del animal que generalmente es le primera prioridad. Mantenimiento 
y crecimiento son hechos relacionados, aumentando realmente las necesidades de 
mantenimiento según el nivel de consumo de nutrientes y la tasa de crecimiento, siendo 
precisa una mayor cantidad total de nutrientes en animales con un crecimiento rápido. 
Como resultado el mantenimiento es un componente importante de la nutrición de los 
animales en crecimiento, y los factores relacionados con el mantenimiento son también 
componentes críticos del crecimiento. Con independencia de las funciones del animal es 
conveniente separar las necesidades de nutrientes de los animales en crecimiento y 
producción. Es importante tener en cuenta que aunque esto constituye un reparto de 
funciones integradas que el animal no intenta independizar, permite establecer € 
necesidades con mayor exactitud para mantener un crecimiento deseado. Las necesid 	s 
de mantenimiento representan una proporción importante, y muchas veces la princip _- d . 
los nutrientes totales utilizados por rumiantes en crecimiento. Por esta raz _ reo. 
mantenimiento tiene una importancia crítica para comprender la nutrición de los anima 	ei' 
crecimiento. Los factores que afectan el mantenimiento y el crecimiento inc y , 
componentes intrínsecos del animal así como otros ambientales y de manejo (Chultx,; 
1993). 

Las tablas de requerimientos para los ovinos publicados por el Consejo Nacional de 
Investigación de los Estados Unidos, NRC (1975), indican que tanto la concentración d1 
energía y proteína en la ración. como el nivel esperado de consumo (cuadro 37), varían de 
acuerdo con el estado fisiológico del animal. Algunas de las condiciones que crean mayores 
exigencias nutricionales son el rápido crecimiento del animal joven, la deposición de grasa 
en la fase de acabado, la lactancia y la fase de gestación avanzada. 
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Cuadro 37. Concentraciones de energía metabolizable (EM) y proteína total de la materia 
seca (MS) de raciones para corderos. 

lase de cordero Peso 
(Kg) 

-D diaria peso 
(g) 

EM 
(Meal/Kg) 

PC 
(%) 

Consumo MS 
(% del peso) 

orderos, 
Destete precoz. 20 +275 2.6 16 5.0 
orderos. fase 
Acabado. 40 +250 2.5 11 4.0 
orderos de 
Remplazo. 30-50 +80-180 2.0-2.2 8.9-10.0 3.0-4.3 

Fuente: NRC (1975). 
EM: Energía : ietabolizable, PC: Proteína cruda, MS: Materia seca. 

La NRC (1975) determinó las necesidades de energía para los corderos en engorde las 
mismas que se muestran en las tablas 11 y 12, además establece los requisitos de 
mantención para ovinos de la siguiente manera: 

ED (Kcal) = 2 ' 70W0.75 

Garret et al. (1959) citados por la NRC (1975) investigaron los requisitos de energía para 
mantención y aumento de peso. Los resultados confirman casi exactamente la formula 
citada anteriormente. Estos autores publicaron los siguientes cálculos a cerca de los 
requerimientos de mantención necesarios para un buen equilibrio energético. 

TND = 0.065*W0.75 
ED (Kcal) = 138*W0.75 
EM (Kcal) = 112*W0.75 
EN (Kcal) = 63 *W0.75 

Coop (1962) y Langlands et al. (1963 a, b), citados en la publicación de la NRC (1975) 
señalan que estas necesidades son muy elevadas por lo menos para los ovinos de corral; 
pero Meyer et al. (1962) citados por la NRC (1975), quienes calcularon a partir de animales 
mantenidos en peso constante y composición orgánica que presentaba equilibro de 
nitrógeno, obtuvieron valores levemente más altos. 

ED (Kcal) = 152*W0.75 
TND = 0.076*W0.75 
Garret et al. (1959) citados por la NRC (1975) manifestaron que la eficiencia de conversión 
alimenticia es en cierto modo independiente del tamaño del cuerpo. A partir de sus datos se 
idearon ecuaciones para calcular la energía necesaria para cualquier tasa de retención de 
energía o aumento de peso, de la siguiente forma: 

ED (Kcal) = 1 36W0.75(1 .017)ac / W0.75 
En la que ac es el aumento de peso en Kilogramos. 

Estos autores presentaron un método más fácil para calcular las necesidades de energía 
usando la formula para el aumento de peso: 

TND = 0.029*W0.75 (1+5.1 g)  
ED (Kcal) = 13S`WO.75 (1+5.3 g) 	 f 

_I, 
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EM (Kcal) = 112W0.75 (1+5.5 g) 
EN (Kcal) = 63*W0.75 (1+4,0 g) 

Para los requerimientos de proteína existen muchas diferencias debido a fa heterogeneidad 
de las variables a considerar en la determinación de los requerimientos como son raza, 
sexo, peso de los animales, estado nutricional previo, tipo de explotación, categoría a la 
cual pertenecen, estado fisiológico, etc. Los valores totales de proteína son solo 
aproximados y deben considerarse como sugerencia. 

Recientemente se describe el concepto de utilización de ía proteína desde el punto de vista 
del uso en el rumen (ARC, 1980) indicando !a importancia de la calidad de la proteína 
dietaria para corderos de rápido crecimiento. 

Storm; Orskov y Stuart (1983) citado por Jones et al. (1996) indican la eficiencia de 
utilización de la proteína microbial en el rumen para crecimiento de corderos mantenidos 
por nutrición intraaástrica. El suministro de proteína microbial por síntesis del rumen es 
inadecuado al sostenimiento de tasas elevadas de crecimiento demandadas por los 
sistemas modernos de producción intensiva. Storn y Orskov (1984) citado por Jones et al. 
(1996) indicaron que !a proteína microbial del rumen puede ser limitante en cuatro 
aminoácidos esenciales, a saber metionina, lisina, arginina e histidina. 

La ARC (1980) recomendó los requerimientos de proteína para un rápido crecimiento 
indicando los requerimientos sustanciales de proteína dietaria no degradable (UDP). Por 
ejemplo para corderos de 30 Kg alimentados con dietas altas en energía y ganancias de 
300g/día requieren 100 g de proteína degradable por el rumen y 25 g de UDP diariamente. 

Newbold (1987) citado por Jones et al. (1996) observó progresos en la ganancia de peso 
diaria por encima de 100 gídía en rápido crecimiento conducidos con dietas conteniendo 
UDP con incrementos de 20 a 40 g/Kg de materia seca por incorporación de harina de soya 
protegida. 

't 	
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Cuadro 38. 	Necesidades diarias 	de 	nutrientes 	para corderos 	(basados en alimentos 
secados al aire conteniendo 90% de materia seca). 

Alimento Nutrición diaria por animal 

Peso 	Variación Kg 	% TND ED 	Prot. 	PD 	Ca P Sal Carat Vit A Vit A Vit D 

(Kg) 	Peso (g) PV - (Kg) (McaI) 	(g) 	(g) 	(9) (g) (9) (m9) (mcg) (UI) (U1) 

Corderos 
hembras 
27 	136 1.2 	4.5 0.68 3 	136 	73 	2.9 23 8 1.7 230 765 150 

36 	91 1.4 	4 ~" 73 2 	127 	ñ8 	3 2.79 2.3 310 1055 200 

45 	64 1.5 	3.4 ¡0.77 3.4 	118 	64 	3.1 2.8 10 2.8 378 1260 250 

54 	32 1.5 	2.8 ¡0.77 3.4 	109 	59 	3.2 2.99' 11 3.4 459 1530 300 

Corderos 
machos 
36 	1811 X 1.4 	4 ¡0.91 4 	145 	82 	3 2.7 9 2.3 310 1035 200 

45 	136 ~ 1.7 	3.7 1095  3.7 	145 	82 	3.1 2.8 10 2.8 378 1260 250 

54 	91 1.9 	3,5 10.95 3.5 	145 	82 	3.2 2.9 11 3,4 459 1530 300 

64 	45 2.1 	3.3 1.04 

11.09 

3.3 	145 	82 	3.3 3 11 4 540 1800 350 

73 	45 2.2 	3 3 	145 	82 	3.4 3.1 12 4,5 608 2025 400 

Corderos 
engorde 
27 	459 1.2 	4.5 0 68 4.5 	145 	82 	2.9 2.6 8 1 165 500 150 

32 	181 1 4 	4.4 0.82 4.4 	154 	86 	2.9 2.6 8 1.2 198 650 175 

36 	204 1 5 	4 3 0.95 4.3 	463 	91 	3 2.7 9 1.4 231 770 200 

41 	204 1.7 	4.2 1.04 4.2 	163 	91 	3 2.7 9 1.5 248 825 225 

~ 45 	181 1.8 	3.9 1.09 3.9 	163 	91 	3.1 2.8 10 1.7 280 935 250 

Fuente: N RC (1975) 
1 Kg de NDT = 4.4 Mcal de ED (energía digestible) 
PD = Proteína digestible 
0.3 mcg de vitamina A alcohol equivalente a 1 Ui de vitamina A activa. Si se usa acetato de 
vitamina 	A, 	la vitamina 	A 	alcohol 	deberá 	ser 	multiplicado por 1.15 	para 	obtener el 
equivalente de vitamina A activa. El multiplicador comparable para palmitato de vitamina A 
es 1.83. 
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Cuadro 39. Nutrición requerida en los corderos en porcentaje o porción por Kg de la ración 
total (basados en alimentos secados al aire conteniendo 90% de materia seca). 

Alimentol Nutrición diaria por animal 

Peso 	Variación Kg 	% TND 	ED 	Prot. 	PD 	Ca 	P 	Sal 	Carat Vit A 	Vit A 	Vit D 

(K9) 	Peso  (9) P.V. (K9) 	(N1cal) 	{9) 	(9) 	(9) 	(g) 	(9) 	(mg) 	(mcg) 	(UI) 	(UI) 
Corderos 
hembras 
27 	136 	1.2 	4.5 55 	2.4 	11 	á 	0.21 	0.19 	0.6 	0 6 	85 	283 	50 

36 	91 	1.4 	4 50 	2.2 	8.7 	4.8 	0.2 	0.18 	0.6 	0.7 	97 	323 	62 

145 	64 	1.5 	3.4 550 	2.2 	7.6 	4.2 	0-2 	0-18 	0.6 	0.8 	1 i 1 	370 	74 	1 
54 	32 	{ 15 	2.8 50 	2.2 	7 	3.9 	0.2 	0.18 	0.7 	1 	135 	450 	88 

Corderos 
machos 

136 	18111.4 	4 ---162 	2.7 	- 	10 	5.5 	0.2 	0.18 	0.6 	0.7 	97 	323 	62 	€ 

45 	136 	{1.7 	3.7 	57 	2.5 	8.6 	4.7 	0.18 	0.16 	0.6 	0.8 	102 	340 	68 

54 	91 	1I 1.9 	3.5 	50 	2.2 	7.6 	4.2 	0.17 	015 	0.6 	0.8 	109 	364 	71 

64 	45 	12.1 	3.3 	50 	2.2 	6.9 	3.8 	0.16 	0.14 	0.5 	0.9 	117 	391 	76 

73 	45 	12.2 	3 	150 	2.2 	6.6 	3.6 	0.15 	0.14 	05 	0.9 	127 	422 	83 

Corderos 
engorde 
27 	459 1.2 	4.5 55 	1.1 	12 	6.6 	0.23 	0.21 	0.6 	0.4 	61 	204 	56 

32 	181 1.4 	44 58 	1.16 	11 	6.1 	0.21 	018 	0.6 	04 	64 	213 	57 

8 	204 1.5 	4.3 62 	1.24 	107 	5.9 	0.19 	0.18 	0.6 	0.4 	68 	220 	59 

41 	204 1.7 	4.2 62 	1 24 	9,5 	5.3 	0.18 	0.16 	0.6 	0.4 	70 	230 	61 

45 	181 1.8 	3.9 62 	1.24 	9.4 	5.2 	0.18 	0.16 	0.6 	0.4 	72 	240 	64 

Fuente: NRC (1975) 
1 Kg de NDT = 4.4 Mcal de ED (energía digestible) 
PD = Proteína digestible 
0.3 mcg de vitamina A alcohol equivalente a 1 U€ de vitamina A activa. Si se usa acetato de 
vitamina A, 	la 	vitamina A 	alcohol 	deberá 	ser 	multiplicado 	por 	1.15 	para 	obtener el 
equivalente de vitamina A activa. El multiplicador comparable para palmitato de vitamina A 
es 1.83. 

Al extrapolar datos de otras especies de animales se llega a la conclusión de que existe 
similitud en cuanto a la concentración de energía y proteína de las raciones de animales de 
rápido crecimiento (destete temprano) y de animales con altos niveles de producción de 
feche (Johnson, 1984); lo que indicaría que también los requerimientos nutricionales de los 
corderos provenientes de madres de alto potencial lechero también serían factibles 
extrapolarse. Lo cierto, indica el autor, es que para los ovinos, ¡a expresión de altas t 	' 
productivas es posible sólo con un alto consumo de una ración de alta calidad. Obseryd 
los datos del cuadro 15 y 16 se puede apreciar que el consumo de energía metab 	:, 
(corregida 	por 	peso 	vivo) 	en 	animales 	en 	crecimiento, 	con 	máximas 	exi 	ci&ST 

nutricionales, tiene que llegar a niveles de hasta cuatro veces mayor que el requerid "apara 
satisfacer las necesidades de animales adultos no lactantes. Si se piensa en elát órár 
raciones a base de materias muy fibrosas como son los residuos de cosecha (provenieñ 
de plantas de madurez avanzada) se encontrará que el límite práctico de inclusión de estos 
productos en la ración tiene relación inversa a las exigencias indicadas en la tabla 13. La 
experiencia de investigaciones en North Carolina State University (Brown y Johnson, datos 
no publicados) mencionado 	por Johnson (1984) 	indican que el límite práctico estaría 
alrededor de 20 a 30% de la ración para animales de alta productividad, variando hasta 
70% para raciones de mantenimiento (porcentaje en base seca). 
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Manterola (1979) señala que las cantidades de energía requeridas para el incremento de 
peso por unidad en un animal en crecimiento, aumentan con la edad, esto se debe a que el 
crecimiento juvenil esta compuesto fundamentalmente por proteínas, huesos, agua y muy 
poca grasa, a diferencia dei incremento de peso adulto compuesto principalmente por 
depósito de grasas. Además la capacidad de crecimiento de un animal fuera del factor 
edad, esta dada por otros factores tales como el estado nutricional anterior, tipo de 
alimento, peso metabólico, características de eficiencia de conversión, etc. Existe si un 
límite en la capacidad de crecimiento, límite en el cual se inicia o incrementa el proceso de 
engorda. Este concepto tiene gran importancia, ya que sobre todo en animales de edad 
medía, cuando se da nutrimentos (energía, proteínas, etc.) por sobre los requerimientos o 
su capacidad de crecimiento, el exceso será utilizado en el deposito de grasas (engorda) 1 
que es un proceso menos eficiente ya que es de mayor costo. Además perjudica la calidad 
del producto final ya que se produce una disminución de la carne y un aumento de la grasa. 

Graham (1974) citado por Manterola (1979) estudio !a eficiencia energética de los corderos 
a distintas edades y en dos planos de nutrición (alto, H y bajo, L) tal como se muestra en el 
cuadro 40. 	 1 

tiFnd T I. 4ói*t;51] .0 
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Cuadro 40. Utilización de la energía por corderos entre el nacimiento y los seis meses de 
edad. 
Edad semanas 	Plano 	Pesos (Kg) 	EN mantención 	Eficiencia neta 

1 	 Nutricional 	 Kcal/día/Kg 	total (%) 
0--3 	 L 	 4-7 	 91 	 76 

H 	 4-9 	 91 	 69 

3-8 	 L 	 7-9 	 55 	 74 
H 	 9-15 	 57 	 64 

8-16 	 L 	 9-16 	 39 	 38 
H 	 15-25 	 38 	 36 

16--26 	 L 	 16-21 	 55 	 31 
H 	 L~ - JJ 	 á.+íÍl 	 29 

Fuente: iManterola. H. (1974) 
L: nivel bajo, H: nivel alto. 

Jones et al. (1996) señalan que podría haber un efecto de la composición de la dieta sobre 
la proporción molar de los principales ácidos grasos volátiles. En general la proporción 
acetato:propionato tiende a aumentar con forme aumenta la fibra de la dieta y viceversa; 
además la eficiencia de utilización de la energía metabolizable para engorde (Kf) esta 
relacionada negativamente con la proporción de acetato. 

Sanz (1994) señala respecto al crecimiento y cebo de corderos que una gran parte de la 
producción de éstos para carne en el Reino Unido se engorda a base de hierba, lo que 
hace difícil determinar la ingestión de energía, aunque la manipulación de la carga 
ganadera y la altura de la hierba ofrecida influyen sobre la ingestión de materia seca por los 
corderos en pastoreo. No obstante una proporción importante de la producción anual de 
corderos se estabula y acaba con forrajes conservados y raciones a base de cereales en 
las que la adecuada formulación puede afectar notablemente a la rentabilidad. 

El mismo autor indica que para las correcciones de los requerimientos para la raza y el sexo 
la ARC (1980) y AFRO (1990), no presentó ajustes para la raza de los corderos o las 
características de precocidad o madurez tardía, en relación con las necesidades de energía 
metabolizable o proteína metabolizable, aunque se excluyeron de los estudios las ovejas de 

Jiz tipo Merino. Los efectos del sexo de los corderos se reflejaron en las necesidade  
energéticas de mantenimiento yen el valor energético de los aumentos de peso. 	r 

J 

Jones et al. (1996) mencionan que los requerimientos de energía para crecimiento pue n~ ,` n`,  
- 	111 	1 $ .~ ~►~ , 

reflejar la proporción de deposito de grasa, proteína y agua. Los requerimientos de ene 
neta por Kg de cuerpo vacío presentan un rango de ganancia desde 1.2 a 8.0 Mcal/Kg. \ 	,. 	~".. 

ii 
Sanz (1994) indica las necesidades de energía metabolizable y proteína metabolizable de 	-.L----- 
los corderos en crecimiento y sebo mantenidos enclaustrados en los cuadros 18, 19 y 20. 
Son necesarias tablas independientes para cada sexo debido a los efectos específicos 
sobre las necesidades de energía metabolizable y proteína metabolizable para el 
mantenimiento y la producción. Para los corderos mantenidos en pastoreo deben 
incrementarse en 1.2 Mcal1KgW por día con un margen de seguridad del 5%. 	 - ,̀->4 

- 	~I 



Cuadro 41. Necesidades de ME (Mcaiíd) y MP (g/d) parta of mantenimiento y los aumentos 
de peso de corderas mantenidas estabuladas 

MID = 1OMcal/KgDM, o qm =0.53 

W-20 W-30 	 W=40 W=50 

inc.W L 	Y IDM~MM1 ME 	NIP DM1 	ME 	MP DMI 	ME MP DN11 ME MP 

(g/d) 	(xM) 	(gfMcal) (Kg) (Mcal) 	(g) (Kg) 	(McaI) 	(g) (Kg) 	(Mcal) (g) (Kg) (Mca1) (g) 

50 	1.4 	9.3 0.5 1.15 	47 0.7 	1.58 	54 0.8 	1.98 60 1.0 2.37 66 

100 	1.8 	9.8 10.6 1.48 	61 i0.9 	2.06 	66 1.1 	2.61 72 1.3 3.15 78 

150 	2.4 	10.4 1 0.8 1.01 	75 1.1 	2.65 	79 1.4 	3.39 83 1.7 4.13 89 

200 	3.1 	11.0 1.0 2.46 	88 11.4 	3.47 	51 1.9 	4.47 95 2.3 550 100 

M/D = 11 McaI/KgDM, o qm =0.59 

50 	1.4 	9.3 10.4 1.20 	47 	j 0.6 	1.51 	54 0.7 	1.91 60 0.9 2.27 66 

1100 	1.8 	9.8 10.0 1.41 	6 	17.0 	1.94 	66 10.9 	2.46 72 11.1 2.96 78 

150 	2.3 	10.3 70.7 1.77 	75 	0.9 	2.46 	79 11.2 	3.13 83 14 3-80 89 

200 	2.9 	10.8 0.8 2,20 	88 	~ 1 0 	3.08 	91 1.5 	3.97 95 1.8 4.85 100 

M/D = 11 McallKgDM, o qm =0.64 

50 	1.4 	9.3 0.4 1,08 	47 0.5 	1 46 	54 0.6 	1.84 60 0.8 2.20 66 

100 	1.8 	9.8 0.5 1.20 	61 0.6 	1.84 	66 0.8 	2.34 72 1.0 2.82 78 

150 	2.2 	10.2 0.6 1.65 	75 8.0 	2.29 	79 1.0 	2.92 83 1.2 3.54 89 

200 	2.7 	10.7 0.7 2.00 	88 1.0 	2.82 	91 1.3 	3.61 95 1.5 4.40 100 

250 	3.3 	11.1 9.0 2.44 	102 1.2 	3.44 	104 1.5 	4.45 107 1.9 5.45 111 

MID = 11 McaI/KgDM, o qm =0.69 

50 	1.4 	9.3 0.3 103 	47 0.5 	141 	54 0.6 	1.77 60 0.7 2.13 66 

100 	1.7 	9.7 0.0 1,29 	61 0.6 	1.77 	66 0.7 	2.25 72 0.9 2.70 78 

150 	2.1 	10.1 0.5 1.55 	75 0.7 	2.17 	79 0.9 	2.75 83 1.1 3.32 89 

200 	2.6 	10.6 0.6 1.80 	88 0.8 	2.61 	91 1.1 	335 95 1.3 4.06 100 

250 	3.1 	11.0 0.7 2.22 	102 1-0 	3.13 	104 1.3 	4.02 107 1.6 4.89 111 

300 	3.7 	11.4 0.9 2.65 	115 1.2 	3.73 	116 1.5 	4.80 118 1.9 5.90 123 

En pastoreo (Mca1) (+0.1) 	 (+0-15) 	 (+0.2) (+0.25) 

Fuente: Adaptado de Sanz, R. (1994). 
MID:Energía metabolizable, Mcal/Kg DM de una ración; ME : Energía metabolizable, McaI/d; 
MP : Proteína metabolizable, gld de una ración; DM], DM : Ingestión de materia seca, Kg/d, 
o contenido en un alimento g/Kg; qm : Metabolicidad de la energía bruta de una ración, 
McaI/d al nivel de mantenimiento, (energía metabolizable de una raciónlenergía bruta de 
una ración); W: peso  vivo del animal; LW: Aumento o cambio de peso, E g o Kgld 

n 

.~ 	1,\.' . 	 r 
C.2 
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Cuadro 42. Necesidades de ME (Mcalld) y MP (g/d) para el mantenimiento y aumento de 
beso de corderos castrados. estabulados. 

MID = 1OMcal/KgDM, o qm =0.53 

W=20 W=30 W=40 W=50 

Inc.W L Y DMI 	ME MP D 	ME 	MP DMI 	ME MP DMI ME MP 

(gid) (xM) (gIMcal) (Kg) 	(Mcal) (g} (Kg) 	(McaI) 	(g) (Kg) 	(Mcal) (g) (Kg) (rMcal) (g) 

50 14 9.3 0.5 	1.15 49 +0.6 	1.53 	56 10.8 	1.91 63 	l0 9 2.27 69 

100 1.7 9.7 0.6 	1.46 64 1 0.8 	1.96 	71 11.0 	2.41 77 	11.2 2.87 83 

150 2.2 10.2 0.8 	1.86 80 i 1.0 	2.46 	85 11.3 	3.04 91 	11.5 3.61 97 

200 2.7 107 1.0 	2.39 95 1.3 	311 	100 1 1 6 	380 105 i 1 9 452 110 

M/D = 11 iiicsirKgDM, o qm =0.59 

50 1.3 9-2 i0.4 	1.10 49 	i0.6 	1.48 	56 10,7 	1.84 63 10.8 2.17 59 

100 1.7 9.7 10.5 	1.39 64 	10.7 	1.86 	71 10.9 	2.29 77 `1.0 2.72 83 

150 2.1 

i 
10.1 	10.7 1 72 

¡ 
80 	10.9 	2.29 	85 

f 
1.1 	2.82 91 1.3 3.35 97 

200 2.6 10.6 	1 0.8 215 95 	Ill 	2.80 	100 1.3 	3.47 105 ? 1.6 4.11 110 

M/D = 11 Mcai/KgDM, o qm =0.64 

50 1.3 9.2 0.4 	1-05 49 0.5 	1.43 	56 	+0 -6 	1.77 63 10.7 2.10 69 

100 1.7 9.7 0.5 	1.31 64 0.6 	1.77 	71 	10.8 2.20 77 X 0.9 2.61 83 

150 2.0 10,0 0.6 	1.63 80 0.8 	2.15 	85 	j0 9 	2.65 91 1.1 3.15 97 

200 2.4 10.4 0.7 	1.98 95 0.9 	2-58 	100 	11.1 3.20 105 1.3 3.80 110 

250 2.9 10.8 0.8 	2.44 110 1.1 	3.11 	114 1.3 	3.82 119 	,1.6 4.54 124 

M/D = 11 Mcal/KgDM, o qm =0.69 

50 1.3 9.2 0.3 	1.03 49 0,4 	1.39 	56 	'0.6 1.72 63 	1 0.7 2.03 69 

100 1.6 9,6 0.4 	1 27 64 0.5 	1.70 	71 0.7 	2.10 77 	X0.8 2.49 83 

150 2.0 10.0 0.5 	1.53 80 0.7 	2.03 	85 0.8 	2.53 91 1.0 2.99 97 

200 2.3 10.3 06 	1 A4 95 0.8 	2.41 	100 	! 1.0 	2.99 105 [i.1 3.56 110 

250 2.8 10.7 0.7 	2.17 110 0.9 	2.84 	114 	11 1 	3.51 119 	1, 1.3 4.18 124 

300 3.2 11.0 0.8 	2.58 126 1.1 	3.35 	129 1.3 	4.11 133 1.6 4.88 138 

En pastoreo (,Mal) (+0.1) (+0.15) (+0.2) (+0.25) 

Fuente: Adaptado de Sanz, R. (1994). 
M/D: Energía metabolizable, Mcal/Kg DM de una ración; ME : Energía metabolizable, Mcalld; 
MP : Proteína metabolizable, g/d de una ración; DMI, DM : Ingestión de materia seca, Kg/d, 
o contenido en un alimento gJKg; qm : Metabolicidad de la energía bruta de una ración, 
Mcal/d al nivel de mantenimiento, (energía metabolizable de una ración/energía bruta de 
una ración); W: peso vivo del animal; 1W: Aumento o cambio de peso, _. g o Kg/d. 

r  

0 	.,.. 96.GVá.f 	, 



Cuadro 43. Necesidades de ME (Mcal{d) y MP (gld) para el mantenimiento y aumento de 
peso de corderos enteros, estabulados. 

M!D = 10McailKgDM, o qm =0.53 

W=20 	 W=30 	 W-40 	 W-50 

Enc.W L 	Y DMI 	ME 	MP D 	ME 	MP DMI 	ME 	MP DMI 	ME 	- 	MP 

(gId) 	(xM) 	(g/Mcai) I(Kg) 	(Mcai) 	(g) (Kg) 	(iMcai) 	(g) (Kg) 	(Mca¡) 	(g) I(Kg) 	(Mcai) 	(g) 

50 	1.4 	9.3 10.5 	1.27 	49 X0.7 	1.74 	56 lo.g 	2.20 	63 1.1 	2.63 	69 

100 	1.7 	9,7 !0.7 	160 	64 10.9 	2.22 	71 112 	2.80 	77 1.4 	3.37 	83 

150 	2.2 	10.2 0.8 	1.98 	80 1 1.2 	2.77 	85 1.5 	3.54 	91 ¡ 1 1.8 	4.28 	97 

200 	27 	10 1.0 	2.46 	95 1 1.4 	3.47 	10'0 1-9 	4.45 	f0S 2.3 	55.42 	110 

MID = 11 McailKgDM, o qm =0.59 

50 	1.3 	9.3 

1100 

0.5 	1.22 	49 10.6 	1.70 	5B ~0 $ 	2.13 	63 11.0 	2.53 	69 

1.7 	9.7 0.6 	1.53 	64 0.8 	2.10 	71 11.0 	2.65 	77 1.2 	3.20 	83 

150 	21 	101 0.7 	1.86 	80 1.0 	2.58 	85 11.2 	3.27 	91 1.5 	3.97 	97 

200 	2.5 	10.5 0.9 	2.25 	95 3.15 	100 1.5 	4.04 	105 1.9 	4.90 	110 1 1.2 

50 	3.1 	11.0  1 1.0 2.72 	110 15 	3.85 	114 19 	4.95 	119 j2.3  6.07 	124 

MID = 11 McaIIKgDM, o qm =0.64 

50 	1.3 	9.3 0.4 	1.20 	49 0-6 	1 63 	56 0.7 	2.06 	63 0.9 	2.44 	69 

100 	1.7 	9.7 0.5 	1.46 	64 10.7 	2.00 	71 0.9 	2.53 	77 1.1 	3.06 	83 

150 	2.0 	10.0 0.6 	1.74 	80 10.8 	244 	85 1.1 	3.08 	91 1.3 	3.73 	97 

200 	2.4 	10.4 07 	2.10 	95 1.0 	2.92 	100 1.3 	3.73 	105 1.6 	4.52 	110 

250 	2.9 	10.8 0.9 	2.49 	110 1.2 	3.47 	114 1.6 	4.45 	119 1.9 	5.44 	124 

M/D = 11 Mcal/KgDM, o qm =0.69 
50 	1.3 	9.3 0.4 	1.15 	49 0.5 	1.58 	56 0.6 	1.98 	63 0.8 	2.37 	69 

100 	1.6 	9.6 0.4 	1.39 	64 0.6 	1.94 	71 0.8 	2.43 	77 0.9 	2.92 	83 

150 	2.0 	10.0 0.5 	1.67 	80 0.7 	2.32 	85 0.9 	2.94 	91 11 	3.54 	97 

200 	2.3 	10.3 0.6 	1.96 	05 0.9 	2.72 	100 1.1 	3.50 	105 1.4 	4.21 	110 

250 	2.7 	10.7 0.7 	2.29 	110 1.0 	3.20 	114 1,3 	4.09 	119 1.6 	5.00 	124 

300 	31 	11.0 0.9 	2.e5 	1243 1.2 	3.73 	129 1.5 	4.80 	133 19 	5.86 	138 

En pastoreo (Mca!) 	 (+0.1) 	 (+0.15) 	 (+0.2) 	 (+0.25) 

Fuente. Adaptado de Sanz, R. (1994). 
MID:Energía metabolizable, Mcai1Kg DM de una ración; ME: Energía metabolizable, Mcal/d; 
MP: Proteína metabolizable, gld de una ración; DMI, DM : Ingestión de materia seca, Kg/d, 
o contenido en un alimento g/Kg; qm : Metabolicidad de la energía bruta de una raci ' 
Mcal/d al nivel de mantenimiento. (energía metabolizable de una ración/energía br 	de 
una ración); W: peso vivo del animal; 1W: Aumento o cambio de peso, 1 g o Kg/d.  

Ingestión de alimentos 

Debido a que el animal debe gastar diariamente en suplir el requerimiento de mantencbór1 
que es un costo alto que está estrechamente relacionado al consumo de alimento, la 
obtención de un producto animal también está altamente asociada al nivel de consumo. 
Existen dos conceptos de consumo, uno es e! consumo potencia! que un animal puede 
hacer de un alimento y otro es el consumo real que el animal hace bajo determinadas 
condiciones. En términos de consumo potencial, el consumo máximo depende de las 
condiciones intrínsecas del animal, como su estado fisiológico, la especie, el peso vivo y 
otros. En cambio en el consumo real, está asociado por un lado, al consumo potencial y por 
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otro, a condiciones ajenas al animal como factores del alimento entre los que se cuentan la 
disponibilidad, palatabilidad, digestibilidad, etc. (Cañas, 1998). 

Para calcular el consumo de alimentos de una oveja hay que tener en cuenta el estado 
fisiológico en que se encuentra, por ejemplo etapa de gestación, lactancia etc., como 
también e! consumo se relaciona con el tipo de alimento, la digestibilidad de éste, el peso 
vivo del animal, etc. para lo cual existen diferentes fórmulas que ayudan a determinar dicho 
consumo. 

HDMI (Kg/d)= C (1.9 - 0.076T - 0.002033[DOMD]) + 0.002444{DOMD] — 0.09565LS + 
0.01891VV8 — 1.44 (Alderman,1993) 

Donde HDMI es la ingesta de materia seca en heno 
C es la materia seca del concentrado Ka/d 
T son las semanas de gestación 
DOMD son los gr,1Kg de MS en un alimento 
LS es la magnitud de la camada 
W8 es el peso de la oveja 8 semanas antes del parto en Kg (Alderman, 1993). 

I (gr./kg W)= 0.0202 ADOMD] — 0.0905W — 0.0273 Na + 11.62 

Donde 1 es la ingestión de materia seca por kilogramo de peso vivo. 
Na es N amoniacal 

Ingesta total de materia seca (Alderman,1993). 

TDMI (Kg/d)= {I — 0.0691(1 * C) + 2.027C}* 0.001W 
I (gr./Kg.W)= 0.0481 [DOMO] — 5.25 

C ingestión de MS de concentrado en gramos; kg.W 
TDMI de ovejas con corderos únicos o triples se obtiene multiplicando por 0.94 o 1.1 la 
obtenida con la ecuación anterior. 

Otra forma de calcular el consumo de materia seca es utilizando la fórmula propuesta por el 
libro IICA que indica lo siguiente: 

CMS= 0.028W + 0.1 Pt,donde CMS significa consumo de materia seca y PI significa 
producción de leche. 

La ingesta media de materia seca en la lactancia de las ovejas es de 80 gr/Kg W0.75 y 85 
gr/Kg W0.75 para ovejas que amamantan 1 o 2 corderos respectivamente. 

Para facilitar los cálculos se adjunta la siguiente tabla de Ingestión de MS por ovejas 
lactantes (Alderman,1993). 

7/ 
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Cuadro 44. Ingestión de materia seca de ovejas lactantes según tipo de parto. 

1 Kg de peso corporal 	 Kg de materia seca por día 
1 Cordero 2 Corderos 3 Corderos 

40 1.272 1.351 1.431 
50 1.504 1.598 1.692 
60 1.724 1.832 1.940 
70 1.936 2.057 2.178 
80 2.139 2.273 2.407 
90 2.337 2.483 2.629 

100 2.529 2.687 2.846 

Regulación del consumo de alimentos 

El control del consumo está más relacionado con la energía de la dieta que con cualquier 
otro nutriente. Es posible aumentar el consumo por parte del animal cuando se suministra 
alimentos de mayor palatabilidad y digestibilidad, pero posteriormente este control está 
determinado por la concentración energética de la dieta y el volumen que ocupa en el tracto 
gastrointestinal. En este sentido, el regulador es aquel factor que es limitante en primera 
instancia y aparentemente, esta regulación de la ingesta se ajusta para mantener un nivel 
energético constante (Baile y Forbes, 1974). 

La digestibilidad afecta el consumo de materia seca cuando hay factores físicos como la 
distensión ruminal que ocurre cuando se suministra paja en la ración. Sobre el valor límite, 
el consumo de materia seca disminuye con aumentos en la digestibilidad para mantener un 
consumo constante de energía (Cañas, 1998). Además de la digestibilidad, el consumo se 
afecta por la disponibilidad del forraje, por la manera en que este es ofrecido al animal, por 
ejemplo si el forraje es picado, mezclado con algún aditivo, como por ejemplo melaza, etc. 

Variaciones en la capacidad de ingestión 

Varía con el estado fisiológico en el que se encuentre el animal. Las razones son muchas y 
complejas. Al final de la gestación por ejemplo, el considerable volumen ocupado por el o 
los fetos en la cavidad abdominal, reduce de forma drástica el espacio normalmente libre 
para los órganos digestivos. Durante la última fase de gestación la oveja incrementa sus 
requerimientos energéticos y proteicos, en aproximadamente el 50 % dei requerimiento en 
un período normal. El consumo de forraje tiene cambios a través del año y pasa de 1,5 ° 
del peso vivo durante la época en que el animal se encuentra en mantención, hasta 4,p5  
% durante la primera parte de la lactancia (Cañas, 1998). •J 

Esto complica al productor por tener que aumentar el nivel energético de la dieta en ur  
menor volumen de alimento, en condiciones de estabulación esto no es muy comolicádo, ' .1 
pero en sistemas extensivos, la oveja muchas veces no alcanza a comer lo que rec~Nieré;  
por lo que disminuye su condición corporal. 	 '~. ; 

Varía con los niveles de producción. En ovejas lecheras por ejemplo el consumo aumenta , 
fuertemente en las primeras semanas de lactancia, debido a las exigencias a las que se 
enfrenta el animal, y al no tener capacidad física de ingerir alimentos, pierde peso.  
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Varía con la raza. Genéticamente existen ovejas con mayor capacidad de consumo que 
otras, es el caso de las East Friesian, aspecto que se deberá verificar en los híbridos a 
obtener (F1 y F2). 

Formas de aumentar el consumo de alimento 

Introducción de alimentos apetitosos en la ración. 

Se debe destacar, especialmente para esta posibilidad, el suministro de forrajes 
deshidratados, pudiendo incorporar con alimentos `'refrescantes'' complementarios como 
son remolachas, pomazas de fruta, pomazas de tomate, cosetas de remolacha, orujos de 
uva; etc. En cuanto a la incorporación de melazas en el forraje tosco, puede considerarse 
como un truco para compensar el desequilibrio y hacer más apetecible la mezcla. 

incremento en el número de comidas. 

Ésto ayuda a disminuir la velocidad de paso de los alimentos en el tracto digestivo de los 
animales, por que están preparados a recibir comida en más dosis, por lo que se utiliza más 
eficientemente. Hay que considerar que esta practica encarece los costos de mano de obra. 

Selectividad de la oveja. 

El animal selecciona lo que más le gusta, lo más dulce, lo más concentrado, y deja lo más 
tosco y fa fibra. Al margen de los cálculos para la ración, la cantidad realmente consumida 
es siempre inferior a la suministrada, pero también la calidad de lo elegido es superior a la 
del conjunto de alimentos ofrecidos. Una buena medida para prevenir esto, es mezclar bien 
los ingredientes de la ración, previamente picados. 

En el cuadro 22 de la publicación de la ARC (1980) se presentan las funciones de la 
ingestión de materia seca DM por el ganado ovino en crecimiento que consume raciones 
groseras o de buena calidad, definiéndose las raciones groseras como las que contienen 
alimentos groseros en forma larga o picados, y como raciones de buena calidad las que se 
basan en concentrados o forrajes molidos y granulados. Además propone una ecuación 
para la ingestión de DM por los corderos alimentados únicamente con ensilado. Las 
ecuaciones son: 

Raciones groseras: 

TDMI (Kg/d) = {104,7 qm + 0,307W — 15,0}W0.75/1.000 

Raciones de buena calidad: 

TDMI (Kgld) = {150,3 - 78qm + 0,408W}W0.75/1.000 

Ensilado solo: 

SDMI (Kgld) = 0,046W0.75 
	 • ~CRSA;lG:~FS pfF 

•~ ;'.x{1,7. ,1 ~ ~ ~' ~ ~O ~_ J 

	
Y. .. 

v 	 t'~ 
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Donde: 
TDMI : Ingestión total de materia seca de una ración, Kg/cabezald 
qm : Metabolicidad de la energía bruta de una ración, Mcalld al nivel de mantenimiento, 
(energía metabolizable de una ración/energía bruta de una ración) 
W: peso vivo del animal 
SDMI : Ingestión de materia seca de ensilado, Kg/cabeza/d 

Según la publicación de la AFRC (1990) citado por Sanz (1994) se comprobaron que las 
ecuaciones anteriormente mencionadas sobre datos obtenidos en experimentos de 
alimentación llegando a la conclusión de que se producían grandes errores al comparar los 
valores de TMDI esperados y observados. La ecuación de SDMI era exacta, con un error 
estándar de la media de _ 1,3/ KgWO.75, siempre que se excluyeran los datos de los 
ensilados tratados con formaldehido. Los valores de predicción para la TMDI y SDMI 
obtenidos con dichas ecuaciones se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 45. Ingestión de DM (Kg/d) total (TDMI) y de ensilado (SDMI) (Kgld") por los 
corderos en crecimiento alimentados con raciones groseras, de buena calidad o ensilado 
solo. 

Concentración 	 Peso de los corderos (Kg) 
de ME 
MID 	qm 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 
Ensilado 
de hierba sólo 
na 	na 	0.44 	0.59 	0.73 	0.86 	0.99 	1.11 	1.23 

Raciones 
groseras 

1.03 1.34 1.60 1.82 2.00 2.14 2.26 
0.99 1.29 1.54 1.74 1.91 2.04 2.15/c' 
0.95 1.24 1.47 1.66 1.82 1.94 2.  
0.91 1.18 1.41 1.58 1.73 1.84 1. 
0.87 1.13 1.34 1.51 1.64 1.74 1 	j 	J 	4tlry~ 
0.83 1.08 1.27 1.43 1.55 1.64 1. 

Fuente: Adaptado de Sanz, R. (1994).  
na = no aplicable  
ME : Energía metabolizable, MCalld; M/D:Energía metabolizable de la ración; qm 
Metabolicidad de la energía bruta de una ración, Mcaild al nivel de mantenimiento, (energía 
metabolizable de una ración/energía bruta de una ración) 

1.9 0.10 
2.1 0.11 
2.4 0.13 
2.6 0.14 
2.8 0.15 
3.1 0.16 
Raciones 
de buena calidad 
1.9 0.10 
2.1 0.11 
2.4 0.13 
2.6 0.14 
2.8 0.15 
3.1 0.16 

0.34 0.50 0.67 0.84 1.03 1.24 1.45 
0.39 0.57 0.75 0.95 1.15 1.37 1.60 
0.44 0.84 0.84 1.05 1.27 1.50 1.75 
0.50 0.71 0.93 1.16 1.39 1.64 1.89 
0.55 0.78 1.02 1.26 1.51 1.77 2.04 
0.60 0.85 1.11 1.37 1.63 1.91 2.19 
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Íj 

La existencia de una relación entre la ingestión voluntaria y la digestibilidad ha sido 
interpretada como el resultado de un más rápido vaciado del rumen debido a una mayor 
desaparición del sustrato fermentable y más rápida disminución del tamaño de partícula 
que 

permitiría su salida del rumen. Sin embargo los diferentes tiempos de retención observados 
entre dietas granuladas conteniendo paja molida a un tamaño de partícula inferior al 
necesario para abandonar el rumen. 

Howell et al. (1988) y Castrillo et al. (1987) sugieren que el tiempo de retención de las 
partículas no es función sólo de su tamaño sino que depende también de las condiciones 
físicas del medio ruminal creado por el tipo de dieta consumida. 

Por otra parte, la desaparición del sustrato degradable depende de la velocidad y magnitud 
de la fermentación ruminal que puede variar como consecuencia de la influencia de la 
suplementacián sobre los factores anteriormente señalados (deficiencia de nutrientes, pH, 
disponibilidad de carbohidratos digestibles), modificando el nivel de repleción ruminal del 
alimento base. 

Una mayor comprensión de la regulación de la ingestión voluntaria requiere cuantificar los 
atributos físicos del medio ruminal y su influencia sobre la ingesta en combinación con 
variaciones en las características de la fermentación ruminal. 

Además todos estos factores interaccionan, a su vez con los mecanismos de regulación de 
la demanda orgánica de nutrientes, determinando la frecuencia de comidas y su magnitud, 
de tal manera que la ingestión voluntaria de algunos subproductos no tiene relación con su 
digestibilidad y varia considerablemente en función de la suplementación. Existe suficiente 
evidencia (Egan, 1977), para pensar que el desequilibrio en el aporte de nutrientes 
absorbidos es un factor limitante de la ingestión y que la suplementación además de un 
efecto directo sobre la fermentación ruminal, puede afectar a la ingestión voluntaria 
alterando los nutrientes absorbidos y el status metabólico del animal. 

Guada (1989) señala que a medida que aumenta la eficiencia de síntesis microbiana, la 
cantidad de masa microbiana por unidad de sustrato fermentable aumenta en detrimento de 
la proporción de sustrato fermentado como fuente de energía y de ácidos grasos volátiles 
como producto residual. Ello implica variaciones en la relación energía: proteína de los 
nutrientes absorbidos y por lo tanto en el estado nutricional del animal, además indica que 
la digestibilidad sólo explica el 70% del valor nutritivo de un alimento, siendo este, en 
parte, explicado por la ingesta, aunque este factor es especialmente desconocido 	gel 
caso de los subproductos. Estudios de dinámica del rumen, velocidad de trá álo c 
degradación, etc., son métodos que, en el futuro, podrán servir para explicar anonfíuo 
falta de coherencia entre digestibilidad e ingesta en determinados materiales. Hay q ,tenla 
en cuenta las condiciones en que se tiene el animal en al momento de ha r, ̀€ap 
mediciones dei nivel de la ingesta. En jaula este ingiere menos. También influye el grad 
aislamiento en relación a otros animales. El nivel de "rechazo" puede ser muy variable (el  
a 50%) en función de la heterogeneidad del alimento, factor que determinará la selección y, 
por lo tanto el nivel de rechazo. Quizás lo más conveniente cuando se trate de cuantificar fa 
ingesta de subproductos sea establecer una curva en la que se relaciona el nivel de la. 
ingesta y el nivel de rechazo (Guada, 1989).  
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En cierto modo muchas de las consideraciones hechas a cerca de la digestibilidad se 
aplican en la determinación de la ingestión (mantenimiento de condiciones óptimas para el 
desarrollo de la flora microbiana, constitución de la dieta, etc.), sin embargo, la 
palatabilidad, el nivel de rehusado, el periodo de adaptación y el tipo de animal, son cuatro 
casos específicos a referirse. Cuando se intenta determinar niveles máximos de ingestión 
no se puede permitir que elementos individuales de la dieta se puedan seleccionar en 
perjuicio de otros. Se debe 
manipular la dieta para evitar este tipo de problemas; el nivel de rehusados puede variar de 
alimento en alimento, pero nunca deberá ser inferior al 5-10% bajo riesgo de dificultar la 
interpretación de los resultados; el periodo de adaptación deberá ser siempre un 
compromiso entre lo óptimo y lo posible en términos de ensayos experimentales, pudiendo 
variar con el tipo de subproducto utilizado; por cuestiones prácticas se prefiere el macho 
ovino adulto, el estado fisiológico de los animales en producción afecta a su capacidad de 
ingestión (gestación, lactancia, etc.) (Ramalho,1989). 

Forbes (1993) señala que existe una sutil interacción entre los aspectos físicos y 
metabólicos de la regulación del consumo. Por ejemplo Dinius y Baumgardt (1970) citado 
por Forbes (1993) examinó la relación entre la producción de energía digestible (DE) desde 
alimentos diluidos con material indigestible y la cantidad de comida en ovejas. Estos 
resultados concuerdan con los encontrados por Conrad et al. (1964) citado por Forbes 
(1993) en los que el consumo esta positivamente relacionado con la concentración de 
energía digestible (proporcional a la digestibilidad de materia seca) para dietas con menos 
de 2.5 Mcal1DEg de MS. 

PRODUCCION DE CARNE OVINA 

La producción de carne ovina tiene una serie de limitaciones dentro del contexto nacional. 
Un punto de partida es la imagen distorsionada que se tiene, relacionada a la presencia de 
colesterol en la carne y a algunas características organolépticas de la carne que la hacen 
poco atractivas, además de la falta de industrialización y procesamiento de las canales 
existiendo baja diversidad de cortes y el expendio del producto en el mercado informal. 

Otra limitante en la producción de carne ovina es el bajo consumo interno respecto a otras 
carnes, existiendo competencia por el consumo de carnes como la de pollo y cerdo, debido 
al bajo rendimiento que presenta la canal en la mayoría de las explotaciones ovinas en 
nuestro país, especialmente por la falta de mejora en las características de composición de 
la canal como son mayor grasa y hueso ocacionando una disminución en la carne. 

Por las características de explotación ovina en nuestro país de acuerdo a las diferggfé 
zonas agroclimáticas, existe una falta de tipificación específica de la product rn 
diferenciación estacional de ésta. 	 ~` f 

Después de la baja del precio de is lana, no ha existido un mejoramiento notable M 
orientación de la producción ovina hacia la producción de carne, existiendo aún r 	s, 
tradicionales poco especializadas, que se adecuen a la demanda, existiendo bajos 
volúmenes de producción Esto asociado con el manejo productivo con deterioro del 
producto en su cadena de comercialización desde la salida del predio. 

Otra limitante es la falta de manejo del recurso suelo para tratar de mejorar la producción de 
forraje en beneficio de la alimentación, esto asociado a la falta de infraestructura de riego. 
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Por la localización de los centros de producción en su mayoría en la XII región, este 
aislamiento geográfico es una limitante. 

Uno de los problemas de manejo en las explotaciones Ovinas son aquellos referidos a la 
existencia de problemas sanitarios, existiendo perdidas económicas por este concepto. 

Sin embargo la producción de carne ovina posee potencialidades, ya que existen buenas 
perspectivas de demanda para este producto a través del incremento del consumo de 
carnes y la existencia de nichos de mercado especialmente para productos elaborados con 
una buena presentación, así mismo existe la posibilidad de comercializar el producto en 
mercados internacionales abiertos. 

Existe una tecnología disponible para el efecto a través del acceso de tecnologías de 
mejoramiento genético como son el transplante de embriones, inseminación artificial, con 
personal especializado. 

La base genética que existe debe ser usada para conseguir un mejoramiento en la 
productividad ovina, sin descartar la posibilidad de introducir nueva genética, lo que permite 
una recuperación rápida de la masa ovina, de acuerdo a la adaptabilidad del ovino a las 
diferentes zonas agroclimáticas de nuestro país, orientando basicamente a un 
mejoramiento genético para animales de doble propósito como son carne y leche. 

Existe una buena superficie con un gran potencial productivo, aprovechando los recursos 
naturales existentes que son propicios para la utilización eficiente de los recursos. 

Se debe mejorar la sanidad a través de] manejo sanitario de prevención. 
Mano de obra no limitante. 

Necesidad de diversificar los ingresos. 

MEJORAMIENTO GENETICO DE LA PRODUCCION DE CARNE OVINA A TRAVES DE 
CRUZAMIENTO 

La introducción del mejoramiento genético ovino en las explotaciones ha sido una 
herramienta importante para lograr animales de mayor potencial productivo. Esta debe 
hacerse a partir de los recursos existentes mediante el uso de la variación genética a través 
del incremento de la frecuencia de los alelos favorables. En el caso de la producción ovina 
la variación entre razas ha sido reconocida y utilizada en programas de cruzamientos que 
constituyen la forma más rápida de lograr mejoramiento de las características de un 
población. La experiencia mundial en el campo de incorporar la variación entre poblacion 
en programas de mejoramiento genético es ampliamente conocida. 	 ~t 

Las razas se cruzan con el propósito de lograr un mejor comportamiento general de 
animales y particular de alguno de los parámetros de producción en los animales nativos 
para cambiar la orientación productiva de las razas prevalecientes en determinadas 
condiciones debido a cambios en la demanda de sus productos. El cruzamiento permite 
utilizar tanto el componente genético aditivo como 	no aditivo, el primero por la 
complementariedad de las características que afectan el beneficio económico y el segundo 
a través de la expresión de la heterosis, como lo demuestran los estudios de Donald et 
al.(1968) y Mayer et al. (1977). 
Al realizar el mejoramiento genético se deben tomar en cuenta algunas técnicas que hacen 
más eficiente el sistema a través del ahorro de tiempo y mayor número de animales, 
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: algunas de estas técnicas reproductivas son la inseminación artificial y el transplante de 
embriones, asi, Robic Z. et al (1995) estudiaron la importancia de la transferencia de 
embriones en producción de carne de oveja a través de la superovulation con FSH de 10 
ovejas Romanov y Zackei, de 2 años de edad con resultados de recuperación de 
27embriones fertilizados y 6 óvulos no fertilizados (45 y 10% respectivamente del número 

; del total de vació óvulos). De 10 ovejas receptoras de 22 óvulos congelados, 7 ovejas 
llegaron a termino con una producción total de 10 corderos. Simm G. y A.W. Speedy 
(1992) señalan que una de las formas para acelerar la mejora genética se hace usando 
• ovulación múltiple y transferencia de embriones. 

En aquellas razas cuya función principal es la producción de leche ya sea para consumo 
directo o manufactura de queso, el incrementar la producción de leche ha sido aceptada 
como el punto de mayor importancia en el mejoramiento de razas. 	 ; 

La facilidad de la ordeña y la adaptación a la maquinaria también ha sido considerada. La 
mayor parte de las áreas donde se crían ovejas de leche, los demás productos producidos ;  
como corderos, lana y cuero son igualmente importantes para el productor. Dentro del 
mejoramiento, la tasa reproductiva, la tasa de crecimiento y la producción han de ser 
considerados como objetivos dentro de circunstancias específicas (Sheep and Goat 
productions, 1982). 

Parámetros Productivos 

Nashoim A. (1995) sugiere una evaluación para el mejoramiento genético de ovinos para 
carne basado en un índice de crecimiento, calidad de la canal, características de la piel, 
fertilidad de la hembra, habilidad maternal y peso corporal de la oveja, los mismos que 
podrían proporcionar una ayuda valiosa para la selección. 

Simm G. y A.W. Speedy (1992) considera algunos criterios de selección para la producción 
de carne de oveja dentro de razas especializadas por medio de la evaluación en vivo de la 
composición corporal, precisión de medidas de peso vivo y respuesta a la selección usando 
medidas de la estimación de la tasa de cría. 

La información disponible muestra que las diferencias entre razas es marcada, pero no 
pueden cuantificarse a menos que las razas se hayan mantenido bajo las mismas 
condiciones por un tiempo suficiente para reducir el efecto de los tratamientos previos. Así, 
Bunge et al. (1993) midieron el efecto del año, sexo del cordero, raza de la madre y raza del 
padre sobre una serie de parámetros productivos. Encontraron que los F1 de las razas  
carne alcanzaban la pubertad antes y eran de mayor peso a la edad de encaste qu 	s . ;' 	\ 
animales de razas puras, Por otra parte, hembras encastadas con machos de la -fa r  • ' 
Finnsheep alcanzaron la pubertad antes que las otras razas estudiadas, Timan (1974) 9t 	xy 

' k afirma que las diferencias entre razas respecto a su comportamiento reproductivo eçcedéi1J 
las diferencias de otras características de producción. Uno de los aspectos de haJ  
importancia para la XU Región esta en el hecho que razas como le Finnsheep y  
producen mayor número de crías que Merino o razas cruzas como la Corriedale. 

Hay diferencias raciales evidentes para varios aspectos del comportamiento reproductivo 
entre los que se encuentra la habilidad del Dorset Horn para asegurar pariciones fuera de 
estación al ser independiente del largo día el inicio de su periodo anual de actividad sexual. 
Este aspecto, conocido desde hace bastante tiempo, ha sido comprendido en su efecto 
genético sobre los mecanismos fisiológicos que controlan el comportamiento reproducvtivo '\ *11 

T F ; 
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solo recientemente. La posibilidad de mejorar la producción de carne en las ovejas de las 
razas mediterráneas al seleccionar por fertilidad y tamaño de la camada, así como, por 
cruzamiento con razas prolíficas como la Finnsheep, Romanov y Booroola-Merino ha sido 
descrito recientemente por Gabina (1994). 

La prolificidad es una de las características más rentables y de mayor potencial en la 
explotación ovina. Ultimamante la investigación a estado orientada en generar nuevas razas 
de gran prolificidad, lo que incluso actualmente a dado paso a una nueva clasificación de 
los ovinos, siendo de alta, media y baja prolificcidad aquellas ovejas que producen por 
sobre 2,2, entre 1,6 y 2,2 y bajo 1,6 corderos por parto, respectivamente. Las diferentes 
razas tradicionales que existen en Chile distan del nivel superior del estrato de menor valor, 
ya que rara vez sobrepasa el 120%. 

La importancia de esta cualidad relacionada con la fertilidad radica en que el rebaño, 
aumenta la generación de su principal producto, el cordero, manteniendo los costos muy 
similares a los rebaños uniparos. Se debe buscar por lo tanto razas prolíficas para obtener! 
mayor rentabilidad. 

Una de las formas para elevar la producción es aumentando la prolificidad es a través de 
métodos genéticos. La prolificidad de los animales es una cualidad principalmente genética, 
esto tiene un pequeño efecto ambiental, en función de las condiciones nutricionales; sin 
embargo, existen determinadas razas que son mucho más prolíficas, como la oveja lechera 
East Friesian (Frisona) con un gran porcentaje de partos múltiples. En general, ovejas que 
en su primer parto tienen partos múltiples, tienden a seguir pariendo más de una cría en sus 
partos posteriores. Las ovejas al tener un mayor número de crías, producen más leche, por 
lo que es benéfico para la evaluación a realizar de una lechería intensiva ovina. 

Otra manera de aumentar la prolificidad es a través del manejo alimenticio de la oveja, ya 
que de una buena alimentación depende que las ovejas puedan expresar su potencial 
genético. En condiciones en que la alimentación no pueda ser de calidad durante todo el 
tiempo, puede realizarse un manejo alimenticio conocido como 'flushing", ésta es una 
práctica por la que se suministra a las ovejas que se hallan en baja condición corporal, una 
dieta más rica durante unas cuantas semanas, de forma que cuando vayan a aparearse 
estén mejorando su condición corporal. (Thomson y Aitken, 1959) No sólo el nivel de 
alimentación antes y durante el período de cubrición, sino también los cambios en dicho 
nivel pueden tener un efecto considerable sobre la frecuencia con que se producen partos 
gemelares (Reeve and Robertson). 

J , 

La pérdida de embriones constituye otra de las causas que explican los bajos rendimientoy 
reproductivos de las ovejas. Estudios realizados por Edey (1969, 1976) muestran quo 
dichas pérdidas aumentan tanto si se eleva el nivel de alimentación como si se produc uri4, 
subnutrición con respecto a las necesidades durante el principio de la gestació 	La 
duración y la severidad de la subnutrición son especialmente importantes, como lo` son 
también los cambios bruscos en el aporte de alimentos. La mayor parte de las pérdidas 
embrionarias tienen lugar entre los días 13 y 30 de gestación y algunas son inevitables, en 
parte de origen genético. 
También pueden deberse a stress térmico, como exceso de temperatura por ejemplo, o 
cualquier otra situación estresante a la que se someta el animal. Por lo tanto el ganadero 
debe tratar de mantener el peso de las ovejas durante los 30 días siguientes al encaste, y 
evitarles alteraciones innecesarias, que es posible realizar en un sistema de manejo 
estabulado, con mayor facilidad que en sistemas extensivos, en los cuales las condiciones 
ambientales no pueden manejarse, y el consumo de alimentos tampoco. Por esto se cree 
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que la mejor manera de ser eficientes, es tener una lechería en un sistema estabulado, en 
el cual se controlen todos los factores que puedan de alguna u otra forma, alterar la 
producción de los animales. 

Existen además algunos métodos hormonales para aumentar la prolificidad. La 
presentación del celo y el número de óvulos producidos, dependen de la respuesta de los 
ovarios al estímulo de las hormonas gonadotrópicas, principalmente de la hormona folículo 
estimulante (FSH) y de la hormona luteinizante (FSH), que son segregadas por la hipófisis. 

El número de cuales producidos puede incrementarse artificialmente mediante técnicas de 
superovulación, con esta finalidad se han utilizado las hormonas gonadotrópicas (PMSG) 
que se hallan presentes en altas concentraciones en el suero de las yeguas durante una 
determinada fase de su gestación, dando como resultado un incremento notable en la tasa 
de ovulación de las ovejas. Al inyectar la dosis de PMSG se produce una maduración 
simultánea de numerosos folículos con lo que se logra un mayor número de óvulos. De 
estos óvulos, no todos llegan a fecundarse, y muchos menos llegan a término debido a que 
se reabsorben o abortan. La respuesta al empleo de inyecciones de PMSG está 
condicionada por la raza de la oveja, obteniéndose los mejores resultados en las razas con 
mayor fertilidad natural, como es el caso de la East Friesian. 

La sincronización de celos es una de las faenas reproductivas que adquieren gran interés 
en los procesos de mejoramiento genético. Esta es muy importante en los sistemas 
intensivos, ya que facilitan el manejo de los partos que se producen a lo largo del año o 
bien en la estación deseada, para una producción programada durante el año. 

La estimulación con productos hormonales. Gordon, estandarizó una técnica que implica la 
utilización de esponjas vaginales durante un período de 14 días. Las esponjas se hallan 
impregnadas de progestágenos y contienen una baja dosis de antibióticos. Al retirarlas, se 
aplica una inyección intramuscular de 370-750 mL de PMSG (Fraser, A. y J. Stamp, 1989). 
Cuarenta y ocho horas después de retirada la esponja se introduce el macho en el rebaño a 
una proporción de 1 por cada 10 ovejas. 

La estimulación de celos tempranos como consecuencia de la incorporación del macho al 
rebaño reproductor permite adelantar el comienzo de la estación del encaste. 

La luz, como se mencionó anteriormente es el principal factor ambiental que controla el 
comienzo natural dei estro en la estación de apareamiento, que puede modificarse, por lo 
tanto, mediante la aplicación de programas de iluminación artificial. Esta técnica requiere 
que los animales estén estabulados, aunque no necesariamente en edificios a prueba de 
luz. En predios caprinos productores de leche de la región metropolitana ésto no 	¡ 	~ 
resultado muy efectivo hasta el momento. 	 t:~= 	_•,r,' .;. \ 

Asociada con la fotoestimulación o por si misma, la utilización de progestágenos co 	a,da  
con gonadotropinas constituye un método eficaz tanto para sincronizar los celos co 	pá  ✓ ~ 	 F ü 

conseguirlos fuera de estación.  
La edad de la hembra influye sobre dos aspectos de la reproducción: el comienzo 	l•a; .'.r `s{n 5i;á 
actividad sexual y los rendimientos reproductivos durante la vida útil. La madurez sexual s 
alcanza cuando los animales tienen entre un 40 y 80% de su peso adulto. La raza y la 
variedad influyen considerablemente sobre la edad a la que se presenta la pubertad, sin 
embargo, la alimentación tiene un rol decisivo, y cuanto más crezcan las corderas, más se 
adelanta la edad a la pubertad. Las East Friesian pueden comenzar a encastarse con el 60 
% de su peso final. 
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La actitud maternal de las corderas es por lo general, comparable con la de la madre, la 
mortalidad perinatal de sus corderos es levemente superior. Este efecto puede estar 
relacionado con un menor peso de los corderos y posiblemente con una incidencia mayor 
de partos difíciles. Hay que señalar que la madurez y el tamaño de la oveja influyen sobre 
su potencial reproductivo. Además si existe carencia nutricional en un período de 
crecimiento de la cordera, ésta puede sufrir un crecimiento compensatorio, que permite 
recuperar tamaño, y la equipara al resto de ovejas que no han sufrido restricción 
alimenticia, o bien, han podido concluir su etapa de crecimiento sin gestar. Las ovejas 
pueden parir eficientemente hasta el 6 año, desde aquí en adelante su prolificidad 
disminuye. 

El cruzamiento afecta la fertilidad a través de diferentes vías por su efecto sobre la madre, 
sobre la cría y sobre el padre. De estos el de menor relevancia parece ser el efecto sobre el 
padre ya que hay pocas evidencias que los carneros cruza conduzcan a una fertilidad más 
lata que los carneros puros. 

Indices Genéticos 

Nitter (1978) que se resumen en el cuadro 23. Aunque los resultados provienen de estudios 
diferentes y deben tornarse con cautela, parece que los efectos maternos son el principal 
efecto de la heterosis en el número de hembras que paren más de un cordero, mientras 
que los efectos de la cría se expresa en is sobrevivencia en corderos nacidos hasta el 
destete. Por otra parte, no hay evidencia directa de los efectos separados de la madre y la 
cría sobre heterosis en la sobrevivencia de embriones. 

I Cuadro 46. Efecto de la heterosis en crías v madres 

Características 	 Efecto de la heterosis en 
Crías ` 	 Madre 

Número de ovejas que paren 	 +2.6% 	 +8.7% 
Número de corderos nacidos 	 +2.8% 	 +3.2% 
Sobrevivencia corderos 	 +9.8% 	 +2.7% 
Cordero destloveja encestada 	 +15.2% 	 +14.7% 

Fuente: Nitter (1978). 
* Heterosis en el cordero estimada como diferencia entre apareamientos recíprocos F1 
apareamientos de las razas puras de ambas razas parentaIes, 	 ~~' I 	Es pF 
** Heterosis en la madre estimada como diferencia entre las ovejas cruzas F! Y las Øjas c 	r~ 
puras apareadas con carneros de una tercera raza. 	 `1 

~~.1 • 

Según Nitter (1978) los efectos de heterosis son mayores, aunque más variables, s ~ 	,le Ips  
características reproductivas que 	las del crecimiento. 	Existe la opinión general q 	la  
variabilidad que se produce en los resultados determina que la predicción de la heterosis a  

cualquier cruza particular sea incierta. Por otra parte, el efecto de la edad sobre la heterosis 
en fertilidad es máxima en ovejas jóvenes. Land et al. (1974) observaron el efecto de la 
heterosis sobre la madurez sexual, edad y pubertad encontrando efectos positivos en  
comparación con las razas puras. Los efectos de la heterosis sobre el número de corderos z  , 
nacidos es escaso, a excepción de estudios con cruzas Border Leicester en Australia  
Nueva Zelandia (MacGuirk, 1976; Hight y Jury, 1970), debido a que la tasa ovulatoria no * 
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presenta heterosis según !o informado por Nitter (1978) a partir de varios estudios 
revisados. 

Parrat A.C. y G. Símm (1987) señalan que algunos índices de selección para mejorar la 
producción de carne de ovejas terminales para aumentar la tasa de parición es evaluar la 
tasa de crecimiento, rendimiento de la canal y peso de ésta. Otros criterios de selección 
incluyen la tasa de crecimiento y la utilización del ultrasonido o radiografía computarizada 
(tomografia) (CT) que estima la composición de la carcasa. La correlación entre el índice y 
el valor de la cría agregado eran aproximadamente 0,38 por indice usando ultrasonido 
como mediadas de gordura, y aproximadamente 0,40 por ésos usando mediciones de CT. 
Mediciones de índices con ultrasonido o CT redujeron la correlación con la cría agregado a 
la tasa por sólo aproximadamente 0,01 y 0,02 respectivamente, este autor indica que la 
selección basada solo en la tasa de crecimiento, bajo condiciones económicas presentes, 
es muy eficaz. Cambios en pesos económicos, y parámetros genéticos tenían efecto 
pequeño en la eficacia de selección. 

Wolf et al (1981) en un estudio para determinar algunos parámetros genéticos de 
crecimiento y composición de carcasa en corderos por medio del cruzamiento de seis razas 
terminales de carneros, Dorset Down, lle-de-Frnace, Oldenburg, Oxfort, Suffolk y Texel 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 47. Estimación de la heredabilidad y variabilidad de crecimiento de camada. 

Característica 	 Heredabilidad 	 Varianza de camada 
s.e. s.e. 

Peso nacimiento 0.06 0.05 0.39 0.03 
Peso 4 semanas -0.02 0.03 0.39 0.03 
Peso 8 semanas 0.05 0.04 0.38 0.03 
Peso 12 semanas 0.04 0.04 0.37 0.03 

Rango de ganancia diaria 
Nacimiento-12 semanas 0.04 .004 0.38 0.03 
Nacimiento-4 semanas -0.00 0.04 0.42 0.03 
4-8 semanas 0.04 0.04 0.37 0.03 
8-12 semanas -0.03 0.03 0.41 0.03 
nacimineto-sacrificio 0.10 0.06 0.33 0.04 

Edad sacrificio 	 0.07 0.05 	 0.21 0.04 
% acabado 	 0.16 0.07 	 025 0 04 

Fuente: Wolf, B.T., et al (1981) 
s.e.=error estándar. 

Cuadro 48. Estimación de la heredabilidad y variabilidad de carcasa de camada 

Característica Heredabilidad Varianza de carnada 
% de tejido s.e. s.e. 

magro 0.41 0.13 0.10 0.07 
hueso grasa total 0.16 0.10 0.25 0.07 
grasa total 0.37 0.13 0.17 0.06 
grasa subcutanea 0.36 0.13 0.140.07 
orasa intramuscular 0.37 0.13 0.040.07 
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grasa cobertura riñón 	 0.38 0.13 	 0.15 0.07 

tasa magro/hueso 0.13 0.09 0.180.07 
tasa magro/grasa 0.46 0.14 0.15 0.07 
tasa grasa subcutánea/ 
intermusxcular 0.12 0.09 0.08 0.07 
profundidad crasa 

J subcutánea 0.21 0.11 0.17 0.07 
area musculo ocular 0.13 0.10 0.19 0.07 
peso magroldlds de edad 0.22 0. 1 1 V.42 V.úl 

puntuación grasa 
subcutánea 0.27 0.10 0.10 0.07 
puntuación conformación 0.18 0.12 0.13 0.06 

Fuente. Wolf, B.T. et al (1981) 
s.e.=error estándar. 

Estos resultados sugieren que is heredabilidad baja del peso vivo al crecimiento para los 
cruces de ovejas Down se debe a la reducción de la variabilidad genética a través de una 
previa selección de esas razas. La baja heredabilidad estimada para crecimiento temprano 
y peso es usualmente atribuido a la importancia de la variación en algunos efectos como la 
producción de leche y la competencia entre camadas de machos y la estimación cuidadosa 
del incremento con la edad 

Wolf B. T. et al. (1981) menciona algunos parámetros genéticos de crecimiento y 
composición de la canal en corderos analizados por peso y características de crecimiento, 
canal y disección. Las razas empleadas fueron Dorset Baja, Ile De Francia, Oldenburg, 
Oxford, Suffolk y Texel. Se estimaron parámetros genéticos en los que la Heradabilidad del 
peso vivo y características de crecimiento eran no significativas. La heredabilidad de la 
composición de la canal era como sigue: porcentaje delgado, 0.41; porcentaje de grasa, 
0.37; porcentaje de hueso, 0.16. Por otro lado valores otras características señaladas eran: 
porcentaje de la preparación, 0.16; profundidad grasa, 0.21; área del músculo del ojo, 0.14; 
delgado/ proporción del hueso, 0.13. 

Estimaciones de la heredabilidad son usadas en la toma de decisiones en base al 
cruzamiento, se utilizan para predecir los cruzamientos, los valores y estimaciones de la 
cantidad de ganancia genética que se podría lograr (Sheep and Goat productions, 1982). 
Por ejemplo, la heredabilidad de la producción de leche en la oveja, usualmente es 0,3 de 
la primera lactancia y 0,25 para las subsecuentes, similar a la vaca lechera (Sheep and 
Goat productions, 1982). 

A continuación se presenta una tabla con las heredabilidades concernientes a la producción 
de leche ovina en sistema intensivo. 

w `~ tin e 	 yr 	¿ 	GS`' ;5 
 ti  
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Cuadro 49. Heredabilidad estimada para tratamientos seleccionados en ovejas. 

Tratamiento 	 Rango Comentario 
Parámetros reproductivos 
N° de corderos nacidos 	 0 — 0.20 Bajo 
NO de corderos criados 3 años y más 	0 — 0.2 Merino 
Peso de cordero destetado 	 0 — 0.2 Bajo 
Tasa de nacimiento múltiple 	 0.04 -- 0.2 Bajo 
Sobrevivencia de los corderos 	 0.04 — 0.20 Bajo 
NO de ciclos estrales (corderos) 	 0.10-0.30 Bajo a medio 
Peso vivo 
Pese al nacer 	 0,10-0.30 Bajo a medio 
Peso al destete 	 0.10 — 0.30 Bajo a medio 
Peso a madurez 	 0.40 — 0.60 Alta 
Tasa de ganancia 
Nacimiento a destete 	 0.15-0.40 Medio 
Post destete 	 0.20 — 0.50 Medio a alto 
Ganancia 	por 	unidad 	de 	alimento 0.20 — 0.40 Media 
consumida 
Conformación y condición corporal 
Conformación al destete 	 0.10-0.15 Bajo 
Condición al destete 	 0.05-0.15 Bajo 
Parámetros de carcasa 
% de grasa 	 0.3 -- 0.6 Alta 
Area del ojo del lomo 	 0.3 — 0.50 Alta 
Peso de la carcasa a edad constante 	0.3 — 0.5 Alta 
Parámetros del vellón 

Peso dei vellón limpio 	 0.30 — 0.40 Alto 
Promedio del diametro de la fibra 	0.3 — 0.5 Alto 
Rendimiento de leche 
Rendimiento de la primera lactancia 	0.15— 0.5 Medio 
Segunda lactancia y posteriores 	0.15-0.6 Medio 

Fuente: Turner y Young, 1969; Ercanbrack y Price, 1972; Feddersen, 1973; Olson et al., 
1976a,b; Turner, 1969,1977;dalton y Rae, 1978. 

Un número de investigaciones diseñadas para examinar la posibilidad de una interacción 
de! ambiente y el genotipo ha sido reportado. Aunque interacciones significativas han sido 
encontradas, son usualmente poco importantes con relación al mejoramiento de la raza 
(Sheep and Goat productions, 1982). 

Consecuentemente los test de progenie a través de las ramas de los cruzamientos, han 
demostrado que se obtienen los mejores resultados en base a le selección de los mejores 
individuos para el programa de mejoramiento. La mayor diferencia de un programa de 
mejoramiento para el ganado tradicional radica en la dificultad por los limites de uso del 
semen 	congelado 	en 	e! 	programa 	de 	inseminación 	artificial. 	De 	esta 	manera 	las 
modificaciones basándose en la vía genética 	amplias como las necesidades de la 
población (Sheep and Goat productions,  

iI 
- 
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Para mejorar la producción de leche y corderos en varios países mediterráneos, razas 
locales han sido cruzadas con East Friesian (EF), o sus ramas. La EF es conocida por su 
alta producción de leche y su prolificidad. La cruza entre Awassi y EF se inició en 1955 y la 
evaluación de varias cruzas sucesivas, continuaron por 15 años, el resultado de este 
cruzamiento de prueba fue la Assaf, la cual es la principal raza productiva en Israel, la que 
se exporta a otros paises (Gootwine y Goot, 1996). 

Respuesta productiva a los cruzamientos 

Recientemente, los cruzamientos han sido ampliamente utilizados para la formación de 
nuevas razas ovinas las que se encuentran establecidas en varios lugares del mundo. Un 
ejemplo lo constituye el COLBRED que ha sido desarrollado por Oscar Coibum en Inglaterra 
para producir carneros que al ser apareados con ovejas de las razas montañosas se 
obtiene una raza cruza para obtención de corderos gordos. Las principales características 
que se busca en este tipo de cruza son la prolificidad, producción de leche, producción de 
lana y tipo de canal. Si se hubiese seguido un programa de mejoramiento dentro de la raza 
por todas estas características simultáneamente, donde algunas tienen una baja 
heredabilidad, habría sido lento. Por ello se recurre a la ulitización en el cruzamiento de un 
número de razas portadoras de alguna de las características mencionadas y seleccionando 
dentro de la progenie el tipo de animal deseado. En este caso se emplearon la raza Border 
Leicester por su tamaño, fertilidad y capacidad de producción de buenas madres en cruces 
con otras razas; la Dorset Horn por su estación de cría prolongada y la aceptable calidad de 
la canal, la Clun Forest por capacidad de producción de corderos gordos; y la Esat 
Friesian por su capacidad de producción de leche y su prolificidad. El proceso se ha 
prolongado por más de diez años dando lugar a un tipo de animal con 200% de parición, 
abundante producción de leche y elevada tasa de crecimiento de los corderos. La 
importancia del COLBRED radica en la introducción de métodos que no habían sido 
utilizados con anterioridad en la cría de ganado lanar. 

La variación de fertilidad por efecto de raza tiene un ejemplo notable en el caso de Merino 
de Nueva Gales del Sur por el gen "Booroola" informado por Turner (1968) existiendo la 
duda al pensar que era un gen único hasta que Piper y Bindon (1982) aplicaron su propio 
método de diagnóstico encontrando una segregación aceptable de acuerdo con los 
requerimientos de su hipótesis. Clasificaron a las ovejas de acuerdo a la producción de una 
camada de trillizos al menos una vez en su vida, donde el gen se comporta como el único 
dominante respecto al tamaño de la camada lo que explica que se perpetúe el rebño de 
origen a pesar de la introducción de carneros de otros rebaños. El efecto del gen "Booroola" 
resulto en un aumento del número de crías de 1.37 a 1.42 y hay indicaciones de que los 
efectos son aditivos para la atas ovulatoria. Pero, el mayor número de óvulos en el 
homocigoto no concuerda con el número de corderos nacidos cuando se compara con el 
heteracigoto. 

En los Estados Unidos se ha considerado que una meta importante de la industria ovina es 
aumentar la cantidad de carne magra que se puede obtener mediante el uso de machos 
terminales en un sistema de cruzamientos para vender todas las crías que se produzcan. 
Se espera que el uso de este sistema resulte en mejor comportamiento por fertilidad y 
sobrevivencia, tasa de crecimiento, consumo de alimentos y composición de la canal en las 
cruzas. Como el énfasis ha estado en tasa de crecimiento, la raza Suffolk ha sido preferida 
debido a la rapidez con que las crías sed 	1 	se ha considerado importante estudiar 
el rendimiento con otras razas. 

;~ Lid e 9btiayi 
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En la XII Región se han realizado algunos esfuerzos para estudiar el efecto de la 
introducción de razas de carne y otras de mayor prolificidad tanto a nivel del área 
continental como de la Isla Grande de Tierra dei Fuego. Además, como consecuencia de la 
caída en los precios de la lana algunos productores han comenzado la introducción de 
germoplasma con mayor orientación a la carne, así Lira (1996) informa que en la provincia 
de Ultima Esperanza el cruzamiento de carneros Suffolk llevados de la zona central de 
Chile con ovejas Corriedale resultó en la obtención de corderos de 4,83 kg al nacimiento en 
el mes de Septiembre en partos 'únicos con aumentos de peso rápidos hasta alcanzar 25,2 
kg en el mes de Diciembre en el caso de los machos. En este caso se hay i suplementado 
las madres con heno de pradera natural lo cual ha permitido disponer de animales en mejor 
condición al parto aspecto de gran importancia para lograr una buen crecimiento posterior. 
Además, en el área de Río Verde se han encastado hembras de la raza Corriedale con 
carneros Suffolk de la misma procedencia de los anteriores con excelentes resultados en 
términos del peso de corderos al destete y a la venta. 

Algunos reportes sobre el promedio de peso de los cruces de corderos East Friesian 
mencionan lei ~cionan qüe alcanzan un peso al destete mayor de 3 a 7 Kg más que otras razas. Los 
corderos East Friesian muestran pesos de 7 Kg más en comparación con otros corderos de 
la raza Romney al momento del destete. Estos corderos alcanzan pesos de 35 Kg al 
destete a las 15 semanas con un peso de carcasa de 15.2 Kg (asumiendo un porcentaje de 
merma de 43.5%), fácilmente estos corderos pueden proporcionar 16.1 a 16.4 Kg de peso 
de carcasa. Algunos otros cruces de corderos East Friesian con corderos Ronmey March 
presentaron pesos de 38.9 a las 12 semanas de edad. Algunas características de cruces 
con otras razas se presentan a continuación (a las 12 semanas de edad) en el cuadro 50. 

Cuadro 50. Peso a las doce semanas de diferentes cruces 

Raza Peso (Kg) 
1/2 East Friesian X '/2 Romney 43.2 
'/4 East Friesian X % Romney 36.2 
Border Leicester X Romney 35.6 
Romnev 33.8 

Fuente: Silverstream (1997) 

Algunos parámetros productivos referenciales obtenidos de rebaños de producción 
comercial señalan que para los cruces de Híbridos X Suffollk, Border X Merino precoz  
presentan 98.4% de fertilidad, 148% de prolificidad y parición, y una tasa productiva d 	 '4' 
119% (Crempien, 1984), además cruces de híbridos Dorset X Merino Precoz present 'r 
tasas reproductivas de 125% (Crempien, 1984). 	 f  

En otro estudio realizado por Analla et al. (1997) con la finalidad de analizar el peso 	•~ / 	ó5A1 
corderos y ovejas, tamaño de camada en varias seis líneas de ovejas Merino  
través de la estimación de los efectos de línea, sexo, tipo de nacimiento, estación del año 	-- ,;•,,~~ 
de corderaje. Cinco de las cuales corresponden a animales descendientes de cinco 
diferentes orígenes, la línea seis corresponde a animales producidos desde cruces 
unidireccionales entre las líneas 1 y 5 y animales con un cierto parentesco, algunos 
resultados de este estudio señalan que las líneas de bajo potencial de crecimiento están en 
contraste con las más prolíficas. En peso la depresión de un 10% incrementa la variedad 
racial en desde un 17% a 20% dei rango de comportamiento. La heterosis fue de similar  
magnitud, pero obviamente en dirección opuesta. La depresión racial no mostró en la  
heterosis un efecto sisgnificativo del tamaño de camada. 	 ~ 1 
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El comportamiento de los pesos y tamaño de camada para las seis líneas fueron similares y 
no sisghificativamente altos más que aquellas razas productoras de carne en España. 

Murat et al (1989) evaluaron la posibilidad de mejorar is producción de carne de oveja en 
corderos Merino, los que se sacrificaron a 30, 35, 40 y 45 Kg de peso corporal, el peso de 
carcasa promedió fluctuó entre 13.5, 15.6, 18.9 y 22,4 Kg respectivamente y el porcentaje 
de carne en carcasa fue de 69.8, 67.9, 66.7 y 63.8. 

Azzarini M. et al (1996) mostraron que en un sistema de explotación ovina alternativo 
basado en una crianza más retardada, mejora la tasa de corderos y se produce un 
acrecentamiento en la eficacia de crecimiento del cordero por acceso a mejores paseos. 
Ensayos recientes han mostrado que el uso de este sistema, hace posible producir 
carcasas de corderos de alta calidad (pesos de 15-20 kg) con corderos de diferentes razas 
sacrificados a los 7-11 meses de edad. 

Torres Hernandez. G. (1994) muestra algunos resultados de ensayos de[ cruzamiento en 
Canadá, EE.UU. y el Oeste de India, con razas Suffolk, Oxford, Cheviot, Targhee, 
Shropshire, Columbia, Romnelet, Leicester, Hampshire, Barbados de Barriga Negra, Oeste 
africano, Espinilla Persay ovejas Blancas de las Islas Vírgenes, se observó la habilidad 
general combinada de ovejas por producción del cordero, concluyendo que los efectos de 
combinación de la habilidad general combinada generalmente era más importante para 
ovejas usadas como reproductoras y la habilidad del predestete del cordero que combinan 
esta habilidad específica. 

Otros estudios como los realizados por Terril et al. (1991) encontraraon que al hacer 
comparaciones de algunas razas para la producción de carne, encontraron resultados de 
experimentos en cuarenta crías de diferentes razas comparada con ovejas de la raza 
Suffolk por peso de destete de cordero por oveja, siendo las ovejas de las razas 
Hampshire, Oxford Baja, Rambouillet, Romney y Wílliamette casi tan buena como la Suffolk, 
y las ovejas Cheviot, Columbia, Dorset, Merino, Shropshire y Southdown eran claramente 
inferiores. Por peso al destete la razas Ottawa Synthetics y Friesians Oriental eran 
superiores a Suffolks, mientras la Dorset y Hampshires era similar. Por volumen magro las 
ovejas Texe! eran 13% y Dorsets era 11% mejor que la Suffolks, e !le De Francia, Cheviot, 
Corriedale, Merino y Wensleydale eran similares. Los corderos más gordos eran de las 
razas Leicester Fronterizo y Corriedale, y excedió a la Suffolks por más del 20% en volumen 
de gordura. En general los corderos con tasas de crecimiento rápido, pesos al destete más 
altos y mayor volumen magro a pesos de carcasa más pesados que otras razas pertenec 
a las razas Columbia, Hampshire, Oxford, Suffolk y Texel.  

Croston et al (1983) presentaron datos analizados a partir de corderos de diez raza paga 
hacer una comparación para la producción de la carne de oveja especialmente 	l 
crecimiento y clasificación de carcasa. Las razas Leicester Fronterizo (BI), Dorset Baja ( D) , 
Hampshire Baja (HD), Ile-De-Francia (Si), Cheviot Norte Rural (NCC), Oxford Baja (0). 
Southdown, Suffolk, Texel y Wensleydale dieron resultados con Blackface escocés, BI X 
NCC, y Bluefaced Leicester X Swaledale ovejas, existiendo un efecto significativamente 
sobre la edad de matanza, peso de la carcasa, peso de carcasa ganado y estructura 
global, por corderos sacrificados en una temporada anterior. Las razas Wensleydale, 
Wensleydale, Suffolk y Southdown mostraron 4 características mejores que los 
mencionados y Southdown, Southdown, Wensleydale y BI el más pobre. Los 
correspondientes mejores y más pobre corderos sacrificados después de Oct. estaba 
Wensleydale, Wensleydale, DD y Southdown, y DD, Southdown, BI y Bi. 
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Un estudio similar realizado por Kempster et al. (1983) para ver el crecimiento y distribución 
del tejido graso, analizados a partir de datos de la carne y de moruecos previa clasificación 
y evaluación en caracteres de carcasa en corderos Leicester Fronterizo (BI), Dorset Baja, 
Hampshire Baja, Ile-De-Francia, Cheviot Norte Rural (NCC), Oxford Baja (OD), Southdown, 
Suffolk, Texel y moruecos Wensleydale. La clasificación mostró que había un ajuste por 
regresión a una carcasa común por porcentaje de grasa hipodérmica. cruces de la raza 
Texel tenían un porcentaje más alto de grasa delgada que otros tipos de cruzas, y el rango 
en valores entre estos otros cruces era pequeño. En grupos "temprano" (corderos 
sacrificados en Octubre anterior) cruces Wensleydale y Bl tenían bajas ganancias de tejido 
delgado que los otros cruces. Cruces Suffolk y Texel tenía significativamente mayores 
ganancias de tejido delgado BI, NCC, OD y cruces VVensleydale. El BI, NCC y cruces 
Wensleydale tenían una tasa más baja de crecimiento de grasa que los cruces de varias 
razas. Resultando que corderos sacrificados tardíamente eran similar a los sacrificados 
tempranamente. No había ninguna interacciones significativa de número de camada con la 
raza, y sexo. 

Shatskii et al. (1976) realizaron cruzamiento de razas Precoces, Romanov, Precoces X 
Romanov, y Romanov X Precoces respectivamente, encontrando respuestas productivas de 
tasa de corderaje/ corderaje de 100 ovejas de 110.9, 230.0, 236.0 y 110.0%, el número de 
corderos destetados! corderaje de 100 ovejas 95.9, 206.0, 204.0 y 94,0, peso del 
nacimiento del cordero 4.3, 2.5, 2.8 y 3,9 kg, y peso del destete 17.7, 11.5, 13.1 y 14,0 kg. 
Ganancia diaria durante la engorda (de 32, 23, 27 y 28 Kg respectivamente) promedió 118, 
78, 140 y 112 g, peso final 46.2, 32.6, 43.8 y 41,4 kg, consumo de alimentos/ ganancia en 
kg 10.0, 14.4, 9.0 y 11.0, peso de la canal 17.8, 13.9, 17.1 y 16,4 kg, y porcentaje de 
cobertura 42.7, 45.9, 43.3 y 42.8. Peso de la canal del cordero producido/ oveja promedió 
16.4, 28.5, 34.2 y 16,1 Kg respectivamente. 

Zervas et al. (1976) investigaron la producción comercial de carne de oveja de manera 
intensiva en Grecia a través de un experimento del cruzamiento comercial de corderos 
destetados a 21 días de edad y engordados hasta un peso final de 25 kg. Por grupos 
consistentes en cruces de las razas Ile-De-Francia X Serrai, Suffolk X Serrai y Serrai 
respectivamente. El peso al nacimiento promedio fue de 4.84, 4.50 y 4,24 kg, la ganancia 
diaria del nacimiento al destete 255.36, 267.30 y 233,77 g, la ganancia diaria del destete al 
peso final 257.11, 212.51 y 211,87 g, conversión alimenticia entre el destete y peso final 
3.62, 4.17 y 4.38, peso final 25.44, 25.52 y 25,10 kg, pérdida en peso vivo durante 24 h en 
ayuno antes del sacrificio 9.67, 8.62 y 8.45%, porcentaje de cobertura 48.35, 48.63 y 47.17, 
porcentaje de músculo en la canal 60.94, 59.39 y 57.45, porcentaje de grasa 19.25, 20.77 y 
22.39, y porcentaje de hueso 18.01, 19.22 y 18.43. 

Konig et al. (1986) Dan una cuenta de mejoras recientes en el mejoramiento d Qá 
producción de carne de oveja través de respuestas en la ganancia diaria de pes `a 
nacimiento y al sacrificio con promedios de 339 y 345 g respectivamente vs. 318 y 331\r 
animales probados hacia el año 1983. Por cruzamiento del carnero Merino Alemán (G )Y  

Friesian Oriental (EF) X GMM, Landrace finlandés (FL) X GMM y (FL X EF) X GMM  
apareados con machos Suffolk, el número de corderos nacidos por oveja por año promedio 
fue de 1.66, 1.98, 2.47 y 2,30 respectivamente, la ganancia diaria de corderos promedió 
125. 143. 123 y 119 g y la cantidad de cordero producidos anualmente por oveja 31.12. 
42.47. 45.57 y 41,06 kg. Se sugiere que engorda corderos a 33-42 Kg. de peso corporal 
daría ingresos más buenos. 

Uso del cruzamiento de razas en el mejoramiento genético de aptitudes productivas 
realizadas en Chile 



Fuente: Flores J. (1983) 

El autor antes mencionado aduce 	que el crecimiento de los corderos 	fue afectado 
negativamente por la 	presentación 	de 	una sequía 	durante 	el 	año 	1983, 	por eso a 
continuación se muestra los pesos que correspondes al año anterior. 

Cuadro 52. Pesos (Kg) de hijos de carneros Suffolk y Romney en 1982. 

Edad cordero Raza dei padre 
Suffolk Down Romney Marsh 

Nacimiento 4.5 4.5 
30 días 12.0 11.5 
60 días 18,9 17.2 
84 días 23.0 20.6 
110 días 28.4 24.1 

Fuente: Flores J. (1983) 

Las características de crecimiento 	de crías de carneros Booroola Romney se indica 
continuación.  

Cuadro 53. Pesos (Kg) de hijos de carneros Booroola Romney en 1983. 

Edad cordero Raza del padre 
Suffolk Down Romney Marsh 

Nacimiento 4.9 4.7 
30 días 13.5 12.8 
60 días 17.3 16.3 
84 días 21.9 19.8 
110 días 25.3 23.3 

Fuente: Flores J. (1983) 
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En un estudio realizado por Herbe M. (1983) en cruces de ovinos Finn Landrace y Booroola 
X Romney para aumentar el número de corderos al parto se obtuvieron 130 - 140% de 
corderos en la F1, habiéndose adaptado las crías muy bien al ambiente del sur de Chile 
especialmente en las cruzas Finn X Romney ya que se desconocía como iban a reaccionar, 
para los cruces Booroola Romney X Romney presentaron igual buena adaptación 
comprensible por las condiciones semejantes existentes en Nueva Zelandia, 

Flores (1983) reportó algunos parámetros productivos dei crecimiento de crías rip carneros 
Suffolk Down, Romney Marsh y Booroola Romney (madres Romney Marsh) cuyos pesos se 
presentan en el cuadro 51. 

1 Cuadro 51. Pesos (Kg) de crías de carneros Suffolk, Romney y Booroola en 1983.  

Edad cordero Raza de! padre 
Suffolk Down Romney Marsh Booroola Romney 

Nacimiento 5.0 5.1 4.8 	1 
!30 días 13.9 13.9 13.7 
60 días 18.4 17.8 17.7 
84 días 22.3 21.1 21.2 
110 días 26.7 24.4 24.0 
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Además se comparo el efecto del mes de nacimiento de los corderos: 

Cuadro 54. Pesos (Kg) de machos y hembras de carneros Booroola Romney (1983). 

Edad cordero 	 Epoca de nacimiento 
Agosto 	 Septiembre 

Nacimiento 	 4.9 	 5.0 
30 días 	 13.9 	 12.1 
60 días 	 18.1 	 18.0 

Fuente: Flores J. (1983) 

La comparación de crias de Booroola Romney y Finnish Landrace se presenta a 
continuación 

Cuadro 55. Pesos (Kg) de crías de carneros Booroola y Finnish (1983). 

Edad cordero 	 Raza del padre 
Booroola Romney 	 Finnish Landrace 

Nacimiento 	 5.0 	 4.4 
30 días 	 12.1 	 11.8 
60 días 	 18.0 	 18.3 

Fuente: Flores J. (1983) 

Tanto las crías de carnero Booroola Romney como Finnish Landrace han tenido tasas de 
crecimiento aceptable y similar, siendo inferiores los pesos al nacimiento de las crias 
Finnish Landrace X Romney. Las crías Finnish X Romney y Booroola X Romney se han 
adaptado bien a las condiciones locales lo cual es importante. 

Algunos resultados de un análisis sobre la velocidad de crecimiento hasta el momento en 
que los corderos están listos para ser comercializados en el caso de los machos y las 
hembras cuando llegan a un peso óptimo de 45 Kg a los 7 a 8 meses en corderos híbridas 
East Friesian X Corriedale F1 y F2 a distintas edades criados en la patagonia en el sur de 
Chile se señalan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 56. Peso al nacimiento, destete (90 días) y ganancia de peso diaria de corderos F1 
y F2 

Parametros 	 Corderos F, 	 Corderos FZ  
Número 	 40 	 37  
Peso al nacer (kg) 	 5.1 	 5.5 	' 
Peso al destete ajustado (Kg) 	 30.9 	 34.2 	f " V  

Ganancia peso diaria () 	 282 	 323  

Fuente: Kusanovic (1998)  

Awad (1985) en un sistema intensivo de producción de carne de oveja en áreas secas 
interior semi-árido de Chile con 40 ovejas Precoces, dieron pesos al destete de 3 meses, 
73,7% coderos, y el número de corderos nacidos promedió 1.11. El peso al nacimiento y 
peso al destete promediaron 5,1 y 18,6 (Kg) respectivamente vs. 4,5 y 15,2 pura corderos 
nacidos en el periodo previo. La ganancia diaria de corderos promedió 293 g del nacimiento 
al destete y 231 g del destete al sacrificio a una edad de 108 	10 días y un peso corporal 
de 32 kg. 
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En un estudio realizado con cruces de la raza Suffolk X Corriedale señalado por Lira (1997) 
en la Provincia de Ultima Esperanza en la Región de Magallanes se muestran los siguientes 
resultados productivos: 

Cuadro 57. Resultados control de peso vivo (Kg) en corderos híbridos 

Suffolk X Corriedale por temporada. 

Peso vivo a: 	 Mes 1993-94 	1994-95 1995-96 
Nacimiento 	Septiembre 
Unicos 4.83 	 -- - 	Í 
Mellizos 3.64 	 -- -- 	1 

Ser, -_(.__I_ 
	 l V O V fe! Í I bre 

Machos 22.8 	 17.4 25.3 
Hembras 19.9 	 17.6 23.7 

Destete 	 Diciembre 
Machos 25.2 	 -- -- 
Hembras 22.3 	 -- -- 

Baño 	 Febrero 36.0 -- 

Fuente. Lira R. (1997). 

Algunos índices controlados en corderos se presentan en e! siguiente cuadro: 

Cuadro 58. Indices encaste-señalada de producción de corderos híbridos. 

Parámetro y unidad 1993 1994 

Ovejas a encaste (N°) 901 800 
Carneros (%) 3.1 1.75 
Ovejas a señalada (N') 863 729 
Ovejas muertas (Na) 4.2 8.9 
Corderos nacidos (N°) 1.011 840 
Corderos a señalada (N°) 841 612 
Corderos muertos (%) 16.8 27.1 
Parición (%) 112.2 105.0 
Señalada (%) 93.3 76.5 

Fuente: Lira R. (1997) 
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ANÁLISIS DE MERCADO 

Panorama dei comercio exterior siivoagropecuario 1998 — abril 1999. 

En términos generales, el comercio exterior silvoagropecuario del año 1998 mantuvo los 
niveles del año anterior. Tanto las variaciones de las exportaciones, de 1%, como las de las 
importaciones, de —0.6% y el saldo, de 1.7%, fueron incluso menores que las del periodo 
1997 respecto a 1996. Lo anterior se compara con una situación mucho menos favorable 
del comercio nacional total, ya que las exportaciones globales del país disminuyeron en 
12%, las importaciones en 6% y el saldo negativo casi se duplico respecto al año 1997. 

Dentro de este panorama general, que refleja las dificultades generadas por la situación 
internacional, es posible señalar que con US$ 5.576 millones, el comercio exterior 
silvoagropecuario (exportaciones más importaciones) durante 1998 registra un resulltado 
levemente superior al obtenido en 1997 (0.65%). Lo anterior se ha debido a la alza de las 
exportaciones silvoagropecuarias (1%). 

Como consecuencia el saldo de la balanza siivoagropecuaria experimento una variación 
positiva de 1.7%, totalizando USS 3.052 millones. 

La importancia relativa de Asia en las exportaciones del sector silvoagropecuario se redujo 
en 25% en 1997 al 20% en 1998; en cambio América del Norte y Europa Occidental 
pasaron del 31% y 23%, en 1997, al 32% y 25%, respectivamente, en el año recién 
terminado. 

Si se analiza la distribución del intercambio comercial por zonas económicas, se llega a 
igual resultado. Los países de APEO (excluido el NAFTA), registran una disminución de 
cuatro puntos porcentuales, y el MERCOSUR, de un punto. En cambio la Unión Europea, el 
NAFTA y ALADI, aumentaron su participación entre 1 y 2 puntos porcentuales. 

En cunato a las importaciones sectoriales. América del Sur se mantiene como principal 
proveedor, en especial el MERCOSUR, que representa el 55% del total importado durante 
1998. 

El número de países destino de las exportaciones silvoagropecuarias, aumento en 9, y el 
número de productos exportados en 2. Disminuyeron en cambio, los países desde donde se 
importa, así como el número de productos importados. 

Las exportaciones silvoagropecuarias se distribuyeron en USA 2.700 millones para el 
subsector agrícola, US$ 1.445 millones para el sector forestal y US$ 169 para el sector 
pecuario. De ellos solo el segundo registra una disminución respecto al año 1997, 
equivalente al 12%, mientras los subsectores agrícola y pecuario aumentaron en 10% y 3% 
respectivamente. 

El subsector pecuario elevó sus exporataciones en 3%, pero con un comportamiento muy 
variado en su interior. Las exportaciones de animales vivos y el conjunto de carnes y 
subproductos crecieron 6l% y 20%, respectivamente; los cueros y pieles y los lácteos 
disminuyeron en 41% y 3%.  

/
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País Miles de toneladas Millones de usS 
Francia 159 445 
Inglaterra 106 287 
Japón 57 126 
Nueva Guinea 41 37 
Arabia Saudita 38 72 
Alemania 36 106 
USA 24 72 
Bélgica 22 92 
Italia 22 91 
México 21 26 
Irán 20 32 
Argelia 18 33 
China 16 23 
España 16 54 
Grecia 15 30 
Canadá 13 35 
Otros 193 357 
TOTAL 1918 
Chile ``tee .152 	̀.. 0.250 
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COMERCIO MUNDIAL DE LA CARNE OVINA 

En el contexto mundial de la producción de carnes rojas, la carne ovina ocupa el cuarto 
lugar, después de las carnes de bovinos, cerdo y aves. Durante la última década la 
producción de carne de ave se ha incrementado en forma sostenida, mientras que la 
producción de carne ovina ha permanecido prácticamente estacionaria, al igual que las 
existencias de lanares a nivel mundial. 

Rusia con 147 millones y Australia con 134 millones de cabezas son los países con mayor 
dotación de ovinos, seguidos por Nueva Zelandia con 71.5 millones. En Chile la población 
ovina es dei orden de 5.5 millones de cabezas. 

El consumo mundial de carne ovina es estable y baja respecto a las otras carnes rojas. 
oscilando el promedio entre 2 y 3 kilos por persona año. Sin embargo, existen países 
grandes consumidores de carne ovina per capita año. Como Australia con 22 Kg, Nueva 
Zelandia con 30 Kg, Grecia con 14 Kg, Reino Unido con 12 Kg, Uruguay con 11 Kg, 
España con 5 Kg. En Chile el consumo anual promedio no alcanza a 1 kg percápita, 
existiendo un gran consumo en, las regiones XI y XII donde se alcanza cifras cercanas a 40 
Kg por habitante por año. 

La característica fundamental del comercio mundial de la carne ovina es su gran 
concentración. Por un lado Australia y Nueva Zelandia son responsables del 75 a 80% de 
las exportaciones. mientras que los países del Oriente Medio, de la Comunidad Económica 
Europea - especialmente Inglaterra - y Japón importan alrededor del 75% de lo explotado. 

A continuación se resumen los principales países importadores y exportadores de carne 
ovina. 

Cuadro 59. Principales países importadores de carne ovina. 
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Cuadro 60. Principales paises exportadores de carne ovina. 
Pais Miles de toneladas Millones de us5 
Nueva Zelandia 440 785 
Australia 242 361 
Inglaterra 95 355 
Irlanda 60 185 
Uruguay 11 lo 
Otros 414 1014 
TOTAL 822 1934 

1 Chile 3.7 6.9 

Como se aprecia en e! cuadre !cs principales exportadores provienen del área de Oceania, 
región que cuenta con ventajas muy importantes. Por un lado no presentan problemas 
sanitarios, ya que estan iibrtes de fiebre aftosa, io que les permite acceder a cualquier 
mercado, por otro lado, por su ubicación geográfica domina el imprtante mercado de Medio 
Oriente. 

Al analizar le situación de los dos países más imprtantes de Oceania en este rubro, nos 
encontramos que Australia cuenta con una dotación de ovinos principalmente orinetados a 
la producción de lana, dado el predominio de la raza Merino, por consiguiente, solamente el 
20% de su producción anual de corderos es exportada, mientras que el 50% de las carnes 
de animales adultos son exportadas, constituyendose el principal exportador de este tipo de 
carnes a nivel mundial. También desde Australia existe un imprtante comercio de animales 
en pie hacia Medio Oriente, llegando a exportarce cerca de 6 millones de cabezas 
anualmente. 

Nueva Zelandia es el primer exportador mundial de carne ovina, trenzando el 85% de su 
producción anual. Estas exportaciones se basan fundamentalmente en carne de cordero, 
siendo el Reino Unido y los países de Medio Oriente sus principales compradores. 

En resumen, la oferta de carne ovina se centra principalmente en Australia y nueva 
Zelandia, este último con una población de 70 millones de cabezas faena anualmente 25 
millones de corderos. 

El mercado de exportación está exigiendo carcazas de 15 Kg, por lo que es necesario 
tener pesos de carcasa adecuados para obtener buenos rendimientos de canal, para 
satisfacer los requerimientos de mercado. 

Comercio nacional de carne ovina 

En Chile tenemos una población de aproximadamente 5.5 millones de ovinos, de los cuales, 
2.2 millones se encuentran en la XII región, constituyéndose esta actividad más importante 
desde el punto de vista pecuario. 
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Cuadro 61. Beneficio Regional de Ovinos Periodo 1992 - 1998 
Número de cabezas 

Región 1992 1993 Í 	1994 1995 T 	1996 1 	1997 1 	1998 197/91 (*)I 97196 (*) 
E I 	6.404 I 	5.872 I 	5.463 	5.5301 	5.108 ' 	3.740 I 	3.150 1 	-11,2 I 	-15.8 
f1 I 	1 	193 I 	2 448 2 518 	21881 	1.419 1.165 I 	298 , 	-20,6 I 	-744 

IEi I 	630 , 	5.66 601 	281 	174 318  343 Í 	-9.6 79 

IV 5.415 I 6.940 6204. 	4 708 	5.065 4.267 3.543 -6.8 -17.0 

V  
5.283 5.168 ` 	4.514 ! 	4.651 	4 174 

I 
2874 3.695 -5.8 28.6 

VI  
92 832 
14 352 

87 012 
13.561 

68528 	55.529 	49 957 

12.153 1 	12.041 I 	3.510 
39412 1 	4678 

36 757 
6.117 

 -14.3 
, -13.2 

 5.7 
I 	30.8 

VII 11.997 11.867 I 	11.340 I 	9.100 I 	7.679 I 	5.119 3.543 € 	-18.4 I 	-30.8 
VIII I 	25.711 I 	25.076 I 	22508 1 	17953. 	15.972 I 	13.869 i 	13.441 Í 	-10.2 I 	-3.1 
IX I 	13.874 j 	17.672 1 	18.171 I 	14.100 	17 140 I 	17.534 20.097 I 	6.4 I 	14.0 
X I 	15.035 11.444 I 	12 292 I 	14 397 	18.190 18.080 19.456 I 	4.4 I 	7.6 
Xi 25.243 24.843 I 	30.547 I 	24.431 	23.944 I 	25.385 i 	27.849 I 	1.7 I 	9.7 
XII I 	556.426 640.976 I 	607.450 	490.857 	411.004 t 	502.692 606.979 j 	1.5 20.7 
TOTAL 1 	774.395 853.445 1 802.289 1 	655.766 i 	563.336 	639.233 	745 268 I` 	-0.6 	16.6 

(*) Tasa Variación. 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Mataderos elaborado por ODEPA 

Cuadro 62. Beneficio Regional de Ovinos Periodo 1992 - 1998 
Toneladas de carne en vara. 

Region I 	1992 1 	1993 	1994 	f 	1995 1 	1996 	I 	1997 I 	1998 ! 97/91 (*) 197196 (") 
I j 	1101 114 99 1101 1131 731 551 -10,81 -24.1 

II 22 45 48 43 27 261 5I -21.31 -79.4 

III 14 10 I 	18 7 j 	4 7 I 	7 I 	-11.2 I 	-6.8 

IV 126 128 104 891 95 721 601 -1161 -17.0 
V  220  100 I 	72 i 	97 I 	94 52 i 	60 ; 	-19.4 I 	17.3 

VI 
1 697 1.602  1.182 ¡ 	1.022 I 	891 684 566 ' 	-16.7  -17.3 

VII 
1 	243 225 216 

230 1  
202 63 95 108 

69 
-12.7 12.9 

VIII 
IX 

245 
I 	522 
I 

246 
506 432 

190 
321 

157 
306 

101 
 251 

3101 
235 

-19.0 
-12.5 

-31.3 
-6.6 

X 
262 

I 222 
328 
173 

319 
181 

243 301 
273 ` 	265 

3071 
] 	266 

2.7 
` 	3.1 

-1.0 
I 	0.5 

XI I 	553 513 631 
226 
500 C 	494 i 	481 483 -2.2 0.5 

XII I 	8 550 9.384 8.648 7.175 5.971 I 	7.394 9.114 I 	1.1 23.3 
TOTAL j 	12.784 13.372 1 12.180 10.229 8.789 	9.811 11.335 	-201 155 

(*) Tasa Variación. 
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Mataderos elaborado por ODEPA 

Cuadro 63. Precios promedio ponderados nominales en ferias periodo 1991 - 1998 

$ / Kilo Vivo (Sin IVA) 

MESES 1991 1 	1992 I 	1993 I 	1994 1995 1 	1996 1997 1998 
Enero I 	236.6 I 	371.7 'I 	375.7 I 	- ̀ 	- 493.1 421.5 46 79 
Febrero I 	215.6 354.4 I 	374.2 I 	437.0 	431.9 501.6 479.1 515.8 
Marzo I 	224.8 1 	344.9 410.9 432.9 I 	460.3 455.5 I 	558.2 426.6 
Abril 218.2 I 	352.2 348.5 444.5 	507.5 , 	509.31 505.1 472.3 
Mayo 265.4 I 	396.1 I 	365.3 466.0 	453.7 , 	545.1 544.4 I 	588.9 
Junio 307.2 I 	337.1 I 	423.6 I 	426.4 I 	510.1 I 	506.5 1 	504.1 I 	612.0 
Julio 319.0 458.4 439.7 457.1 	560.7 538.4 315.0 511.5 
Agosto 332.9 383.5 317.4 J 425.6 ; 	442.2 - 500.7 I 	268.8 
Septiembre I 	200.0 428.9 316.21 280.8 1 	370.9 423.4 440.4] 523.3 
Octubre I 	314.7 I - 	I - 	j 334.2 I 	403.0 336.1 410.0 402.0 
Noviembre I 	376.9 I 	- l 	- 	I 312.0 I 	- j 	200.0 'I 	481.0 1 438.0 
Diciembre I 	384.5 I 	325.5 I 	361.4 I 	389.3 I 	- j 	380.1 I 	467.0 I 	0.0 

Fuente: Feria Tattersall Santiago, Elaborado por ODEPA. 
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Cuadro 64. Precios nominales de carne en vara en mataderos periodo 1991 - 1998 
31 Kilo Vivo (Sin IVA) 

MESES 1991 J 	1992 1993 1994 	J 	1995 1996 1997 1998 
Enero 492.0 	724.0 I 	720.0 737.5 I 880.0 930.0 946.0 975.0 
Febrero 438.0 	753.01 633.01 840.01 950.0 938.0 988.0 1.137.5 
Marzo 440.0 ; 	708.0 ¡ 	756.0 860.0E 906.0 1.038.0 1.087.5 1 1.150.0 
Abril 485.0 1 	698.0 737.5j 895.0 	1.025.0 1.125.0 I 1.090.0 , 1.112.5 
Mayo  528.0 713.0 j 732.51 905.0 j 	1.025.0 j 	1.090.0 f 1.050.0 1.190.0 

1 Junio 608.0 723.0 ' 770.0 ¡ 896.0 k 	1.050.0 1 	1.125.0 ' 1.113.0 1.225.0 
1 Julio 582.0 I 	722.0 817.5 f 920.0 I 	1.150.0 1 	1.160.0 1.160.0 I 1.270.0 
Agosto 634.0 795.0 805.0[ 952.0 I 	1.150.0 1.213.0 1.338.0 1.200.0 
Septiembre 663.0 810.0 848.0 967.5 	1.100.0 1.213.0 1.238.0 ! 1.140.0 
Octubre 	! 592.0 718.01 682.5 770.0 ! 910.0 922.01 1.112.5 1 1.037.5 
Noviembre 658.0 713.0 1 690.0 768.0 888.0 858.0 1.020.0 1.012.5 
Diciembre 708.0 1, 	768.0 ', 796.0 917.5 1 958.0 938.0 1 1.070.0 1.110.0 

Fuente: ODEPA. 

Cuadro 65. Exportaciones de productos pecuarios 

{ 	Productos Volúmen Toneladas Valor Miles US$ FOB)  
1 	 1 1996 1997 1998 1996 1997 1998 

Lácteos 26.231 28.432 27.698 
Leche líquida HL 148.809 138.654 59.506 1.985 2.247 1.6971 
Leche descremada 4 120 61 12 249 119 
Leche entera 6.841 7.783 6.288 18.370 16.980 14.148 
Yogur 2.217 2.399 2.172 2.070 2.285 2.327 
Quesos 384 506 415 1.396 1.661 1.477 
Otros 2.398 5.012 7.931 

Carnes y 
Subproductos 15.350 30.139 36.046 25.017 52.132 62.452 
- Carne ovina 2.046 3.304 3.709 4.316 7.561 6.898 

Carne porcina 2.161 10.098 12.852 5.396 22.727 29.841 
Carne Ave 10.271 14.074 14.187 13.107 17.594 15.223 
Otros 872 2.664 5.299 2.197 4.251 10.490 

Lanas y fibras 2.645 2.670 1 	2.570 8.797 9.038 7.629 
- Lana cardada y 

i 	peinada 2.450 2.421 2.290 8.610 8.704 7.314 
1- Otros 194 249 279 187 334 315 

Cueros y pieles 1.891 5.268 5.538 9.290 18.560 12.90 
Ovinos 6 0 76 , 

~ - Bovinos 1.851 5.222 5.494 7.786 17.162 12.11.51't , 
- Otros 33 46 45 1.428 1.398 ' 755 

Otros productos 10.381 15.278 14346 
TOTAL 79.716 123.440 125.032 

Fuente: ODEPA (1998). 
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I a propuesta c;nnsiclora ni ie Ea política nacional sobre el rubro ovino ha sida estudiada a 

distintos niveles y dentro de ella se busca apoyar proyectos de desarrollo conducentes a la 
incorporación de nueva tecnología en las 7nnas ile mayor pobreza como rrna forma de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores. En ello se busca 
anrnven.har las ventaias nmmnarativas de la rnniñn era nnrinr rlisnnnnr do sistemas cho 
producción agropecuaria que sean sustentables en el largo plazo y favorezcan la mejora de 
17 naliri7rl do Ins productos obtenidos tanto vara r-1 morcadn nacional como nana 
eventuales exportaciones. La producción ovina ha estado afectada por los vaivenes del 
mercado tanto nacional como evtnrnn nrrn sinuo constituyendo un rubro importante nn la 

VI Región. En esta región es factible aprovechar varias opciones para una producción 
animal limpia quo so basa en el uso áíP residuos de cosechas v especies fnrrajnras 

mejoradas para la obtención de productos que contribuyan al mejoramiento del medic 
ambiente en qIte se desenvuelvo la anrirultlir.e 	Por ello -,p unnsidnra la litili7ar:inn rip la 
raza East Friesian (Frisona oriental) por su potencia¡ de producción de carne, además de 
otras rarantorístir as productivas de importancia como prolificidad buena habilidad materna 
y alta respuesta productiva. El proyecto se orienta a la obtención de corderos terminales 
rara lá producción de carné y apoyar el cumplimiento efe Ins objetivos de la mejora de la 

demanda del mercado nacional. El abastecimiento de carne ovina debe hacerse con 
animales beneficiados en condiciones aprobadas nor las autoridades sanitarias del país 
que debe ser complementada por un conocimiento de las autoridades sanitarias. 

Como la evolución del sector agropecuario ha sido escasa fie harp necesario buscar 
mecanismos para incrementar la producción de un rubro que es importante y mejorar su 
calidad con In que cnntrihr.iye a este tenga mayor productividad en aquellas áreas como 
zonas del secano de le zona central de chile. Por ello se necesita incluir para lograr 
desarrollo no sólo las opciones técnicas sino también los mecanismos nara transferir la 

tecnología generada y capacitar a los productores y técnicos involucrados. Esto junto con 
el desarrollo de herramientas de gestión constituyen el marco para que el proyecto pr.~eda 
tener el impacto esperado. El desarrollo agropecuario es producto de la unión de esfuerzos 
do nrndlrtores expertos en transferencia de tecnología y centros de egt.idio con Una visión 
clara de los problemas que se enfrentan en cada una de las áreas de trabajo. Para ello se 
han seleccionado prncb.ictorgs de 9 oomi.inri del secano mediterráneo de ia VI Región que 
se encuentran agrupados en la Asociación de Productores de manera de que los resultados 
nhtenidns puedan Ser utiIiz dos posteriormente nor tnfins los asociados y otro-, que aunque 
no formen parte se encuentren en condiciones ecológicas similares. Por otra parte, le 
nrndl.i :cián rip lana ni te han sido junto á le reme 'in ri.uhrn tradicional do is región está 
severamente limitada en expansión como consecuencia de la competencia de mercados 
más desarrollados In pite ha resultado en tin bajo precio para ella jl.into a fa dificultad de 

Colocación en el exterior 
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(,1 r ciar , crth ur, plano u rridpa de la ubicación de/proyecto) 

El nrnvPntn se 111 !('. 3Titl P,r; tras (rflrr1 mas f"IF'I S,anairn l t,s(Prn C{p laev*a F 	ií r 

Pumanque perteneciente ala Provincia de Colchv.u'a y : a chmriue La  
nertennnientes a In Prnvinnin de Cardenal Caro 

Pi im,-ineei Je se PnpuPntra 1 jhirrarin ,a Rl k lrw.ec nIr ',a 1; :;,lad de a: ; Tarsasna 

41 kl!G 71et ` s de is ciudad de Sai ita Cruz 

r'rmc1P s enr,i entra a 7R kiH metres c-la a, C' d0 r!r Ran Ferrianda 4 a _= 

,lómetras de la ciudad de Santa Cruz 

Re ha idnntifinarin ñ imnidarlpR ernrl! ;r•hvns (ern; linsl r;nn as ni tales se ira a trahniar 

C;os por cada comuna. se detallan a conrinuacion 

nmi Ina I n Estrella 

• ernes ErralIa3nes Palominos nret7Ieir-IrIo DIteflnme FÍ PibiP!n c,'n Cllst ?rite ,a O kl~n F`fn 

del pueblo de La Estrella, ya 17 del pueblo de Marchigue 

I 'lis Osnrin Cvnntreras propietario n;renn;r l! I ns Carhiftns sin cistn ta a 10 i kñrntrns 

de La Estrella y a 17 de Marchigue 

Corra mc-ra da Marn,hini in 

- 	Norma Herrera i eón propietaria. Dirección La Quebrada s/n, distante a 14 kilómetros 
del pueblo de Marchigüe. 

C riando C;ahe?as Pérez, propietario Dirección Pailimn s/n, distante a 25 kilómetros del 

pueblo de Marchigüe. 

Fn Marr:hini e se enr_,i.'entra una oficina cmmnietamente eamrnnada de la Cnnsnitora KPIIIj-

Kirnen, que aportará sus instalaciones para el adecuado desarrollo del proyecto  

f:nmlina de PiimannriP 	 n 	; 

Franciscan Argnmedn Cornejo propietario ftrecnian C;nlhije s/n distante a R kilñmetr` s 

del pueblo de Pumanque. 	 \,~ •. 

- 	Froikán Vasq'.iez Vasgime7, nrnrpietaricn Dirección Hacienda s/n distante a "i kilñmetrns 

del pueblo de Pumanque 

En la nii dad de Pmimangi.e se eno'ientra rol rinmicilio del Coordinador riel proyecte Sr 

Francisco Sepúlveda, con los servicios necesarios para su equipamiento, y además se 
Fl ini lentra ntr.a nfinina de In r nnc;;ltnrn Kant i -Kit Fin 
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r)P~arrniEar tin sistema ele nrncjire:r,ien CIF riorlPros terminales Eitiiigyandn la raya HCSt 

Fr kan. para mejorar la calidad de la carne ovina y llegar a obtener un producto 
denominado '- o,ore-iFrn del seeann' non line Pstratmie de nenotran.iñn el mea;edn BAe.imrr 

así la rentabilidad de los predios y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
Ii npcn Leños neon! rotnres ovinos del seoann de la sexta Ronda 

Ob etivn 1 Fvalh fiar i in sistema nary nhtener r:ri izas terminales- mediante PI i isn de is rala 

East Friesian en cruzamiento con hembras de as razas tradicionales en condiciones de la 
7nna riel senann mediterránen de la Vi Renión 

hetivn ? Fsti diar las formas de mejorar I.a alimnntar.ión de animales nr i?ac ns mediante 

of adecuado uso de la pradera y de otros recursos que se encuentren disponibles a fin de 
not miar el sistema predi 	ens predios del moron rip la V1 Renión 

flLaetivni 3 Fstrriiar i evaluar Ins narámetrns relativos .a le n.alided he fa name he Ins 

animales que usen la tecnologia de cruzamiento en rebaños de is zona de secano de la VI 
Renión 

Objetivo 4 Establecer in sistema de ánnvo a la nrndunción animal mediante Pi trabajo 
conjunto de productores, consultora de transferencia de tecnología y universidad de modo 
ele lograr '-fina incorporación eficiente de las innovaciones Hn fbPnefir:in del desarrollo 
regional. 

nhjetivn 5 Desarrollar herramientas de gestión á fin de incorporarlas en los predios 
dedicados a la producción ovina de la VI Región. 

Clhiativn 6 Realizar un estudio del mernadn de la carne ovina en la VI Región v la Renión 

Metropolitana para conocer los factores de mayor incidencia sobre la demanda de carne 
ovina v la posibilidad de alimentar la oferta de la misma y deserrnllar fina estrategia de 

penetración del producto en el mercado. 

C Thjctivv 7 Oaizar'tar personal en el nronexo productivo del iso do innovar:innes del sistema 

que contribuyan a su mejoramiento a fin de lograr sustentabilidad y mejor rentabilidad. 

Objetivo 2 nifi.indir las normas de manero para i.in i iso áder:: iedn de Ins on finos terminales a 

los productores de la región 
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a uti!izar er, /a ejepc.¡cíáH del 
proyecto) 

a nia nfin1( nla nrnf esra (nnsidera 	li71: ltmicarn ano ílo alto C, 	do 	I;r1f1.?:i dcl 

objetivo general y de cada uno de los objetivos especiftcos L'el provecto Lai ms'ti_n.[oIo:-1a se 
presenta para nada inn de Inc nhietivns esnoiífians 

Objetivo 1: Evaluar sin Sistema para obtener cris; as terminales mpdiiante el sitio de In 
raza East Friesian en cruzamiento con hembras de las razas tradicionales en 
condiciones de la zuna dei secano mediterráneo de la V! Renión- 

Para le evaluación de la adaptación de la raza l=ast Fr;asi,an cemn renrnrii,ntnr en la 

obtención de híbridos para la producción de carne se utilizará material genético existente 
en el país y que ha sido intmdocidn nnn e! annvn riel FHA FI nermonlasma se encuentre 

disponible en número reducido, pero en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de 
Ins nredins colahnradnres La metodología nary PI nilmnlimlento de este objetivo consiste en 
adquisición y asignación de los machos de conformidad con el tamaño del rebaño ovino 
riisnnnihle en r,arfa i inn de Ins nrer-lins la irinntifir.ar.iñn de las hembras a ser i usarlas en F1 

proceso de cruzamiento y seguimiento del comportamiento de los animales experimentales 

as actividades a realizar son 
1. Selección der material genético a introducir. Se seleccionarán machos de la raza 

Fast Frinsien nrnvenientes del rebañe de in Pontificia Universidad Católica i usando Ins 
sguientes criterios: disponibilidad de animales que tengan buena conformación, 
antecedentes  de las madres sobre nrnlificidad. tasé de crecimiento condición corporal. 
apariencia física, estado sanitario y edad 

2. Preparación de los animales reproductores_ Los animales renrodi.uctnres serán 

sometidos a una preparación pre-encaste a fin de lograr maximizar su productividad 
para ello se establecerá un plan sanitaria, se definirá el manejo ni itricional .  iniciará la 
supiementación alimenticia en caso de ser necesario y se someterán a un control de 
peso durante este etapa 

3. Condiciones para la introducción de los carneros puros. Los animales 
seleccionados en el pu-Into i anterior serán trasladadas a In-, predins ubicados en las 
comuna de Pumanque, Marchigue y La Estrella donde serán sometidos a un período de 
adaptación al ni levo ambiente FI lugar de recepción de Ins carneros deberá ci.umplir non 
las condiciones mínimas de comodidad para los animales y deberá suministrarse una 
neta similar n In dise recibían antes de sil traslade 

4. Encaste de los animales para obtención de cruzas de carne. El encaste en los 
predios se llevará a cabo en lay énnnaS nn que nnrmnlmente se hace de manera ni ie 
sea un factor de diferenciación con el resto el rebaño el productor. El número de 
animales a encastar nnr predfin será ¡in máximn ríe 1(lfl hembras de mnrin quip el reste 
pueda servir como comparador. 

5 Vprifíeacion de la preñez. Para clin se i isara i in scanner portátil Pire Medical cr i 

transductar lineal y se hará por vía endorectal. Las determinaciones se realizarán a 	~a'` 
nar riel Is 41, di 	nest incin dci enr,astp 	 >: 
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G. Seguimiento de la aPstación de hembras cruzadas, Tndns Ins animales enc ast ring 
serán observados periódicamente mediante toma de peso y condición corporal. Durante 
nl (Itimn tercio de la nPstnrR n as hembras riabPrán rnt"ihir i;na sirnlPmPntn irr 

energética y proteica por su mayor demanda nutricional de conformidad con SU peso 
nríic irín Para F1In se j;snrán los nronrWmri desarrnlladns nnr la Pl 1C; 

7. Control de parto. Todos los animales serán controlados al momento del parto mediante 
terna de ceso de las críes número de nrías al nartn dófici il`crl de parte morm1irar: 

neonataloyo y evaluación de tasa de parición, mortalidad neonatal y causa de las crías. 
2. Desarrolin de las crías- Sri risará Ff sistema tradic-innai de crianza non in sersrrímjrintri 

de los animales y control de peso periódico Las madres se mantendrán en potreros de 
alta disnonibílFrdard Tnclns ins machos obtenidos se venderán coma animal de carne 
debieran tener un mayor valor por tener un alto grado de vigor híbrido. 

g. Determinación "in vive" de la calidad de la carne line mi restre de Ins machos F , 

serán estudiados para conocer la evolución de la calidad de la carne expresada como 
superficie riel área del Jeme v espesor de la nrasa dorsaL Pena el efecto se i;sará in 

ecógrafo Pie Medical con transductor lineal. Esto permite determinar la distribución de 
nrasn a nivel muisni;lar y cobertura nn nl animal Fstn nermitirá establecer momentos 
óctimos de faenarniento para los corderos terminales Para la comparación se marcarán 
!n corderos ron crntal nor edad Sri harán comparaciones non Ins animales rnmljner 
del predio para conocer el grado de mejoramiento por efecto de la innovación. 

10 Manejo ríe las hembras FI hasta el encaste. I as hembras FI rirrirl ;c,trir del 

cruzamiento de las rebaños merinizados con los machos East Friesian serán destetadas 
de ár.i.ter ín a la forma tradiinnal Los animales deberán recibir una alimentación 
adecuada de manera que alcancen peso de encaste para el mes de diciembre de 2002 

1. Encaste de hembras 1=1. Se rasarán carneros Suffolk para encastar todas las hembras 
F1 en caso de haber disponibilidad de otra raza de carne se introducirá en forma 
paralela a fin de tener un n' mero suficiente de, animales paró evah.raoirín El peso de 
encaste será de 37-42 kg de peso vivo y se estima que se tendrán al menos 50 
hembras Fl en caca predio lo que significa una masa de 300 animales para la 

producción de crías terminales. Los parámetros de selección de las hembras F1 será 
tanto nnr habilidades maternas (nrnlificidad producción lechera) corno paterna (tafia de 
crecimiento, calidad de canal, peso al destete, etc.). Se realizará una evaluación. 	 1 
est;á.do de las hembras previo al encaste, para determiner la necesicí~d. de .~ 

suplementación para lograr mayor porcentaje de fertilidad y aumentar €a tasa de ariçió'r 	J 
rip las animales Sn hará control de gestación medLante ecnnrafíaa de preñen  
días de gestación, posteriormente, se realiza una observación continua del esjado del 9a d4d 	o 

r~.hañn hasta la nmriT.ióe Ia eficiencia re_ nrndr;rtiva riel rebañe ce hará rnnsidera n, S 
parámetros reproductivos como tasa de parición prQlifícidad determinación de a  
(hembras senas v con preñez detectada), además, se evaluará la condición do  

ovejas (condición corporal, peso, apariencia). Seguimiento de le condición de la oveja 
desde la parición hasta la ápnca de destete v posteriormente hasta el próximo encarte 
Evaluación de cambio en la condición corporal y peso. 

12 Producción de crías terminales, Tanto machos como hembras se mantendrán con 

SUS madres en la etapa inicial, serán destetados y mantenidos en potreros de buena 
i-i;snnnihiIid1Tí de forraje nnra nu te alcancen earn de faena can el menor tuemnn nnrihJc  
Esto permitirá la viabilidad de la implementación y transferencia de tecnología a la masa  
nvune peridí;r tiva en nada región anrnvec,hando básicamente 	las características de 	}'l 
producción de carne, prolificidad de la raza East Friesian y Suffolk. 	 * '? 
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13, Selección de individuos Fl. La selección de Ins individi Ins F1 provenientes de Ins 

cruces de machos East Friesian y hembras Merino Precoz a utilizar como reproductores 
se realizará de la siguiente r.cnpra Las hembras F1 como en ente caso el objetivo es 

al-imentar rápidamente is masa, todas las hembras se I_¡ti[izarán a menos que presenten 
alc,l"In tino de problema que hazla nenesarin desecharlas es den,ir no habrá i inn 

selección por tipo o parámetros productivos. Los machos F1 se seleccionarán 
megiirando la ausencia de consanguinidad nor tasa de crecimiento v reslllrarins do la 
ecografía en cuanto a su conformación muscular. 

1 4_ Control Ni manejo de crías híbridas_ !_as serías hihrirlas nacidas dF madres crinn 

Precoz y machos East Friesian deben prepararse para un nuevo encaste con machos 
plums estas hembras debieran tener ! una mayor ta-,a rfn parición que se estima nn I in 

%-30%, por ser su segundo parto. El procedimiento es iqual al [levado a cabo 
muntrenormente manteniendo !In adecuado control de. lo S .al-llmn:es '., nr?I?=;ndn CL laid  i cr 

variación de resultados con respecto al desempeño anterior 
15. Seleceicín de animales de las ralas tradicionales. El rimC rim: 	Ter: in 

de animales de razas tradicionales se realiza en base al potencial productivo de los 
anima!ns según antecedentes de 5! IS progenitores Fn este se considera arnIific.iziadi 

tasa de crecimiento, peso nacimiento, peso destete, peso adulto El esquema que sigue 
muestra el nmcesn de cri u7amientn vara la obtención de nordemns terminales cara le 

pcaducción de carne. 

Merino 	X 	East Friesian 
rn\ 

Merino x East 	, 	 Suffolk (M) 
Friesian (H) 

Reproductor 

(Merino x East Friesian) x 
Suttoik 

Cordero terminal 

¡t ico 
,t',ro/1919 C, 

r9 b4l7aQ 

ami' rtrrn 
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Objetivo 2, Estudiar las formas de meinrar la ahimenfación de animales cruzados 

mediante el adecuado uso de la pradera y de otros recursos que se encuentren 
disponibles a fin de nptimi7ar PI sistema productivo en predios riel secano de la \11 

Región. 

Pare e! __ i irnfl lrTlrite cl i c`HJlmoo SC LC`. r.RC C CC CC C^,H7CÍCC «in I - :P ii; :f,,(;  

donde conducirán experimentos bajo condiciones controladas para conocer la respuesta 
productiva y reprndi rtivn de distintas categorías ile animales a cambias en variable 

nutricionales y de maneo. se estudiará la función de respuesta en las distintas condiciones 
ennlñn;ces v se ornnoarteá le forma de innnrnnr,ar Ins msiil`edns en Ins sistemas cíe- Ins 

productores 

Para clic se conducirán antvidades especificas  nlla están orientadas a mejorar ci rntnnnial 

alimenticio de los predios de is región y se enmarcan en dos grandes líneas que son 'Ú 
rvaluar.ión de las especies fnrraieras promisorias v la incorporación de reridi ins agrícolas v 

agroindustriales que se encuentren en las comunas objetivo. Estas serán complementadas 
non la formulación de raciones v dietas quia permitan ci.mnlir c,,nn In,, renlleriminntns 

nutricionales de los animales según su categoría y función de producción 

A_ Evaluación de especies 	i 	promisorias. 

Las actividades serán como sigue 
1 Recopilación de la información secundaria disponible sobre introdlk.niñn y 

comportamiento de especies forrajeras adaptadas. 
Pruebas de establecimiento en predios de productores Se establecerán parcelas 

en los predios con las especies más promisorias para conocer su comportamiento en 
las comunas objetivo de lá VI Región 

3 Determinación de la producción de las especies y multiplicación para su 
incorporación en el sistema productivo 

4. Propuesta para la incorporación de las especies al sistema. Esto se hará 
r,onsidPranrío ell re una pradera mejorada nunca ne.,t.roará el total del predio sine I un 
porcentaje del mismo a fin de que sea una solución económicamente viable 

B. Caracterización de residuos agro-industriales disponibles. 

Para ello las actividades serán. 
Recolección de muestras residuos en las primeros rías semestres de actividad en 

cada una de las zonas donde se lleva a cabo el proyecto 
Evaluación nuimica de !os residuos obtenidos en las localidades de influencie dcl 

proyecto 	mediante 	el 	análisis 	bromatológico 	de 	las 	mismas. 	El 	tipo 	de 	análisis 
Henenricrá ole fa características de las mismas 	les sinMPntcs determinaciones se 

consideran de rutina, materia seca. proteína cruda. energía bruta y otras dependiendo 
de Ins alirnentns como Ff iN FfA NifA 

Determinación tratamiento físico y quimico necesario para incorporación de los . 
recIdI1ns a dieta-. nora fns animales 	n renonilará la infnrmanicín c1i~t enihle resnentn al  

tipo de muestra 	le opción de someterlas a tratamiento químico  
4i 	t nora m ?i 	rnr 	tá ,1ik 	v válnr nl itritivn ~M1 

/i 

"I co ' , 1 
ie o/1 X79 	o , r 

kU 
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3 Desarrollo tratamiento dietas seleccionadas. En caso de considerarse apropiado se 
har~o pe Iel-} S pilote paro conocer el Pfentn He les trot 7m ent s s hre P€ vn nr n Ifr',tivn 

dei residuo. 

C. Incorporación de residuos a raciones Para animales meriini7ados o híbridas. 

Las actividades serán las siguientes: 
Determinación de los renuerimientns nufririonáles 	 r'rn 	-,,r 
tablas de necesidades y requerimientos, se usarán las Tablas del AFRC (1993) de Gran 
P,rrtña va ni ie están referidas e i in range más amplie de nondiicnnes de manain v 
ambientales con animales ovinos 

íTi Efehorericín de dietas incorporando In- residuos disponibles nn les distirtas énoCae, 

dei año para ello se considera que el cambio de puna ración a otra debe ser paulatina 
Rehm tecle cuando se trata de hembras cue se encuentran al iniein de la la tenr is 

11 Conducción de ensayos de consumo y digestibilidad de dietas que incorporan 
residuos Para as diferentes épocas del año se llevarán a cabo tanto en el Predio de ICS 

colaboradores o en el Laboratorio de Metabolismo de la PUC Se seguirá el protocolo 
Hefinidn para ello nnr le American Society of Animal Science 

12 Evaluación de la digestibilidad in vitro de dietas que incluyen residuos en las 
distintas épocas del año Sp. i isará el método Pin dos etapas (Tilley y Terry) modificado 
nor el Laboratorio de Nutrición Animal de la PUG. 

1 :3 Análisis información obtenida que se estandariza y se incorpore a i ina base de datas 

que configura la fuente de información para todas las actividades del proyecto 
13 Reevaltlación y selección de nuevas dietas para incorporar Ins residuos neme 

consecuencia de los resultados obtenidos en la primera temporada. Se incluye en esta 
fase las actividades relativas a la evaluación ni límica de residí ins, is determinación de In 
necesidad de tratamiento físico y químico, is conducción de pruebas para desarrollo del 
tratamiento dieta seleccionada y le elaboración de nietas Con residuos 

15 Ensayos consumo y digestibiilidad de las dietas propuestas que son 
complementados con ensayos de digestibilidad in vitro de las mismas 

16. Análisis información obtenida. En forma similar a lo indicado más arriba toda la 
infnrmnción se ingrese a i.ina hase de datos creada específicamente vara el proyecto 

17 Sistematización de la información generada, incluye el ordenamiento por rubro de 
investinaridn n nor ¿rea de trabajo de manera ríe under recuperar nn forma rápida 
cualquier demanda de información. 

Objetivo 3. Estudiar y evaluar Ins paráretros relativos a la calidad de la carne ría 111 

animales que usen la tecnología de cruzamiento en rebaños de la zona de secano 
la Vi Región_ 

La metodología para la conducción de las actividades conducentes a alcanzar este objetiv 
se hása, en i. una adaptación de aquella prnni.i eta para la evali ración de las canales del 
germoplasma Texel de reciente introducción a la XII Región. Esta ha sido adaptada con 
base en le experiencia de i in proyecta conducido por la P l 1niversirlad Católica de Chile 
que fue visitado en el mes de febrero de 2000 por productores de ARCO con financiamiento 
fiel FI,A 

€ tic nn,tvirlrlS seo  

1 Selección de animales para faena. Los machos (F1 x Suffolk, Merino x East Friesian).. . -~ •tii 

de Parla er !7amientn {'nn diferente grado ele sangre ele Fast Friesian Sp nonsideran 
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terminales y serán faenados a un peso de 35 kg. de peso vivo Para evaluar !as 
rffnre.nras se marrarán v faenarán 20 animales corrientes del nredin y los machos 
producto del cruzamiento. Todos los animales que vayan a faena se mantendrán en 
condiciones similare n e alimentación 

1 Estudios de rendimiento y característica de la canal de los corderos. El rendimiento 
de la canal de los norderosl se determinará Tina vea que Ins corderos alcancen el nesn 

preestablecido. en grupos: según lo vayan alcanzando para ser faenados. Los grupos se 
irán r,acfa 1--;(1 días nor lay fa .ilirlades de faenamientn serán llevados hasta la nlant.a 

y sacrificados en la forra habitual y conforme a las exigencias sanitarias y de mercado 
ntrhtFn\o Se nhtendrá el nesn de in canal caliente (rendimiento neto» y FI rendimier,,in 

centesimal tomando como base el peso vivo en predio o en matadero. En las canales se 
nli7arn mediciones tales como laico de canal lamo de pierna espesor de grasa 

dorsal y área del ojo del lomo según Ie señalado por Fishery Boer (1994). 
Cerrar.#Prizanlon de las canales de ar,mmerrio a nautas de rfanifi^anir3n v tmniñr'arion nana 

ovinos que se realizará en las canales calientes usando las pautas de la norma oficial 
`ilyna oficial nary ovinos vicen`e en ese momento (Nch 13541 v también Usando 

normas internacionales como las usadas por Nueva Zelandia y la Comunidad 
Ocvonrímioer Piropea 

-^. Estudio de rendimiento de cortes tomando de las canales frías al azar una muestra 
rip 10 canales nor gnAnn de les cales se analizaran las mitades ux?iikerros para 

rendimiento de cortes según pauta vigente nacional y las mitades derechas para los 
ircrcados objetivos 111090 se comparan renrl{mientns 

5 Estudio de la composición física de cada corte y de la canal; para esto durante fa 
primera temporada corla c,nrte secó pesaran y disecado completamente en si-is 

componentes tisulares (músculo, hueso, grasa, subcutánea e intermuscular) de acuerdo 
a fa técnica cae Fisher y Boer f1 áa 41 En Ins próximos nñns se i rtilizará sólo i_rn curte el 

que de acuerdo a los resultados del primer año sea más representativo de la 
composición total de in canal según correlaciones y regresiones realizadas vara cada 
corte con el total de la canal. Los siguientes músculos nobles serán pesados en forma 
inc livid tal: L onnisimus toracic.n Psnas mayor: Semitendinnso, Semimemhrannsn. 
Biceps femoral. El músculo Longisimus toracico, será enviado al Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Carnes (le la l lniversidad Austral para €a evaluaciones de color, textura v 

características organolépticas 
ñ Descripción del rendimiento de cortes, composición de r:nrtes v composición de las 

canales de los corderos híbridos, Merino Precoz x East Friesian con diferente grado de  
inclusión Ale Suffolk (corderos terminales) en forma comparativa a Ins corderos 	' 	. ¡\ 
tradicionales  

• r 

Oh;etivo 4. Establecer un sistema de apoyo a la producción animal meckian 	! e  
trabajo conjunto de productores, consultoras de transferencia de tecnolog 	f. / ' o~~p 

universidad de modo de lograr una incornnración eficiente de las innn~ar_innes _ 4.~UM N0~5E ~S~ 

beneficio del desarrollo regional. 

I a metodología para ci cumplimiento de este objetivo se relacinna con in conducción de 
actividades de investigación económica y social, para ello se debe hacer una'  
nRracteri?RrlOn rfe Ins ron l usos rip si iPln clima y oofano tal para la nrodm iv,A:ir,n nrimaria en 	r . :,, 
las comunas objetivo con el fin de lograr una rápida adopción de la tecnologia que só  
proponga Se considera que la incorporación de In tPr.,nic;a de la confrontación rip fa 	 í 

teonologra con técnicos y productores debiera ser una de las actividades el proyecto ya que 	, j' 
has sil1n nrohad en varias zonas inn notable grado rip ?xitn 
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I as ,ar-tIVICIades R reaii7..r son las sine rinntns 

1 Recopilación de la información primaria y Secundaria snhrP_. €ns componentes es (IA.! 

sistema de producción ovina bajo diversas condiciones ecológicas estableciendo los 
n,.anales iie comunicación árinnlados Pntre In-, rlistintns organ i 	ns snc:i..ins r!r . a 
indirectamente al proyecto  

O Caracterización da los componentes de low cisternas act jalmsos en i sr; sr 1.= 

distintas condiciones ecológicas. Con esto se busca disponer de un conocimiento 
iantificadn do cada iinn do Ins c;nmnrsneWtes del sistema de producción nvinn Para 

ello se usará la técnica descrita por Cubillos et a! (1987)    en estudios sobre e', 
:annóstico de situación de eapint,ahn declinadas principalmente a la pror lirr rn 

animal 
O Annlisis de la información obtenida ri✓lativa a Ins diferentes narámetrns ríe 

producción animal. esta se refiere a componentes del sistema productivo come 
nllmPrstar.iñn manein v ambiente v se orienta a proveer la base para la identificación 

!posterior de aquellos factores que pueden ser limitantes. Junto con esta recopilación de 
Ins aspectos técnicos se. analizará la site uaniñn actual rip Ins precios c, le Ins nrndr stns 

obtenidos y de sus derivados en caso de que existan. 
Identificación y nricorización de las limitantes técnicas que inciden sobre el actual 
sistema de producción referidas a los componentes a partir de los cuales se realizará 
análisis mlllrivari,ar n a fin rile definir nnlificns comunes de morir) conocer su imnanle 

sobre el todo sistema productivo. El análisis multivariado permite hacer agrupación o 
separación de productores per características similares 

5. Definición de la forma para remover las limitantes prioritarias e incorporar las 
nnnvacinnes que Permitan establecer 'in Sistema Cíe nrndikc,iñn de leche ovina 
sustentable y rentable. Se basará análisis discriminante, cuya recomendación 
dependerá del tipo efe prod' ntor ya que en esto se asocia la disponibilidad de recursos y 
reacción ante el riesgo de una tecriología. 
Estudios de prefactihilidad económica y técnica de ins . istemas establecidos en Ins 
predios que se consideran como prototipos de producción para distintas condiciones 
mnlóricas vara ello se visarán las técnicas rmnvFncinnales de Fvwnrnción económica y 

ins resultados serán sometidos a estudios de sensibilidad a cambios en los precios de 
ins insrimos productos y rile Ins parámetros productivos del sistema 

7. Definición y propuesta para los prototipos de los modelos de gestión utilizando la 
información generada en ins distintas núcleos sip nrndl.icción Esta actividad involucra la 

incorporación y cuantificación de las variables y la simulación con el modelo de gestión N 

nrnr7l.lestn  
B Validación y ajuste de los modelos de gestión elaborados según el result o , ! • ,` - 	s 

nhtenidn de manera (e order e norimp.ntar ron ellos v disnnner Cae una herramie €y 	is JFÓ 	'C 
validada para uso por los productores.  

9 Análisis mediante la conformación de grupos de trabajo rnn personas n `r 	a~ zo 

experiencia en el tema y amplio conocimiento del uso de las herramientas propuestas. 	̀/4 PUMA 
10. Desarrollo de un mecanismo de control y seguimiento I usandn is experiencia rip  

otros países y validación de su operatividad mediante los ajustes para su incorporación 
in ails predios nplahnra(dnrns'.i ontencialo . ariantanlures fire las innuvangynnss: (ipI'r.ani.aS 

. 

ti 

Objetivo 5_ Desarrollar herramientas de gestión a fin de incornornrlac en los predios 	 1 
dedicados a la producción ovina de la VI Región. 	 a° 
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desarrollo úe las herramientas ce cest:cn se ;n!'cia 'corn la de'ii'slc:dn de un , Iccelo ce 
s!mi ilación vara nntimi7ar la nrnrl innión económica do carne ovina El nrrrani<z mr 

responsable de la realización de esta actividad será AGROSIS que tiene gran capacidad en 
la alahnranión de oste tino rio instri irentns El mono o rio Simi ilación nary e sistema ri e  

producción de carne ovina en la Vi Región nace de la necesidad de establecer y evaluar 
trat nias rio manolo rio Ins rustintns nomnnnentes rio I sistema ni 	tienen in ofecn 

_Ijrecto sobre la rentabilidad del sistema. Por lo tanto el modelo debe constituirse en un_: 
hrramient rip .firn'dn on !a torna rio ti f',! hoes dp¡ sistema V rinnr"le ins limñtPs estarr 

_lados por una consideración de as razas ovinas presentes- el consumo de materia seco 
primar+n ham n las rara .t r!stin..as nc in entorna aorne c,lóc,ln,n diP praderas dei s✓c a:in y s. 

desarrollan módulos para las diferentes categories existentes en el sistema de producciór. 
c fri carne nvinn I a fi eliriod rio Ins resi Itarin, riel mn ele en rol oiría con nl sisteme re- 

está estrechamente relacionada con is cal cad de los datos de entracia del modelo Para li: 
anclo ms nrñcti n P.I modelo 1 l( lrmirñ tino baso rir- f eto con taso do crecimiento 

clr esbbilidad mensual para cada ti 'Lo de pradera presente en los potreros. La exactitud c 
. pled Ccinn r 	in i i ~ncmon rid em' J!,('ón so r i ci ]00 1ra dentro r IF? ran: I'; ri?`:'-ardo nor , e 

objetivos planteados en el modelo de esta manera. la apii{,abilidad de un modelo debe ser 
ol:^, para At1!PeIoS osnectn paro ana !n5 ni ales filo c.nnsfrijicln So considerara la gano m io rí= para 	 I 	 ., 

yeso. disponibilidad final de forraje de la pradera, dinámica de los nutrientes del suelo 
producción primaria che la pradera y peso final dentro rip ! in norinrlo rid tiempo do 

simulación como las medidas de efectividad en €a evaluación del modelo Las actividades 
mi ;estas son 

1. Análisis del Sistema. Esta etapa considera identificar y comprende las diferentes 
`_1C1 jiOlCl I 	I CJ.i j 	I 	IVI I. LQJ val II JI 	OUi I fU3 CICI I IC] IlVJ CJCÍ Il,ip IC3 l.lC Ui 

modelo matemático y para el caso del modelo propuesto se clasifican como: 
a: `iareables exógenas Son aquellas que son independientes del sistema son los datos de 

entrada del sistema. Se ha considerado las siguientes variables exógenas 
• Peso vivo inicia¡ (kg. peso vivo) 
• Tempo de simulación (días) 
• Carga Animal 
• Número de potreros 
• Temperatura ambiental ( C) 
• Velocidad del viento 
• Tipo de pradera 
• P snnnihiliriacl de ¡Materia soca rip !a pradera (kgJha!añnl 

• Digestibilidad de le materia seca de la pradera (%) 
• 

• 
Tasa de crecimiento dio la pt,ereon.o (kg 	M S /r)íá /ha) 

Suplementación energética (kg y Mcal'kg 	MS) 	 • ` 
Estas variahlws inn Px.fecnas al sistema y se dividen on controlables u no controlo 	IPA 	Fi, .. 

listado ole variables señalado corresponde a controlables y son variables de dec 	n 	ét~ '"  ,: 
cambio las no controlables corresponden a oar.ñmotrns entre los nulo se pueden mP fiKenar  

• Tasa metabólica por unidad de peso metabólico  
• ` 	E Fnornea noto nora nananno rlo noon 	 f~.  X44 

• Energía para Costo de cosecha  
• Tasa rip dennsitn rin nrntníno 

I; Variables endógenas Son las variables de salida del sistema y sor generadas gracias a Ed. .. 
itiliaación de varinhIes rip entrado y níardmetros en in snr.i lencia 	del ,nlgnrítmñ de  

c.n 'culo 	Entre las variables de salida se deben mencionar a. 
• mnancia ole nose diaria (kn!rlob 

`~ :. 
• Poso ferial cíes; ~.iús de 	p!_riod c: di 	ml ii uci on 

\: 
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• Lsconihi:csd 1inai de le pradera 	kg M.S /cc. 
2.  Síntesis dpi Sistema. flhirRnte pl clesarrnl o (i 	IF1 	 fli  

que forman parte del algoritmo de calculo de sistema junto con los diagrames de flujo 
rpsne.nt ves 	J as 	fi inninnes 	matemáticas 	deben 	enlinar 	con 	el 	menor 	erado 	de 

nceWdumbre el comportamiento biológico 
3.  Verificación y Validación. P,-9 a e! caso de 	desarrollo de 	traben rrn 	 fr 

rrcvecto se realizara 13s siguientes actividades 
ana! 	ará 	e.l 	alrioritmn 	de 	jín 	del 	mnde'n 	de 	simlianuir 	u 	. 

uerimientos de mantención y producc ón de Energa Metabolizable 	Proteina 
'resumo de marcha ile Seca 

1 Se val dará 	y 	experimentará 	con of 	rnodaio cons cerando los 	ObICtivoS e5C.Ei 
entmarIns 	nara 	el 	comnenentaanrmal 	Para 	esta 	actr/ihan 	SP 	comnaran 	earls 

enerados en e modelo de simulación (datas estumsdos) con datos reales del a 
ROS ohsrvadCrsi 	estos últimos hatns flHPiiPfl nmvenrr de la iiean 	an•' -. - 

aren de ensayos de cam pc. 
reaIi7ar 	in 	nálisis estadfst  en nonsieranhn cnmnaraciún ile merf:es ........... 

s:ribuoión 	Student y de varianza 	mediante 	la 	prueba 	de 	para 	los 	resuftacos 
nrneradns nor e! Mndeln de Sim ilacón (datos est marlos) con batos observados en S 

reatura Ademas se realizará un modelo urea; para compaar os datos anteriormente 
s.alados con 	e 	fin 	ile establecer el 	coefiIFente de correlacián 	entre 	lay 	arrahles 

uceeradas por el modelo v as variables observadas 
'iarán 	as recnmeneanie ¡es para ilism a j 	e 	nra 	o 	urrert ti 	IF 

et mación de los parámetros product vos entregados en las salidas del mode o 
4 Experimentación, 	I Inc 	de 	as 	etapas 	de 	mayer 	rmpnrtaneia 	práctuna 	ii I 1IF. 

desarrollo de un modelo es la experimentación, en donde se utiliza el modelo con ciatos 
reales 

 
n hipofátinos eon el fin de evaluar esnpnarns y obtener inferencias iii e nprmitirán 

establecer criterios de uso de los recursos involucrados en el sistema en estudio 	Este 
aria s's 	pemte 	spleccuonar 	las 	nmpiiest-as 	Cuya 	nrohabi had 	de 	viahildad 	hin- 

:onómica dtrmirien is mayor rentabilidad bajo un marco de manejo sustentabe de 
nc 	rerriursns 	l cán-Velarde y Q,7gÇ)4\ 	lacto non 	el 	procese 	rimijiRriñn 	se 

reaiizerán análisis económicos de las respuestas productivas generadas en el sistema o 
futuras 	alternahvas 	de 	manejo 	de 	Ins 	rei-ujrsrrs 	invo uurados 	en 	el 	sistema 	he 

producc ón de carne ovina. El análisis económico considerará a rentaoi ¡dad del sistema 
os enctns asrrçtiarins a In m .sma mduante la metndnlngia propuesta nor Crnia v 

O.adriguez. (19 9 08). 
S Propuesta del modelo de gestión. Considerando OS resu i fados obtenidos se hará In 

propuesta de! o de los modelos a util zar para el mejoramiento de la gestión en predios 
ie produ mean crderns de carne term na cc non In raya East Friesian 	 • . 

6. Plan de gestión predial. Estará orientado a lograr una adecuada utilización de 	os a 	' 
hhridos term nales non el 	iisn de la 	raya 	East Friesian y 	nmpren 	el 	uo 	La  

información 	generada 	acerca 	del 	comportamiento 	adaptativo 	y 	productivo 	d 4 
nrdernc h'hrudos rara 	err ce y  term na1es 	el estu hin de 	mercaden y la evalu i 

a neconómica para proponer un sistema sustentabe de producción de carne ovina. o 

n se cpni uirán los lineamientos del modelo ile 	y control del I  

stemas d  414UQ 

7 Análisis 	de 	requerimientos 	del 	sistema. 	Ana l :,, 	de 	req uerrmientos 	rIel 	sistema 

edialtpo para la introduccrón de rruevastecnologas en el mejoramiento genético con r  

a creación ile hibrides 	C santificación He parámetros y si u prinricac on a n iel predial 

auno 	son 	asignación 	de 	superficie, 	distribución 	de 	USO 	relación 	de 	supeirce 
:..erna 'laapranarla 	composición 	y 	nrnr!u ictrvurlarl 	de 	ls 	praderas 	ntraestrruriu rr. 	\ 

a ii i a i iara la introducción de mater'al cenético esoecalrzado en carne a 

V '7' 
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8. Utilización de la información y tear sformac ón en varia les de estado c iántiiieabEes 
,1n estimables AnAiisi-, he ventaiati nomearativas del liso he híhnhns nary carne Cr 

sistemas de producción tradicionales. Utilización de información generada por el 
proyecto (nrndu tiva y ecnnúm n) PecriE lloci In V Cnf7 n 3r,á( iún de )ntecedenros he iris 

sistemas de producción 

G. S'í~ n1ifo:" 11Pí Prffll7eü!e dci mercvde do la carne ovina en is VI fRr fll 3.'i N, I:l 

Región Metropolitana para conocer los factores de mayor incidencia sobre !a 
demanda de carne ovina Ni la ncssibiiitlad de aumentar In oferta de la misma o 

desarrollar una estrategia de penetración del producto en el mercado. 
r Vi(i': i i' nn ile carne nvi Ira roost tune i'n n ihr íff Trae iicinnai en la rimGl1 'mien nlIn,  

;eón por lo que se realizara un estudo que comprende las actividades que sigui: 

Análisis bin-económico de is utilización cJe las ralas Pn la ; teten inn rip OlOr.... . 

Cline comprende la creación dei sistema de información 	o base de datos con informs i  
? rurndi li, rein rip earns VF ovina mercado rcado L' qtr .s factores relevant 	he suministro  

periódico iódi fo y sistemático de datos. a partir de is información generada nor el proyecto !a 
Hentes pie información evte.rns (bibliografía especlall7.ada bases de tre 

->roductores centros de investigación regional, organismos oficiales, etc). 
Recuperación de la información desde el sistema creado varo estos cfer,tis 

ri..::cór-1 a paÍárns ros bioIÓ9icos V económico-productivos c io !ltilzacion de rozo 0051 

Oruesi an en otras sistemas de Inmmdi €r.e.rñn a nivel e terna 

Priorización de factores relevantes del sistema de producción. Para elfo se usara 
anIisis mi ilt€vrla{!n yarn riefr i{ ;(gin pin variables nrinrltar as v se analiza 	as 

interacciones entre factores relevantes que incidan en el uso de hibridos de la raza East 
Prinsinn nor I uso de análisis de regresión múltiple entre variahles de fns fac-tnres 
relevantes del sistema 

O Anáiisic de costos marainaipS arte I.ltiH a lñn de la ro Fast Priesian mph iánte 

registro, recuperación de información y contrastación de la estructura de costos de 
predio tino del Secano de is VI Rnnirin hnin sistema tradicional r,nn el mayar casto 
asociado al uso de híbridos para carne 

O Análisis de innrecns marainales nor progenie híbrida mediante contrastando de 

registros de venta de predio tipo del secano bajo un sistema tradicional versus entrada 
bruta nor venta do corderos hjhririny anSIi7anpin sii des componentes previa am kiln 
(vivo y canal) y kilos vendidos (vivo y canal) para discriminar efectos sobre los ingresos 
Determinación del resultado económicn- FsFmeln n nivel pie rubro v -'I I inrtiaun1(;ia 

sobre el resultado económico del predio y recuperación de información de actividade i  

restos 1iá renistrn asinnacirín de costas (cent,nc pie rnstnsl registro v civantifi7~  
de entradas del rubro Determinación de márgenes y rentabilidad de la inversio et _J~l 
mnnlnl7 	 ~~~  

Análisis de sensibilidad del sistema de producción. Estimación de efeUto'=de >  
combos en variables de relevancia económico snhre el valor de producción riel stea 	ao~Ap 
o sobre los costos asociados Utilización de información de mercado roductivasa 	"•   Yp 	 pum 
Análisis de is demanda anual 5r estacional de lo carne por Anna ri -. prod l lrr irin 	~►1!I>stK]UE 

Estrategias para penetración en el mercado objetivo de la VI Región vile la Pegicn Y„ _. 
O 

OC 
S 	s1 
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Objetivo 7. Capacitar persona! en el proceso productivo de[ uso de innovaciones de¡ 
sistema nice contribuyan a su mejoramiento a fin de lonrar suctentahiiidad y meior 

rentabilidad. 
i n metodología en esta importante área se IlPVará a nabo mpr1iantP 9.I entrenamiento en 

servicio, talleres y cursos prácticos sobre e¡ uso de la hibridación en la producción de carne 
rnrin.a Fztn nrrnllwva nnnnl-lminntn ríe Ins fnntr,rAs Imita ros omen son la orad  

1 	rara 

Participación en actividades practicas do deiern lnación ue - r I i..-;I 	.acr. -• • _ 
criRn7C die (:nrdirerns i ion ile renisfrnti imnnlemernitairón ríe noes os ! ilnS r' 1i'í l rl 

2. Seguimiento y supervisión de las actividades contenidas en los proc ramas c'r 
arlmestram.ntn Fn ellos se rinrá esnenia! atención a la nanacite irlo de nenes r+.e , 

e' ibn a fin de est'muiar su permanencia en el sector rutas 
Uso de las herramientas modernas de {,om r+. ;-,r.sor. 	_, r;_ , 	e Heir 

reg~st[ros de produccion 
4 Evaluación de !os resultados rip as actividades 	;i_ a rlas 	H riU-. - 

_le 	pt!t ;c!. 

Objetivo 2. Difundir las normas de 	i nary un use adecuado de los cruces 

terminales a los productores de la región.  
a mt.odnlugía C P_mnlA.ar narra el omimnir isnin"; rIo core4ill tine (rnnsr t r:1 on ;, !;nnn-o H 

grupos para presentación y análisis de los resultados obtenidos en las distintas zonas 
donde se lleva a nado el nrnventn demostración nrártina del fu nc,ionamiento rip Ins 

componentes del sistema de producción ovina orientado a la producción de carne. 
rnrlanririn e publicación de temas relativos al fl rncionamiento v manein de In cmmpnnent n 
de un sistema de producción 

I as nn,`i /:darlos especificas serón las siguientes 

, 	Conducción 	de 	seminarios 	para 	discusión 	de 	temas 	específicos 	relativos 	a 	la 
producción he carne ovina cnn participación de. Ins productores en cuyos predios se 
desarrollan las actividades ass como otros de la misma comuna. 
Realización de días de campo r>nra tsar a conocer Inc principales resultados haot,a el 
momento de los principales resultados obtenidos. Los días de campo que se llevarán a 
cabo a partir del segi (nrin año riel nrnoe.ntn tienen cromo función mostrar en condiciones 
del entorno en que se realiza la actividad, la forma en que se he operado y que los 
pmm-hleteroS 	participantes 	puedan 	conocer 	le 	factibilidad 	de 	ufeblele.r 	Sittnnaos 
similares en sus propias condiciones 
Publicación 	de 	los 	resultados en 	diversos 	merlins 	de 	c eml lesear lrin 	social  

resultados más destacados de los sistemas de producción ovina de carne s  
Nfifu_tnc{irins a travPs de rlistintns medios 	entra ellos La radio do la 	I 	MI lei[ ir Ali[ sari rl 

Estrella, 	revistas de extensión y publicaciones científicas tanto a nivel nacional c 	rtkfY- 
I J 

--  

Presentación de resultados en reuniones y congresos especializados como un. ~!~t4 	uE• -~S5 
firma run ruar a conocer Ins avances rPalm7adns nn el ocio cnn el enojo riel PIA se 

:.escara 	hacer presentaciones en 	reuniones como 	los de 	la 	Sociedad 	Chilena 	de :c ji; 
nrl 	anión anime) 	rfr• le, .dnnernñru I 	á !n ;, , 	Sri 	.eira Y 	Prndu:I._.i, 	r, 	1,¡rr4 	:tes  
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
ESoedT. i'( NC inicio Ter mnc 

1 1.1 Selección del materia7 genético a Nov 2000 Dic 200 
Introducir 

1 1.2 Preparación de los animales Nov 2000 Dic 200000 
reproductores 

1 -1.3 Condiciones parra la introducción de !os Nov 2000 Ene 2001 
carneros puros 

7 d Encaste de Ins anima !es para obtención Nov 2000 Dir. 7000 

de cruzas de carne. 
4 
1..4 

i 
V cl II lt.0 ,. iv f1 	aJC ICI 	./r OI L CL. 

nn 
L14 4. '4'.".' 

in., 
1 	G1.! 	4.'.' '-/ 	i 

Jeguimienío de is gestación de Úíc 2V0V May LL%u 
hembras cruzadas. 	 ' 

1 1.7 Control de parto. May 2001 Jun 2001 

1 1.8 Desarrollo de las crías. May 2001 Die 2001 

1 1.9 Determinación "in vivo" de la calidad 	. Sep 2001 Dic 2001 
rip In rsrna 

1 1.15 Selección de animales de las razas Nov 2000 Dic 2000 
lltrU41141VIIU IVA. 

2 2,1 Recopilación de la información Nov 2000 Jun 2001 
secundaria 

4 4.1 Recopilación de la información primaria Nov 2000 ' Sep 2001 
y secundaria 

i 	G 

v4 
~'• ~ ~5' 	hL~U~t. 

`lam 	 ~Jr ,i❑5v 'J~S~` 

p5~ ✓ 	 # l~ 

( !T; 
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Unierlvo Actividad Descripción Fecii,i Fecha 
> cnarif 	Kio K]° Inirfn Tárminn 

1.10 Manejo de las hembras F1 hasta el May 2001 Dic 2002 
tea.. 

- 

1 1.11 Encaste de hembras F9. Dic 2001 Dic 2002 

1 1.12 Producción de crías terminales. Die 2001 Oct 2004 

2 2.2 Pruebas de establecimiento en predios May 2001 Oct 2003 
de productores 

2 2.3 Determinación de la producción de las Seo 2001 Oct 2004 
especies 

.^ 	-e I ~.-r i. 	, r? 	mllcctras F)1 	r 20(1 d5,lari ')( ñ 

L.eJ 
.1-_- 	._ 	.. 	...: - -J.. 	f.. _ 	 J. - - - 

CVUEUUI.IVII l.+u1w ILU uC IVA IC91UuL 
11 L_ AMA.! 
HIJI LUV 1 

1..[ 	+111!\x1 
NLil LIJV. 

2.7 Determinación tratamiento fisico y May 2001 Jui 2002 
químico 

2 2.8 Desarrollo tratamiento dietas Jul 2001 Nov 2002 
seleccionadas 

2 2.9 Determinación de los requerimientos Pilar 2001 Die 2002 
nutricionales 

2 	i 2.10 Elaboración de dietas incorporando los ! Mar 2001 Dic 2002 
rgcir-Illnc 

2 2.11 	' Conducción de ensayos de consumo y Jun 2001 Dic 2002 
• 

J- _- _ _L - l_:I:J_ _I 
Uty. CSlTLJtílIUQU 

2 2.12 Evaluación de Ja digestibilidad in vitro Jun 2001 Dic 2002 
• de dietas 

2 2.15 Ensayos consumo y digestibiiidad Jun 2001 Dic 21002 

4 4.2 Caracterización de los componentes de Jun 2001 Dic 2001 ~̀aU0 M A~R4ta 

los sistemas 	 ¡ `,  
/-' 

9 A Anáiicic de la ~r~fnrmación obtenida Nov  No 	2001 Mar 2ní 2  

u 	; 
=F 

A 	A 
4.4 

1 r - -- i: e: __ 	L 	 J- 	1-- 
tUCIIUIicación1 y prÍo1Í021.1ó1í de las 

l imita ntes 
Nov

n n A 
I V 	2001 

Mar n n n n t r 
IVIU1 2002  

`f J ~ P~ ~q 	~MAh~üE 
5 5.1 Análisis dei Sistema. Jun 20u1 I`:iay 200 QU~'~ 

7 
	

7.1 	Participación en actividades prácticas 	Jun 2001 Jun 2004 

8 	8.1 	Conducción de seminarios 	Jun 2001 May 2004 

1. 
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Número! 

a 

UDjtVO Actvidad Uescripción Fcna Fecna 

Especft. N3  NC Inicio Térrn;no 

1 1.13 5e1eccón de individuos El. Ene 2UU2 Oct 2004 

1.14 Control y manejo de crias híbridas. Ene 2002 Oct 2004 

2 2.4 Propuesta para la incorporación de las May 2002 Sep 2003 
especies 

2 2.13 Análisis información obtenida, Nov 2002 Sep 2003 

2 2.14 Reevaluación y selección de nuevas Mar 2000 Sep 2003 
uet 

3 3,1 Selección de animales para faena Jul 2002 Sep 2004 

3 3.2 Estudios de rendimiento y Sep 2002 Sep 2004 
característica de la canal 	- - 

3 3.3 Caracterización de ¡as canales Oct 2002 Dic 2002 

3.4 Estudio d 	rendiminto d 	cortes Oct 2002 Oct 2004 

.-i.-.. r.-f 	rrv' ní- )OCV 

cada corte 
3 3.6 Descripción del reridiuriierd.o de codes Cci. 2002 0<;t 2034 

4 4.5 Definición de la forma para remover las Mar 2002 Jun 2002 
tirnitantes 

5 5.2 Síntesis del Sistema. Ene 2002 Jun 2002 

5 5.3 Verificación y Validación. Jun 2002 Sep 2003 

IICIO 
6 6.1 Análisis bio-económico Nov 2002 Dic 2003 

6 6.2 Recuperación de la información Nov 2002 Mar(2Q03 

• 6.8 A 1 lá isis de la dmdaanua! y NotI002 sep jO 
estaciona¡ de la carne -0\ 	OL 

7 7.2 Seguimiento y supervisión de las Ene 2002 Sep 20 LYS. 
actividades 

8 8.2 Realización de días de campo Mar 2002 Sep 2004 

S R de Ire  resu!tados Ene 2002 Sep 200 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
	

Núrnero  1  

• UtDje11vc tit.uvidiid Üescripcion  
Especif. NO N° inicio i v„mn,. 

2 2.1 Anaiisis información obtenida. Ene 2003 Sep 2003 

2 2.17 Sistematización de la información Jun 2003 Oct 200Ú 
generada. 

4 4.6 Estudios de prefactibilidad económica y Jun 2003 May 2004 
técnica 

5 5.4 Experimentación. Jun 2003 Sep 2004 

5 5.5 Propuesta dei modelo de gestión. Jun 2003 Sep 2004 

11 5_ Plan de gestión predial. Sep 2003 Sep 2004 

5 5.7 Análisis de requerimientos del sistema. Sep 2003 Sep 2004 

5 5.8 Utilización de Pa información Dic 2003 Sep 2004 

0 6.3 Priorizacion de factores relevantes del Ene 2003 Jun 2003 

sistema de producción. 
e 
V 

C A 
V. -T 

AI-Il¡c-rc .i4 	 rrvi..-.Ins- 	p r11.I4IJ1ce 4.4 4.. 	4.. t# _Hs,J 	I l l 4.1 l y l I 14.11'.. .3 	NVf 
I t1.- 	7({f1? 
I414.4 I 	—VVV S--p 2002 

VT..N OvUv 

utilización de la raza 
Ú tá.5 IlnaÍIS15 ue 4r1lg. IesoS ui iíg. iíhlIeb p01 Sep 2003 üic 2003 

progenie híbrida 
6 6.9 Estrategias para penetración en el Ene 2003 Mar 2004 

mercado ob jetivo 
7 7.3 Uso de las herramientas modernas de Ene 2003 Ago 2004 

computación 
8 8.4 Presentación de resultados en Ene 2003 ' Ago 2004 

reuniones v r:onarPsoc `;lOH Q  

I  / 
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Y ~ }~y~iK~-¢`~ ~ 	~V~Q j 	~ 	Y 	ry~T ~~Y~11 P~~^~r{~r~~L•-dd - Q 	L~~~~~ 

Unj(?rivc ., 	Actividad Descripcion Feci a -ech1i 
csp-cif. N° N' Inicia Término 

r 4.7 Uetinición y propuesta para los Llar 2004 Jun 2004 
prototipos de los modelos 

4 4.8 Validación y ajuste de los modelos de Jun 2004 Oct 2004 
gestión. 

4.9 Análisis mediante la conformación de Jul 2004 Oct 200-1 
grupos de trabajo 

4 4.10 Desarrollo de un mecanismo de control Jul 2004 	. Oct 2004 
r corrirniar.lr. 

6.6 Determinación de! resultado Ene 2004 Jun 2004 

6 6.7 , Análisis de sensibilidad de! sistema de Ene 2004 Jun 2004 
producción 

7 7.4 Evaluación de Jos resultados Ene 2004 Sep 2004 

±111 

r - - 

itf 

j 
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`Ñ 	I U-lPi:~i of 	t1 PAPA_ LA INNC ̀ ,rf.f f 	R_«_ 	 zn na { 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 Núm roi 

Ohi 	Eso. Resultado indicado=- M ata  
N° Final Meta . Plazo 

1 t,f al.I 1141 	ti I. 	IIl Ú114l lAS I... I 	1 v ✓ i11. 01.14 flI III 1I{.410 	- 
! 	,r.~,-1. 	.,r  

IMV HL. SI+V 

evaluado de trabajo híbridos 
1iodujuió i de (:oiuwwo5 l-1r1I1i127leS Coruerob  

terminales terminales 
Especies forrajeras Rendimien Especies 3 2004 

evausacJ,ss to de MS forrajeras 
26 Residuos agrícolas Calidad de 5 5 2002 

caracterizados rIA,S 
2C Propuesta de raciones Dietas 5 5 2003 

nary Pl rehañn ovino 

3 Calidad de la carne de Animales 60 30 2002 
,le.,0c- fltiIII1-r- 

..VIM41V.i 4Y141MMWt 

4 Sistema de apoyo en Propuesta 1 1 2004 
íuric.iUri irnienio tie t ib jo 

5 Propuesta de plan predial Propuesta 6 3 2003 
en uso de trabajo 

9 Mercado de 1a carne Estudio 1 1 2003 
evaluado 

7 Personal capacitado en Personas 30 18 2002 
técnicas de hibridaje 

R pcWesrtn rWnnc-Irin Pn al Pr1h1irnriW ~f1f3~ 

área objetivo nes 



L. 	i-1 1 N' 7 !l-1C':^,I 	ARA LA !N 	̀f!('„N ~'~`:•7.:~ 1 	 - i[in a 	- 

MINISTERIO DE AGR!CULTURA  

Il 3 ` 	t 	a !• 	f f 	, t 	:I 	l 	f '. .~ 1 	•.-5~ ~~i .are 	i fi +~?. + 	-.- ~,--5 	i'aa~^' s ~
~•,wr,,,. 

01j. Ep. At Livid. 	Resultado 	indica .0 	 Parcial 
r 

N,1 	N° 	 Final 	Meta 	Plazo 
1.1 	Material seIeccíonado Animales 	300 	150 	2001 

1.2 	Reproductores 	Animates 	6 	6 	2001 
preparados 

9 ? 	?rinfr mar s -armn 	3.,fraQCr  

	

preparado 	uctura 
• 7.`t 	Gf7... i.i ~.:C ICCU1L1u it 	 JLsV  

1 .! 	í 1 iris=ón contrzW 	Informe 	24 	 200 1  

	

1 	1.8 	Crias desarrolladas 	Informe 	24 	6 	2001 

	

1 	1.9 	Calidad evaluada 	Ecografi 	300 	150 	2001 
á 

1.10 	Hembras FI 	Animales 	500 	300 	2002 
desarrolladas 

	

1 	1.11 	Hembras F7 	Anima€es 	500 	300 	2002 
encastadas 

	

.3 	1.12 	Crías terminales 	Anímales 	800 	300 	2003 
vendidas 

	

1 	1.13 	Hembras F1 	Animales 	300 	180 	2003 
seleccionadas 

1 1,1 	Lh mkr - 	 lir,imales 	300 	IQn  

. r 	 rlHl1lc1l S 	F- unrtdIcom 	3Ví3 	 íóV 	ZCSV,G  

seleccionados 
2 	2.1 	Intormacron recopilada Especies 	5 	3 	2001- ' 	' .•, 

	

2 	2.2 	Especies sembradas Especies ! 	5 	3 	2001  

r, 2.3 	Producción 	Informe 	1 	1 	2002 
determinada 

	

2 	2.4 	Especies incorporadas Informe 	6 	3 	2004 

2.6 	Residuos recolectados Muestras 	6 	6 	2001  

2.6 	Residuos evaluados 	Muestras 	6 	6 	2O01.. ;:.;, 

2.6 	Residues evaluados 	P1uestras 	6 	6 	204 ? 	:rrli ; = 



MIN STERIO DE AGRICULTURA 	 Numere 

- 

1~
~9 ~Ifi81 aY. 	r• 1. '-. - 	!• I 	 i'. l' 	..Fti _,í%:+ .° i ;~ti.w t~ .ñ~1.•cÍi~irL~deglWtS~S.u:IL~,-:r.>II~` ~. _iC.fd Id~11tl®~r11~1~11 . 

ubj. asp. .4ctivid. Resultado Indicado  
r 

N° N° Final Meta plazo 

2 2.7 Propuesta de {:Muestras 3 3 2001  
tratamiento 

2 2.8 Pruebas realizadas Muestras 3 3 2002 

_ 
- 

2.9 Requerimientos Dietas 4 2 2Q0 
11CiCf ~ÍI7t:AUV~ 

2.10 Propuesta de dietas Dietas 4 2 2002 

2.' 	. =:I.,,1 yos realizados Ensayos 4 2 2002 

2.12 Destibilidad Ensayos 4 2 2002 
estudiada 

7 2.13 Información analizada Informe 1 1 2002 

2 ...7. 	I 	t .._... 	]"5iotr-er 	rcie>>r~llo-~e-i~c EnF~rrno   7  

2 n 
LI5 I1lIV111127(.VEE AIid4L[.IüU I111VIIfC 1 1 2002 

2 2.16 lntormacion analizada Base de : 1 1 2003 
datos 

2 	. 2.17 Información Base de 1 1 2003 
sistematizarla datos 

3 3.1 Animales Animales 60 30 2002 
seleccionados 

3 3.2 Canales estudiadas Animales 60 30 2002  

3 3.3 Canales Animales 60 30 200/2- 

3.4 Cortes estudiados Informe 2 1 2062 

3 3.5 Composición conocida ?nforme 2 1 2003 

3 3.6 Cortes descritos Informe 2 1 2004 

a 4 .1 Información recopilada Baca dQ 1 1 2001 

datos 
.! .1 	2S 

r~ 
Jam .. «.,. r. 	..+...- 
Y V 6 r 1 ./ V I r C l I l G J 

I .. i -» . -, .' 
i i l l V l r 4 1 4 

9 
1 1 

Z 
L V V I 

caracterizados 
4.3 información analizada Base de í i 2í O2• 

datos 5~ 
i 4.4 Limitantes Informe 6 , 62.  

identificadas 
a ..X 	r 



ACC 
MiNISTERIO CE AGRCULTUP.A 	 rn?rc 

- 

Esp. Activia. 	 Resultado 	Indicado 	Mcta 	 Parctai 
I 

Final 

4.5 	Propuesta aprobada 	Inform 	6 	 5 	200 

4.6 	Estudios económicos Informe 	6 	 6 	2004 

	

4 	4.7 	Prototipos propuestos Propuest 	3 	 3 	200.. 
a15 

4.0 	1cdo 	t:: 	 3 	01 

4. 	Grupos contcrmi 	Gcupo 	3 	 2C04 

	

J 	4.10 	Mecanismo propuesto Procuest 	1 	 1 	2004 
a 

Ç I 	 nihci 	mr I4fdr'4 	InFrrrr 	 I 	 I  

. . 	£4..-.... 	 I....C.........-. 	 .4 	 4
J. 	 iLrl 	'..UIiI1JItr&CIULI 	IIIIL)1411C 	 I 

	

Modeio venñcado 	informe 	1 	 1 	2003 

	

5 	5.4 	Experimentación 	Informe 	1 	 1 	2004 
realizada 

	

5 	5.5 	Modelo de gestión 	Propuest 	1 	 1 	2004 
propuesto 	 a 

	

5 	5.6 	Plan de gestión predial Informe 	6 	 3 	2003 

- - 	 proe 	 - 

	

5 	5.7 	Requerimientos del 	Informe 	6 	 3 	20'  
11 . - 	 - 

	

S 	5.8 	Informacion en uso 	Informe 	1 	1 	ZéOI 
I  

1 

	

S 	o.l 	AnaIiss bioeconómico tnforme 	1 	1 	2Ç 
terminado 	 -- 

	

5 	6.2 	 Información 	Informe 	I 	 1 	2002 
recuperada 

	

5 	6.3 	Factores priorizados 	Base de 	1 	 1 	2003 

datos 
.1 Costos rr,i,i-,i 	 I 	 I 

	

'I.,  •'"-' 	 . 

- - 	 anaizados 	 datos 

-• 	 j'Co5 !i1Ciyii'h 	 'it. 	I 	 I 	20' 
analizados 	datos 

5,5 	 -.-.. 	1 	 I 	 nun A 
 4  IlL.1 CC,IflIC 	lIC 	C 	I 	 4 

determinado 	
. . 

	

5 	5.7 	Sensibilidad 	informe 	i 	 í 2004 
deterniin.ida 



MNISTERO DE AGRICULTURA Nurner'y_____ 

Ucj. tsp. Activid. Resultado Indicado Mcta Parcia' 
r 

. ueinanda deter 1nT.d: Wonng 1 

F-stategias dem pidas S.S 

 

rwe 20C4 

7 7.1 	- Actividades reaHzndas Personas 30 15 2002 

7.2 Supervisión en Lnorme I I 2004 
Cj ecu c on 

7 7.3 lnstrucion Personas 30 75 2003 
conipietadi 
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Corno debe ocun'. 	. ,. 	 J ,or 	cc aTh 	c 	̀rr'_. , . _ cc 

nriovacióri iecr!oiáyica true es desconocida poi los prudLiciores ce un área geoi ratií 

c etermrna a se espera que esta tenga un ato impacto ecormoomico Sin embargo :0 
recno!ogle propluesia tiene una serie ce factores que pueden aiector su aoaptacr n CO I-li,... 
nona de condin:ones C`ii`,?t_ce~. 'emu_ ,a ii~.h1e= En todo caso i orar :'n _._:macaco mpoc rc  
- 	n 	 i 	 de 	pno 	 c 	i ect 	co 	rya eco 	en les comunas objet 	es !_;f',, GC as ,_gil rlC.~i~~v C i proyecto J ~ 	~ S _,_ 
, arnc  r  C 1` O tea  c[c para el oraren  ;Sr,-.•o  eje 'rotor que est a ccnsttunO C por pfCd rv to f 
_ eq L eñJS cuyas opciones para ti :csarr0 r lu son IiTlt^ci2+S deb i do a cue tienen escasez  Cs 
ce ortal V acceso ú f'_Ientec de concc:mlenrn para conocer rilceves tecnoiomac. En tccCo Cc, 

la prooaeste 	nm r 	s 	 la ,~;sccra'cion hG persegudo '~? por var ' os arcs i... J ..ie ~~ 5C C 	c~ i. 7G en ~~ Of7~Ctl J'~S que 	 'r= 	 por  

=sraerg cci satisfecha con fa crec_1cIÓr del provecto. La introci joción deintroci_:ocIóÍ 	ÍY ecnoiocira C'. 
• v̀_.cIón rara a ~"oCiocCón oí-ca OCUIeiC rCs a _ en  u _r[Uilza.iCñ de ruecas .lra a jec 
.'e negoc o que seven care 'la motivación de OtiOS r-rm~em;mbros de -a i_Omu!?road en in secta 
:erra 	 I~ zona 	tr l r, 	á,aí 	Los 	o~ 	ctores p , 	s ~ ~ 	zara I 	an_ _ _ `~11Cid en .0 Zdnu central ,_,C! pas _OS ~r_~iu ~~,_L ,~eCr ~_i~r~~0,. t~ la __. 	Gd Sc~u ._ 

rlr,?f rnnneer I,9 ?arma de i--enpl,?r I in r Xnlntn nv!fla trmicrne ci e hiera nhi?ner ,. 

r JC!'= f tO de alto valor biológico qLue estar a debidamente cuacter:ZaCls Los resultados 
nt:f;r,ui"r Xlihlá,rI ser rdnmrdWs nnr r fnO i,fnres de rT ` er tame ñC In ni Jul n1 IfziTF lrltri III" en 1„ 

producción de mayor cantidad de carne de caldal. por otra parte los cam os y 
hant1mnnnes nmci p ±.aS 	?s Hsma nn 	nla ? a !ntlrnrii:i ,iln r'I, nllere r-"..=íáe 

cr eticos ovinos, asociadas a mejoras en la adminlstrarcidn. rgest!on y uso de Ids CeCLeSOS 

rn1 i1 !^t11Iel I 3 Pnnnr('Ia de ir aches cc I inca act viciad rr aal('lnrr it in ie se \,er=e tmantara nur Ia 

utilización de ce rnop asma Frisón Ot!entcal que se sabe produce Lln aorarcfrc je canal más 
m,nnra meiaranrin les rest rltahns nmdi !n,tuícn y nnr In tente =ran linn,a{ to en el rntnrnn 

económico 'fiel precio en SL l nonju rato ya que se dliversifrcarán los negocios y la fuente de 
retornes Se eene_ra c nntnhl llr a fnr*alecer la Asen anión resnnns,nhie aI eerier nhservar Ins 

rniembros los resultados de los trabaos de Investigación para la Introduco ón de nuevas 
•gt;\,,aminnes además se mPiarar.á la transfer;rc;La die nnninsmrentn per la twrunínnr irle fhe 

una consultora 'y el apoyo de la universidad. esto traerá, como consecuencia fgioa, mejoras 
eeriádmnan nn ies sistemas orecimi ti,roi ají cierne 1 rn n mente en el pm;rt de nennniu, Fyn 

.~ie ICs productores al comprar insumos y comercializar _us productos AdraiónaErinente 
I !na mayar enervación 	del icor rse r~r rCIn ni e nn el mst7iant I nlee R DIt ;rare el 

de cc i' are. res t urna _c- 	n - C ? rape 	e l a ar d c _ r,. - ., 
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impacto soc a i es
tá 
 clarame 

ni
se 

rel
a_ 'credo   co

n ! 
  i m pacto ct cr,ró r~C` por c,-unto se 

CJ1.JCIM UiI II 1CJIJL_E IIGQ ILL) UG ICJ r1.]VL)IG4iVlI LIG L ItJi,IufliNlGJ l.JVEI AVJ y IQCJllQI CI F+I  

aaajc;raÍlvo y ce capacitación de I;C,s socas Esto debiera repel:C'`if en TO  roca a 
iiii~ualó 	 IU: r' i'e los 	 pi aLlud',ts Si li;cjúl^ tut3t  

	

CS 0i5 `~.'. ^ len me lt ° los san ? 1 . 	one infil I O 4n -in, h anees 	n  _ 	 _ 3iC~c •~ _'~C 	 ~.~ ~, tai I- 
~'~lt~i . :CIF i 1t_1rJ 	E d E iii il(JU ti'Ui LUUu _ , el LUf flU 	i_jUi '. l (EI liii Ui ; r' i'IU 	Si ci 'rLíi DUI- 

es 	rociuC i!<f s OCi secano. evta ;aQ 	úi:?andcnc _'e las oler"'s 

Oúlciones propias Otro im,_acl:o scciwj está übcr'_iaao por el uso de cesecnc:.  

Este aspecto es rC' ~;C{':iC- Ones. cocamui. as empresas IS S ollu:rd~i1 ci. 

•_,asecho 	echó 	n~s 	den en a e -̀á I 	snIal r 	... S es un Í~; 	consumado. L. 'i .t'' I i I I I L:~ ;C ~; ce ~~c; 	.c SC 	os 	st!- 
- 	3 r 

	amenaza 	1 	 .~ 	„- 
	codo - 	m I 	 =' 	n ^ 	- -~i.,S~ :~~ ~?f~c~ ~m~(-?¿,~ I r;ian;,ia~ ~. sistema t,~rt.r?:~~~I~.. w ~(~ iI~GC -,-;t' ,.I~.I~~`~CS .. úr_', .-~ V. 

SiCuns ai l_; iliacos CeroclOn a has suhtenruriea cootairnordo el soaso recrs(- 
r ~ 	c 	Je 	 d 	~ 	' a^-. h 	- 	',a I: 	4 	~o de anua. >=1 !"~i üVcCZG, >Zr0_~,~~'1C Í aso _~ ,~1,=;1 _a'1ó5 - ~ estos nasochos ..~1 ,~, ~ii~'~=i✓ ~ ._~iCG ~ de as 

e.es G que transforma Ian profile -ira he t?I'ocOroones en una a rsrata  
;¡c cuero á.'m1CntOf'úd ICs inçrescs  'y i_Oi ende el bienes tar sociaÍ 

adores ce Ovinos de! Secano con is finalidad de tener Llna mejor gestión de recursos y,.: 
t s n"h o y 1 	nnrnn.Iñn fin ni jpVrs reel irS,nS y F-Stf.otpnda hn nrocli jnoon o !unir no i 
tadliCioli de producción ovina ce larga data en un ecosistem deterorado También se 

=rnVa rijo In Arne n.ir,n al ernhnor r+.w nrvrinnos nora as H montar la nrnr II Dnni ñn inn,, romontarh 

e poder de negociación de los producto -es invOlucrdOs y su iIlser'Clo in en macados con 
... 	r, 	.. 	-Í r.. rte.. 	-I -• - 

ri 

4' r 	oil ff 	¡ 	~ • 	1 ~ ~ 	'~r 
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se asearan efectos ambientales [,eo tm,C4 por ía 	gy':,UCIOi cl rJ+,'eC Cfi. por e 
rii"er o cteureera haber un efecto positivo úi csbJcifur y proponer laincom_oraCIÓ de 

duos aaroibC!I IS'htT IeS V de cultivos en las :ruClobles de IOS animales O` i nOSEr,' particular 
^~ 	 i 	 J 	J 	; 	r~~ 	fi 	i 	1 	á 	c i ie 	 er. hecho de lá!vr'llr!U r is can ichd de GcseC !i S signillCa 1. n t._,5C mas TiC:tifitC CIS Ía racaiue , 

-acre Trc (1!^[ ? en el Secano Corno ia croduccián de I, biomasa es altamente estacional S 
odrún incorporar a un sistema de prUd`•`.;cC!Jn que lo bará más eflc!ennte Los deseonos de 
l iIt!Vn 	nnmo son 	̂í? do oeror~leC tienen i ira nrl?ni ipC,ta r,-I^innal be ! Itill7a(,Inn en la 

;It :ent?CIó1 de IBS t?+JeS. IC que entregarla oLc!ones de llltiMzal,iCn de Has par-a evitar, en 
r n ;iii: 	? dpstriçrc.inn ,ice [a esrr sa materia rice r eí1'1í'.,? lrr se.n e en ITC cins del secano 

- le;-r,.án se evitarían ¡os sernos ,riesgos de incendio así como is contaminación atmosférica 
rYe nrnsente en a anenrie I fiiÍii(a rIel ester;(,. en Ia snne neurrol i ? lIt Iicr i.+^:fl ,raí inn?i de 

S pr-aceras cara un aporte concrete i ete a lü conservación de suelos altamente erosionados. 
1p,lr?!? en P Si SF trate no Ill^.F{ff1vrlr i.3 nmdijnçión intensiva be nve eS mediante I in 

_ astoreo racional y supervisado por técnicos y profesionales que capacitarán a los 
^,( ll,tW-rP,S pawl que -rCnrPefien a ktiIi7?r can forma y!ICtentahie sus oradeceC (ton olio se 

_.moli;_s`rará en el tip! oc que `.os Ir ndi,; aiiioS aumentaran en corma crecent.e V por 

Las acciones para los efectos ambientales generales de ?a altric''_jltura actr:a! 
i L.11 ~.LI LI.w c. fc v"`. '.a L. w.I ' Li L. LIi 1 1.1 .a vI•a LA  u.a'.I i I41 L..1 Lu 11 .2I LI IL..v LJLII_AGCJ'. V L)v./I LI. Iva 

'ales existe información o será generada por el proyecto. Por lo tanto las acciones son 
Ii QVIUUlCJI Cif 117L.,,JL21 IGJ !.JG r u I'J-D J I II IlUI17,3 Uv11 MiceCJ14]CJ I!VJ IJi VclUlulv,o LJ LJCII VGILL) CI1 ICJ IVI111 Z 

en que encuentren o sometidos a algún tratamiento en caso que sea necesario o se 
.i,liiue C. 	ÜÍ i ti dtdl á'ÍCÍ ILIJ. 

.,;s sistemas de seguimiento estarán constituidos por. 
V I iLas }Dei íúO- ,d Cí íV5 U15iiiILUS J.)1 c liuS co fue be ti1:71 I cJCI;(_11c11 ILL) Id dt.:LkVId1dueS. 

_ peccpil,a ción de !a ,rresmación de campo obtenida an predio. 
', idcriiiíivaciún de probieims eri el avarice a otros derivados die las acciones ejecutadas. 

Definición por parte del equipo técnico de las medidas a adoptar para solucionar los 
problemas iuentis:ioados 
Obtención 	C'iE í!^coiSY acio'I de áreas circunvecinas al proyecto. `rsponlhIIIiCjad de 
subproductos y residuos y cambios en e tie;-npo. 

as indicadores son para cada uno de los efectos identificados 
Informe de visita al campo. 

- Análisis del resultado de !a visita 
Tipo y magnitud del problems identificado o aced, de avance de contcrr7iidaci core lo 
previsto 
Número y forma de toma de medicas 	 yam; 

!r_erf`.~lu c!isoon;hiliclar; ce li.tevos productos en áreas c:rcunvecinas    

- 	 A. 
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La evaluación económica privada para la implementación del proyecto productivo se basa en 
los beneficios obtenidos a partir de la implementación del sistema de producción de corderos 
terminales (F2);  a partir de vientres F1 con 50% de sangre East Friesian. Estos corderos 
terminales se obtienen a partir de la cruza con machos especializados para la producción de 
carne. 
Para la evaluación económica el horizonte de evaluación fue de 10 años al ser un proceso 
biológico, situación que implica una adopción y manifestación de los efectos positivos del 
proyecto productivo paulatina. Se considerarón los siguientes puntos, 

a) Flujo de Animales 
Se ha considerado Iniciar el proyecto de innovación con 450 vientres merinizados de 
productores asociados a ARCO. Durante el período 2001-2004 se obtendrían entre 1.250 a 
1.500 vientres F1. Para el proyecto productivo se ha considerado iniciar con 5000 hembras, 
de las cuáles 3000 serían vientres merinizados, a reemplazarse a partir del segundo año del 
proyecto productivo por vientres F1 (50% sangre Friesian). 

El VI Censo Agropecuario señala que las existencias ovinas entre la V Región.Región 
Metropolitana y la VI Región son de 269.933 y considerando que un hato normal el 60 % son 
vientres por lo tanto, se ha estimado como universo potencial de adoptar la tecnología 
generada en el proyecto de innovación en 161.960 vientres. 

Se ha considerado que la curva de adopción de la tecnología sería rápida debido a la 
obtención de vientres F1, tiene una duración de 1 año. 

Para la situación sin proyecto fue considerado como costos fijos de: 

- 2 Administradores: con un sueldo mensual de $250.0000 c/u. 
-6 Obreros: con un sueldo mensual de $120.000 c/u. 

Los costos variables se desglosan en: 
- Veterinaria: $ 65 por animallmes (incluyen las crías) 
-Combustibles: $80.000 (mensual). 

Fletes:$2.800.000 (anual) 
Alimentación: La base de la alimentación lo constituye la pradera natural con un costo 

kg MS de $8 y un consumo promedio ponderado de 1,6 kg/día/animal. 

td 
-  

el 

La situación con proyecto ha considerado que el peso del cordero aumenta un 10% en 
comparación a la situación sin proyecto, ya que se incorporán el uso de residuos 
agroindustriales, estrategias de alimentación y razas de mayor crecimiento como la East 
Friesian. Los costos de alimentación fueron reducidos en 5% por efecto de uso de residuos 
agroindustriales en las dietas. Debe señalarse que una de las principales líneas de 
investigación del proyecto es la evaluación y uso de residuos agroindustriales presentes en 
la zona de estudio, con el fin de disminuir los costos de alimentación. 

:í.. 

( 1 
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Para el caso de la situación con proyecto implica una inversión en animales. los cuáles 
considerando el nivel de producción se ha estimado en: 

- Adquisición de 50 carneros East Friesian ($ 300.000 c/u) 

Los parámetros de la situación con proyecto se resume en: 

INDICES DÉ CORRECCION 

5000 Número de ovejas inicial 

°-% de preñez 00 

indice 	de 	prolificidad 1.45 

% 	corderos destetados S8 

S 	Corderos faenados OH 

Precio venta kg cordero 525 

Precio venta oveja descarte (SÍ unidad) 5000 

°-o de recambio anual de hembras 15 

°-o de aumento anual potencial genético 2 

Peso cordero destetado  

La realización del presente proyecto, dentro de sus objetivos técnicos, está la disminución de 
la incertidumbre en la adopción de tecnología, lo que tiene efecto sabre el nivel de 
producción de carne de corderos a partir de vientres F1 con sangre East Friesian. Estos 
vientres tienen asociado lactancias más persistentes y con mayor producción de leche, 
situación que se reflejará con mayores tasas de ganancia de peso de los hibridos generados ,  
en el proyecto y mayores indices de prolificidad (mayor número de corderos totales). 	/ s 

La ejecución del proyecto involucra la innovación en hibridaje. estrategias de alimentadiórr' 
bioseguridad, practicas de manejo y gestión operacional de los recursos prediales.Con of ~- 
objetivo de sensibilizar el TIR del proyecto, se considero 3 niveles de prolificidad poten 	~1 . 
los vientres F1, 	 ` f á 

1.35 
1,4 
1,5 

Relación entre producción de indice de prolificidad y TIR del proyecto de innovación; 
flujos sin impuesto (Precio kg de cordero en pie de $525-$580). 

PRODUCCIÓN 	 1,35 	 1.4 	 1.45 

TIR Proyecto Incremental ($ 525/kg) 	12.2 	 14.5 	 16.7 
TIR Proyecto Puro ($ 525/kg) 	 19.4 	 21.4 	1 	23.4 
TIR Proyecto Incremental ($ 580/kg) 	18.5 	 20.8 	 23.0 
TIR Proyecto Puro ($ 580/kg) 	 25.0 	 27.1 	 29.2 
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Debido a la mejor conformación y peso de la canal se ha considerado que el precio 
promedio del kg de cordero puede aumentar en 10%. 

Este nuevo sistema presenta grandes posibilidades de adopción de la tecnología debido a: 1 

- 	Calidad biosanitaria del país 
- Germoplasma ovino adaptado a las condiciones agroecológicas del país 
- 	Condiciones agroecológicas existentes 
- 	Insumos de bajo costo a partir de residuos agroindustriales, los cuáles constituyen un 

medio de contaminación ambiental (insumos para una nueva cadena productiva) 
- 	Desarrollo de productos con denominación de origen. 
- Aumento de la demanda nacional e internacional de productos de calidad 
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1P 	
FI_I Op.r!ÓN pa.Qa. LA !NNOVAC1ON  án n~I_A 	 a 
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-roc_, c:i_ u entGS Vi•
a,....~...___...Ra . ~

,--

~.~~,..,~._....,.~..-.._..o.._,.....,..~..v,..._.._ 	 ~..«b.....~.._....._..,-......,~ 

)Currercia de períodos de extrema sequin en las comunas seleccionaras 

- 	Elevada tasa de mortalidad do snlmales en los riredics 

¡Ware del HA lo que signiticarla paralizar su avance 	 1 

fiPCnn nPha car hairs rlPhuln a ni ip 12 gy.¢or-i niOn ha actarin tnmanrin lac mrLrI 	n r 

asegurar el seguimiento y apoyo en la ejecución Los otros organismos participantes tienen 
n moran avnor:inr'Ia on Im oiry-i :r'itiío rlc nrnl 	rip in«Dcfioa frin r O1oétirrnlin ron rDni ticos 

externos  
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I ~i i: :.r v 	 i nr i ti I 	 n 	I  It 

Identificado 	Esperado 	 Propuestas 
Baja tasa de parición de 	Bajo 	 Adecuada seieccicn en el primer ario y 
!as hembras 	 los años siguientes 

CJ~rín !nc 	r9a 	ovtrnma 	AIlorJ;n 	- cir 	 tcrict 	rival cr 	c. in cc 

sequía 	 puede asegurar disponibilidad de 

Problemas de manejo Bajo 	 : Supervisión constante y obres iac;ór, de 
de las dietas 	 los alimentos a sumir istrar 

,Ata tasa de modalidad 	Bajo 	 Implementación y seguimiento de un plan 
,c hincr~ni irH r 



l L 	lIf C hi ^v RG i c: !NNc!.0 í17hí a,f R^_+?_I_c 	 Ranen.a 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 Ndmer 

-., 	iur~~~•:.~. 	 -'„'.".' 	-'.:" 	r s......,: :,-'- '.t. 	~:. .... 	~ 	1 .. 	-.... 	
l 	Sri ~,~A1~5~1i 	ii~F.. 

1 1r V try i fn r Is tornuinnias asun -es.  
primera a etapa, en !as sistemas productivos de los so.,-ios `;r ARCO S A. 	en _ na ~..., ,. 
nnstGr~nr sl i mr"1sif"iccr.;nn nuca aninc : iu:iir•=%S r,1w. 	c•aon 	̂.C' rn rIn a 	_ .a 

nosibies n'roveedor cv 

- u C 	I 0 I mo' C 

11ÍI I ndir nl nrilv into OLIP `R nstu 4rnn mmn 	 ., nu 	nun 	 to 

O 	s de ARCO SA. como a posibles proveedores. 

	

rllfi lncfir PI nrnyp.htn 	nivi'1 rip. PrlT niPhs r l(” us i'(1'.'' :i"' 	 ¡ .:i .  

scnsr 'llizar a Éos estudiantes para su Íái`-OC I O_ (;Un'Sni C 	=! G LarroLo de le cor. _,_, 
,-,-na nn pI sPeann dn ía Sexta RDniñn 

3 FSír̀]Í-71pf'P_r nt:an:us dp. no imnirnar:ñn tiplrin i;nr 5fl( in 	i rnvPnciorFC r !ntil±!! iflflRC 

vIncIjiadas al sector ovino de carne que impliquen una evaluacmc n permanente de iras 
tas ✓tanas rip hÍpsarrniln drl nrnvcntn u n,nnihtPs nrinnr.innns tnn,nnlrininaS antir.!narlas 

4 Transferir la ten.nnlnnía v morar -ii adnnnihn nmmn hnrraminta rip rdnsarrnlln v 

iY 	rerifc '.to de 'a entah id_D'i dc las unidades productivas de ovinos d _ carne 

A C'TL\imfln pniic Dflrn rThf-e ICT1Vr,rl [n DL 'linir`rT,- 

R 	- DI~íUl___~r_IIL .: 

rr=.TÍI7.nr,5 .-_stn 1r:nirain un !RS ri:s intn`~ r;r  

ac:rcFores cum coi ! "°es r_Iv ARCO S A., en las tres comunas involucradas. 

F= ta riifi isihn abarca ,a i in tntal anrnsimadn cin 150 
O C(_ Ins cucos os son socios directos de ARCO S A , y el resto posibles 

Se realizará una primera actividad de difusión al inicio del 
- 	inn 	̂_', i;1,á;! s Inmmansi 1a1Ps rrnn Ins r]r! inns nary ir dando a nnnnnnr si 1 

estado Gre avance 



FUNDAC!CN PALA»NNOVACiONAGR'RIA 
MNSTERIO DE AGRICULTURA 	 Numero] 

\ 	 t LI 	A F 
	II (' A T 	

AC 

ocr-i os respectivos L.epartamentcs  Jo Educación de las distintas Ni unicipalidsdc-s R 
r'Ilr 	 .r*rfrl'Ir'.- r.n.r.r 

Departamentos 

nnntmnL in  Fnntm ninEni nnn 	r' rdiaflts 

comuna. tueco del cual se les invrtará a partrcipar en los encuentros mensuales que so 
sr, nc Hicrir,tr'ç- cs.'1r'rcsc ¡sfi rl, la 	 nr' H ve n:a 

nor 00m1105  en 

ETEr.i', fliT r.1 	 1 flj 	IL 

	

a 	ro r a i in rl C C! rfl .t 	C, fi  Th rC O ¡ r rr, or 

ovino del son mo prO APCO irduro; v su importancia coma aiternativa cte cOsaroiO 

	

- cf,c. fi  a Hi a n O r o ca: ca.' a nrc nrc c F ca rfl i rc 'I cc 	n. cc cli in ro rl oc * on a r cc i rn nr' nf 'nr I cc 	arl,,c- - 	.rc' - 

corer :n ncrc'oío recreson trvc de 	zona. con crenonr.nucidn do croon 

cc 	flÍAQ fl (UD(Th 

C0 rcolv,orS n oct-oc anticciH ,doc nrr r'nrn, i no 

Involucrada en cacle unidad prototipo de innovación Se alternarán las dos unidades de 
nrcrr!i ri-a 	OC±O OfitI"cIHOcH 

En dicha actividad se expondrán los resultados 
rcorniolccc' r,ai rnr,-cc,ccc--'fr' cc cro raoh7oreri rcorcoIccc rica rl,ci-'i ciHcrc ricO (- C ocorr'-cm ri-or-cc ccolHccr 

rosrirados. 
cc-ta 	onfIcrlrocH 	-o 	a:oni iforcn 	Irnc 	rcrr,focrir'floIoc 

rnvolucredos en el provecto oc os entes asociados (P U  y KeJlu-Kimen Ltda.). 

Ç cc rc- crrfOr' '-cHa rr'Ii cc -a F F'rac r-lr'ac H- ¡-'a mrcr' o nc aLoe an al 

proyecto. UflO Poi comuna involucradO, a contar del año 2001. La cobertura aproximada es 
rIca TO -mecrefircoc ca -c fi -arlo lrcii 

/\ cta antircH on Co inxiifo r6 O of c On*nr nrnrli  -'I-ic ¡cl rn cit'l,c 

001 selOnO acrrcuores ' -í a ras instituciones púbiicas y privadas involucradas en el 

0' \ 

FI' 	r.E 	T'IlIO 
;ncS 



F; mJDsC!nti RARA L A iNNW'AC!nr. HGRüRSA  

MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 N'mer-~ 

h1 Fi•J T,RVC=,A f F MAYPRIAk niVI JI ti AT11/Ci 

Ca=nna rrr ITIt,nriv-1 ni .III("] Cllr(: !'r 	nI 	 - 

~._ 	Fetos cene¡'ales dei desarro!o del pro -.: 	'i s 

	

.- .VI - ni r 	?„ 	I 	 1 
 

,1 c- nnritCrnr i3 P.l rFallar . in 5,-'-!`"i'i . r{, i li`I 	i .ri,nn .fl! i.=. 

	

.!.:i''', 	:? t - 	_' a' 	_ .,I _... e;T a maténa entidades asoo'a "as ern el croyecni .  

ir 

	

er -..,r. -la 	e 	 ! 	V.;ec4~ 	 2002 ~.~ ~ tt. .~ de ~7._sa~~oll,~ ~Jr, rr 	~._ a contar del año J 

as ac tivriar}Ps d r.anar itan irin ser,,n eaneni`s con 

.,c:cu or s por seietwr y comuna involucrada. Se tratarán temas técnicos, orientados a 
innrar I,i arinnnián rip Is tpnnnlnnías nrnni ipstax v FVali iarl:aS Pn r:aría i inirlarl nrntntirn do 
r novacit n Se plantea una cobertura aproximada de 70 personas por comuna. 

m ti-,n do matpr;.al airdinvishal de apoyo -,P plantea 
conic) estratégco erg estos talleres 

¡n m)-enrHI He 	nnir....kr e~,' i'a ., ninnaíin 

con ,a act~> ¡casi de capacitación y su tema técnico especifico. Serán manuales de 
:r, trl irr,'r;r, nrñr;ticns v FHi cativns nora ci anrini fltnr 

Fans maní }airs ariemás ni jedarán a ruanos n.irín rip 



FIENr,afm- r~/ Pt i i iNiNíi^,tlsr'St 	pi¿. 	 Panana 

ri11TISTEpio DD AGRICULTURA 	 Ni;rnerol 

d;~,~n. 1 er rriexo B e1 Per `  	_   

!mente Posh ilante Aso (.!rni- nn Pi ir al cie Criadores df res l (ivinns- '- RC i ; 

1 a ARCO;, rei ine a 1 1E snnjn . annionistas Ins -i in!eS esh n ,!isrrihl iidns e 	̀ r,t 

i _ c ::cr ales dentro de las comunas de FuI ~ :a,nque, Marchigue y La Estrella. Cada loca!IciaC 
arma un on no de trñh~in Ins ni ales se detallan C i iar':ra!nn Mailrrrnn Marche le 	an 

Argue! de Wuco. El Molino. Í`, t nom` 	lm:: Oc.lhiijC Ñ c;!-!''`ue L!,earreJc '_!c: 
dad Mani IP! Rodr!niJe? 

Indos 2stns anrini iltnres snn r~eni Ledes nrnhiI intOr S lie neínns 	son nñrir r i 'in 

Proyecto de Desarrollo Ovino cue se está llevando a cabo en las tres comunas 
mnnr;iHnaaas el nl Ie fl in nlahnrnrin v nst annvanrin dirnntamente la Frnnresa (nnsl iltnr.n 

ARCO Cíe formo o of Enero Jo 	la fF['f-1.?, so one; entra m!m;o Orando I'1 

ejecutando exitosamente un proyecto de Banco Ganadero, que fue elaborado por Kelllu-
m.: n v financiado nor INnAP 

Además ARCO? ha darin muestras de oran oapacidarf de manejo emnresari y 

cestón al montar rriuestras gastrónomicas de carne de cordero tanto dentro de la Región 
Ruta riel Vino Fxnn Gana Mamnhini'je etc) r.mmo en Santiaqn en q ie narticcinh en In 

Estación Mapocho en la Expo Nuevo Mundo Rural. 

Otra actividad importante vara el desarrollo del nrnventn ovino fue la vira de Cacti ira 
Tecnológica a Magallanes que se realizó con aportes del HA y que fue gestionada por 

r-le.n ntpr de ARCO  

os r!irinentes (le ARCO se reúnen mpnsi Inlmnnte a trabajar y ci Ientan con el 

rni rente de la Empresa Consultora Ke!lu-Kirnen. quien los asesora en as 
tenernos !conies y ndministrntiv,ns 

=xistF cnnfian7n, dado nnr I in hilen trabajo reaii7ndn a la fecha e importantes 
entre los agricultores y Keliu-Kimen. 

ARCO n In fecha ha mrinpiar!n e itn amente III smiaHinnriñn en tJrminns 

rrinrstratrvos y contables, cuentan con una contadora involucrada con le organizació . 
Ilan ade.ashs so HHsst tl new en !a Coordinadora Alterna rIpI Provecto ni Ie se ass 

li--selitando. 	
'= 

7.'.. 

Fn ramshmPn si bien ARCO es, Linn mnanl7nrirn u Fmmucsn reO,nente ha elpmosrr:í1 
:3 '!a `echa capacidad er presarasel. capacidad de ejecución y seguimiento de proyecto y 

T, 1 rnl off; da nu) nr ?fl':ICrIti i Ill as 



CL'NDC1ÓN P RA LA  I M NOVAmON AGRAR' 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 Núrner&L_____ 

11  npntp Asnciadn Keliri-Kimen Ha 

KelIii-Kimen Ltda es una sr ;eHri fnrmada an pi añn 1)ci7 \J rsa cnnstjiiida nnr 

profesionales del sector agropecuario. 
cs sncris fi indadnrcs ile KeHu-K:mcn I frin, 	san nrafpsinnaips (Th IP han P5tH 

'ncuiados por VanoS años al 	 - • -j• 
Hmhin a la Emnresa Pruvaria 

ci 	 u La exerien 	 a rua u r:uI:ruc*::i 
Rrnypctns Arrnnpniarin en Aracs ha Rieqo 	an.ann in pmuii iflPIflfl riP Pl JIIIVPS nac 

satemas altamente intensivos, el desarrollo de organizaciones funcionales y  el desarrollo 
:'Pflfl(HflS acroneni arms 

A l a fecha Kellu-Kimen cuenta con 4 oficinas en la Sexta Regiän en San Femanrin 
T:HrjP se trahaa cnn Prnvcctns la flasrmIIn I enharn ncc fl rni IPñflS an.rvr! ntnIPS al 

Santa Cruz, donde se trabaja con proyectos de viñas con SC' pequeños agricultores: en 
limanrilie donde se trahaa iron el Pmpern rip E sarrniH Cvinn nun fije eLahnrarin ncr In 

Consultora, y donde se involucre a 51 pequeños propietarios. En Marchigüe 	donde 
arnhn sp dpsarrnlla 

 
c-i Prnvnctn nvinn cnn qn anriciiitnrps Añnmhs en Santa Cn17 v 

Marchgüe se trabaJa con un Proyecto llamado Producción y Yenta de Hortalizas para el 
marnn(ln frc-' 

Rcr Lftmc en los sectores de Peñablanca y Virintdn Comuna de Pumanque se 
asthn levando a cabo 2 proyectos rip Invernactams que nvn!i nra a iR aqriniultnrns v rIP 

Plantas Medicinales que involucra a también a 18 agricultores. 
I a Asnnianiñn Rural de Criadores da Cvinns sp fnrmall7a e.n 1PPP y nace dasnuis 

de un trabajo previo de dos años de le Consultora KeiJu-Kimen en as comunas 
I rivnliinradns 

A la fecha es una sólida organización, cuyos socios están motivados y dispuestos a 
hncc- r irra pyr! Ipr7ns nalasarli :- PHrH rranar an ia nar-inceria nvr-ia nc nnan 



L ~ Ff_INDAC!Ónl 	1 s 11iNt',li ❑!'ifZNi :ArR:xl~1A 	 Par in 

M MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 Número! 

r~ac/'da cc oc infraestíuctuta y eçCIl ,̂armen o rm crta tea para la e1 ';7LiC -:r' :'j:•¡ rr., ;',~: 

La empresa Keu-llKimen Ltda tiene a disposición de la ,asociación Rural de empresa 
 e w 	n tO i 	 tr t q Le posee como 	 d cednempresa 

1 trabajar en forma directa con agricultores. 

La empresa Kellu-Kimen cuenta con oficinas en las ciudades de Pumanauc 
l.11 VI tiv ~l 1. 	Vt.fl 	I \.I I IL.Ii IIAV , Vt.lf ILL.,Í VI L.:L VI 	ÍVi "..11. i+L. IL. 	~l..Vl . L...111L~ ti. y+.µ ÚI 	Í IL.a Ú I 	V'1111 	I...J~ 

necesidades de los agricultores y pa a ayudar a sol ionarias debe en determ!nados casos 
i r !Ii JG Cl II V -if7i - 	Íe -I IIL ) -- i iLL)I 	,Y! V L— - C iZ4113LGJ L{l.G JGGÍ 3 I ICLC.7G3IiJ 

aE I 	I --C L.UCI ILLS u i I 1CieIUI iL' 	ta.'<. ',.Vi I i~ylUL L1 I-e5. y kUi ICA;QÍ I a II iL 1 IGL. ;IJ 

ocilita la búsqueda de i n formación en diversos rubros y a r muniraclón a través de Corro ~ 
'_'CLLJ U; 11ÚU. 

Además en cada iocaliáad se tiene acceso inmediato a diversos lugares que sirven 
para trabajar con los agricultores, coi-no son' 	escuelas, sedes sociales r"-Audrtorios 
;iunicipios etc. 

P'd1uoflos agricultores, durante las temporadas anteriores. Pian realzado 
construcciones y arreglas de galpones. cercos, comederos y bebederos. lo que permite una 

mejores condiciones para su masa ganadera ovina 

La Universidad Católica a su vez pone a disposición del proyecto sus capacidades 
de infraestructura v de medios audiovisuales v de comunicación 

cenar miar! de q~.etión rlrrrnrstrativ-ccnt,ahie 

En is ciudad de umanque, en San Francisco s/n, se centraliza toda la 
ffnrl im rf ,-irín ,-I i 	ámriti^irín Pi Ira, rip ('rtcrr-lnn_c r-lo fl nir ' 	L1P(-r 	 nlrrinietna i 

correspondencia y se trabaja directamente con una contadora. quien mantiene el orden de 
ti.n,nc' Inc rinni 	n}nr- lip 	I reí z Irc Iihr 	r4',kInr rn Ir7 D rInrlsrnlnnr.r rin 1\IA C?nnt- 

Junto con el Representante Lecal de is Sociedad. se encarga de llevara cabo los 

impuestos Internos. Bancos; etc. 

En conjunto con la empresa Kellu-Kimen se mantiene una base de datos que 
.JI IL ICI is Lk U0 IC l II 11 VI I I IGifinvI I 1,IOU,l' 	VG U. - S.r ClUG Cl L I I I, U IL L_/,, yJVl CJGÍIt,'ILI. CVUlLlLIVI r 

masa ganadera, siembras y cosechas etc. Esta tase de datos es actualizada en forma 
permanente. lei ire.  
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ACLARACIONES DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la metodologia de la propuesta 

1. Definición de la cadena forrajera a utilizar. 

El manejo alimenticio propuesto en las lineas de investigación es el siguiente 

Maneja Alimenticio 

Este aspecto es uno de los más importantes al momento de considerar un sistema 

productivo determinado, ya que éste constituye un porcentaje elevado de los costos 

totales del sistema, y de él depende que los animales puedan expresar su potencial 

productivo. Por lo tanto, es importante suplir las necesidades alimenticias del rebaño con 

un adecuado manejo y uso de los recursos forrajeros, en forma sustentable y con una 

eficiencia que permita alimentar a los animales a un bajo costo 

• Manejo de praderas 

Se propone un sistema semi- intensivo, en el cual fa pradera será la base 

alimenticia. Para ello se mejorará la pradera natural existente, que por las condiciones 

actiiales de degradabilidad produce un bajo rendimiento por nectárea, y por lo tanto una 

producción animal muy reducida. Esto se llevará a cabo, fertilizando al establecimiento 

con 109 Kg de Urea y 109 Kg de Superfosfato triple por hectárea (50 unidades de 

nitrógeno y fósforo, respectivamente), ya que según Rodríguez (1991). la producción 

podría aumentar en un 200% (de 1.300 a 3.700 Kg/ha). La fertilización de mantención 

será de 20 Kg de nitrógeno y 20 Kg de fósforo por hectárea. 	 . "i~`'` 

 fti 

Por otro lado, se establecerá una pradera mixta de Falaris y Trébol subt frraneo ~g F 

para ser utilizada en los períodos de mayor demanda nuticional, ya que además\teou 	-'', '`~ 

adaptación a este tipo de condiciones agroecológicas posee un mayor pot ' 

productivo (entre 3.859 y 12.305 Kg MS/ha) y nutritivo (por un alto contenido de 

leguminosas en su composición botánica). ideal para sostener un sistema más productivo 

Para el caso de la pradera sembrada también se fertilizará, ya que según ensayos 

realizados por Rodriguez (1991), el no hacerlo la producción primaria seria similar a la 

pradera natural (1 800 Kg MS/ha) Se recomienda aplicar una dosis al establecimiento de' 
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50 Kg de nitrógeno y 50 Kg de fósforo por hectárea y una de mantención de 20 Kg de 

nitrógeno y 20 Kg de fósforo por hectárea. Esta dosis se encuentran dentro del rango 

recomendado por Ovalle y Avendaño (1992). Se realizará un análisis de suelo para 

determinar la condición particular de los suelos que componen el predio. y de esta forma 

aplicar dosis más precisas. 

El manejo alimenticio se realizará de la siguiente forma: 

Pradera 	Natural. 	Se 	utilizará 	durante 	el 	período 	entre 	Noviembre 	y 	Julio, 	que 

corresponde a ovejas que entran a encaste y que se mantienen durante los dos 

primeros tercios 	de 	gestación, 	donde 	los 	requerimientos 	son 	menores. 	Esta 	se 

manejará en 3 potreros, dos de ellos serán utilizados durante 4 meses cada uno, 

permaneciendo el resto del tiempo en rezago para permitir tina buena recuperación de 

la pradera 	y para ser utilizado como heno en pie la siguiente temporada. Según 

Squella y Meneses (1984), esta medida favorece el establecimiento de las plántulas, 

las 	cuales, 	ganan 	vigor 	y 	producen 	más 	semillas, 	dando 	como 	resultado 	un 

incremento en fas especies palatables y una mayor producción de forraje. El tercero 

se mantendrá con un descanso liviano, ya que se utilizará para las crías nacidas ese 

año una vez que sean destetadas, este último será el que se utilizará primero al 

siguiente año cuando las ovejas entran al encaste. De esta forma, se da la posibilidad 

de que cada potrero sea rezagado por un año, en forma liviana, cada tres años. 	Esta 

medida tiene por objeto mejorar is pradera natural al dar opción a las especies más 

nobles de reproducirse y aumentar su población, puesto que la mayor parte de ellas 

son anuales 

Se destinará un potrero especial de pradera natural mejorada para la crianzá de  

las borregas, las que estarán por un año completo, hasta ser encestadas 	a parjr de  
di 

Enero del siguiente año (a los 18 meses de edad). 	 ~: 

Primer Año: el manejo es diferente al resto del tiempo, ya que no hay efecto de 

fertilización y la pradera sembrada no puede ser pastoreada. por lo tanto, se utilizará la 

pradera natural durante todo el año, dividido en dos potreros. Uno durante Enero a Junio y 

el otro entre Julio y Diciembre. Durante el último tercio de la gestación y el período de 

lactancia se deberá realizar una suplementación, ya que la pradera en este estado no e 

capaz de suplir los mayores requerimientos. 

ARCO - PVC - Kellu Kimen 
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Con respecto a las crias, una vez realizado el destete, serán trasladadas al 

potrero que fue utilizado el primer semestre del año. En Diciembre se venderán los 

últimos corderitos y las crías hembras serán trasladadas a un potrero de pradera natural 

mejorada destinado a la crianza de borregas. El manejo de los potreros según época de 

utilización para el año dos en adelante. se presenta en el Cuadro 1 

Cuadro 1: Manejo de potreros de la pradera natural mejorada según la época de 

urti liza ción. 

Potrero 

1 

Segundo Año 	 2 

3 

4 

1 

Tercer Año 	 2 

3 

4 

1 

Cuarto año 	 2 

3  

Epoca de utilización 

Enero a Marzo 

Marzo a Julio 

Pastoreo liviano crías 

Crianza borregas 

Marzo a Julio 

Pastoreo liviano crías 

Dic. año 2 a Marzo 

Crianza borregas 

Pastoreo liviano crías 

Noviembre a Marzo 

Dic. año 3 a Marzo 

4 	 Crianza borregas 

\ 
Los siguientes años se manejará de la misma forma, manteniendo el ciclo.-cada 	. 	1  

tres años. 	 ' •., 

El manejo de los carneros, se realizará también en pradera natural fertilizada, pero 	̀ °* 
W 

permanecerán separados de las hembras, es decir existirá un quinto potrero destinados  

su alimentación. 

Pradera Sembrada. Se utilizará entre los meses de Junio y Diciembre (a excepción del' 

primer año), que corresponde a ovejas en el último tercio de gestación y lactancia. debido , 

a que los requerimientos son mayores El resto del tiempo la pradera permanecerá en_  
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rezago para permitir su recuperación El manejo se realizará en un solo potrero, el que 

aumentará en superficie a medida que el número de ovejas aumenta. En la Figura 1 se 

muestra la utilización de los diferentes potreros a lo largo del año. 

Figura 1 	Utilización de praderas 

Nov. Die. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept. Oct. Nov. Die. 

7
An,,c

o

M 
P.N 

Aiño 2 

Potrero 1 P.N. 

Pg. oro 2 P.N 	- 

~ffer4 3 P.N 

1'i1 iu4P  

ir iro 5 P.N 	 "... _.. 	." ' 	....-. 
	. 
	,.,y 	 :._  

r.~ 

Ario 3 

Potrero 1 P N 	 - 

1 oÍtero 2 P N. 

~ñl{fero3P.N. 	 -cE 	i 	 i 	I 

~JII CIU `i Fl 	
j 	 .. 

Ano Q 

Rcrtrero 1 P N 

{ 84ero 2 P.N. 

Ultimo 13 Cc3tnciOn 

Pito 

Lrctrcj 

SE4ero 3 P.N. 

—Pastoreo Pradera Natural 

—Pastoreo Pradera Natural Fertilizada 

—Rezago Pradera Natural Fertilizada 

—- - —Pastoreo Pradera Sembrada 

I ----- i Pastoreo Pradera Natural Fertilizada crianza borregas 

• Balance Forrajero 

Se realizará un balance forrajero, con el objetivo de proyectar el manejo alimenticio; 

a través del tiempo. Este, basándose en ciertos supuestos. proporciona información 

acerca de la carga animal a utilizar, la superficie requerida según el número de ovejas por . 

año obtenidas del flujo de masa y el nivel, tipo y época de suplementación. Los supuestos 
`t  
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que se utilizarán serán obtenidos a partir de la literatura y por lo tanto, están sujetos a 

variación según las condiciones que se presenten. 

En el Cuadro 2 se exponen los requerimientos energéticos y el consumo (Kg 

MS/día) según tipo de oveja. Los datos fueron obtenidos de las tablas de requerimientos 

nutricionales del NRC y ajustadas a las condiciones de pastoreo y a las características de 

los animales. según constitución genética. Para el caso de las hembras criollas, que 

tienen una tasa de parición de 1.2, los requerimientos considerados se basan en los de 

una hembra unípara. En las F1 y F2, que tienen una tasa de parición mayor, 1.5 y 1.7. 

respectivamente, los requerimientos se calcularon como el promedio entre lo requerido 

por hembras uníparas y melliceras. 

Cuadro 2: Requerimientos Energéticos y Consumo por dia según tipo de oveja y 

estado fisiológico. 

Estado Fisiológico Req. Energético (Meal) Consumo 

(Kg MS/día) 

Criollas 	FI 	F2 Criollas 	FI F2 

Mantención 2,00 2,10 2.20 1,00 1,05 1,10 

2/3 Gestación 2.50 2,55 2.60 1,20 1.25 1,30 

Ultimo tercio 3,40 4,50 4.70 1,60 1.70 1,80 

Gestación 

Lactancia 4,90 5,50 5.75 2,10 2.35 2,45 

Ultima semana de 3,40 4,50 4,70 1,60 1.70 1,80 

lactancia 

2) Ventajas del sistema propuesto. 

Las ventajas del sistema propuesto se estiman en: 

Producción de un cordero precoz.  Se estima que el efecto de la mayor cantidad de leche 

producida por las hembras híbridas entre animales Merino Precoz (MP) y Frisón Oriental 

(FO) permite un rápido crecimiento de¡ cordero. Este aspecto ha sido reforzado por la 

información proveniente de Nueva Zelandia donde la raza Frisona está siendo usada .. .. 

como la base para cruces industriales. Además. datos de la PUG con información de la 

,/'TT' 

f:!y:, I 	R 
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Región Metropolitana muestran que la tasa de incremento de peso de corderos híbridos 

MPxFO desde nacimiento a 30 días es 0.182 kg al considerar un rebaño de más de 500 

hembras y que los machos de más de 30 kg tienen un rendimiento de canal de 52% al 

beneficio. 

Producción de un cordero magro. La raza FO produce un cordero con menor cantidad 

total de grasa lo cual lo hace adecuado a la demanda actual de exportación y la que se 

prevé para el mercado nacional que busca corderos de buen peso (más de 20 kg de 

canal). Este aspecto ha estado siendo documentado por un proyecto con financiamiento 

FiA en ejecución por la P. Universidad Católica de Chile. en el que se evalúa el 

comportamiento de distintos cruces de tipo industrial. 

Mayor prolificidad de la raza. La raza FO tiene una alta prolificidad de modo que el mayor 

costo de mantención en términos de Energía Metabolizable y Proteína Digestible, como 

consecuencia del mayor tamaño de la hembra, es compensado con la obtención de mayor 

número de crías. Datos recientes de un proyecto que ejecuta la P. Universidad Católica 

de Chile en la Región Metropolitana muestran que corderas F1 (FOxMP) tienen un 

porcentaje de mellizos del orden del 50% con tasa de parición del 80%. cifras que son 

muy adecuadas al tratarse de animales que han sido encastados a los 9 meses de edad. 

Factibilidad de producir leche para derivados lácteos. Las hembras F1 pueden ser la base 

de un sistema de producción lechera que vendría a mejorar los ingresos del predio al 

poder establecer una unidad productiva distinta para la obtención de un producto que se 

espera tenga alta demanda en el futuro. Con ello se estará validando los esfuerzos del  

FIA al haber financiado un proyecto para la introducción de fa raza Frisona Oriental.  

3) Posibilidad de producción con híbrido rústico. 	
f 2~4y~ . 	,' 

La posibilidad de estimar la producción y productividad usando un híbrido constituido po 

animales con una constitución racial 314 MP y 1/4 FO dependen de: 

Constitución racial del rebaño. Se ha mencionado que la masa de la zona está formada 

por animales merinizados, en particular la de los pequeños productores. que son la baste  

de esta propuesta y la constitución racial varía dependiendo del predio y su manejo en los 	y ''k 
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años previos al inicio del proyecto. Por lo tanto, la factibilidad depende de la cantidad de 

animales Merino puros que se encuentren en los predios colaboradores 

Cantidad de animales en el rebaño.  Como el objetivo planteado es evaluar un sistema 

para obtener cruzas terminales mediante el uso de la raza FO la cantidad de animales en 

el rebaño de los productores colaboradores determinará la posibilidad de tener un grupo 

de animales con 3/4 de sangre Merino. 

Disponibilidad de machos Merino. Como las actividades están orientadas a producir 

cruces terminales la disponibilidad de machos Merino en el predio determinará la 

factibilidad de tener un grupo de sangre 314 Merino al ser cruzados con las hembras Fl 

del cruzamiento inicial. Todos los animales producto de estos cruzamientos irán a la 

venta. 

4) Estudio del comportamiento del rebaño criollo. 

Entre los objetivos del proyecto se ha planteado que se hará comparaciones con rebaños 

con rebaños criollos bajo dos condiciones. Una de ellas es bajo el nivel tradicional 

mediante el seguimiento del rebaño y la segunda en el caso de los predios de los 

colaboradores donde, tanto el rebaño cruzado, como el rebaño merinizado serán 

incorporados a las condiciones de alimentación y manejo del predio. Por tratarse de 

experimentación en predio no es factible establecer rangos de tratamientos que dificultan 

el manejo de los animales del predio. 

Como consecuencia de lo anterior se tendrá predios donde se incorporan innovaciones 

tecnológicas en los cuales se obtiene información de la función de respuesta de los 	Jj.. - 

animales mejorados y sin intervención y por otro en predios de productores donde no se'' 	y 

introducen en los primeros años las innovaciones se hara un seguimiento sin intervención. 	I 
I' 

	

v.'t_j 	Z.j3  

ii 
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5) Suplementación con residuos agroindustriales. 

Se ha planteado que el uso de los residuos agroindustriales será definido durante las 

actividades propuestas para cumplir con el objetivo 2 del proyecto. Estas consisten en: 

Caracterización de !os residuos disponibles. En esta fase se hará la caracterización de 

disponibilidad, fecha de disponibilidad y tiempo de disponibilidad. 

Análisis bromatológico. Como resultado de los análisis de los residuos en cuanto a su 

constitución química y nutricional se podrá determinar en etapa del sistema productivo en 

que sea factible incorporar los distintos alimentos. 

Formulación de raciones de mínimo costo. En las que se considera disponibilidad, fecha 

de la misma y capacidad para proveer nutrientes mediante el software disponible para 

balancear raciones de mínimo costo. 

6) Método de cruzamientos usando carneros puros. 

Por tratarse de un proyecto con participación de pequeños productores, todas las 

innovaciones que se usen deben ser de fácil adopción sobretodo en los primeros años del 

proyecto. por lo tanto 

Se usará monta natural en todos los casos asignando un 2% de carneros FO en cada uno 

de los rebaños merinizados 

Rotación de nachos Los machos que se adquieran se rotaran entre rnredios a fin'e_:' ' 	.~ 

hacer un uso eficiente del potencial genético disponible. ya que se trata de machos p  róá  

de buen ancestro genético. 	 s 	 ,' 

Control sanitario. Se establecerá un adecuado control sanitario de la masa a encastar con 

los machos FO. así como de estos al ser rotados entre predios. 
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7) Estrategia de comercialización del producto. 

En la actualidad se encuentra en ejecución un estudio del potencial del mercado para el 

cordero del secano con financiamiento de CORFO en el que participa el GTT de Litueche. 

Además, se encuentra en etapa de organización un seminario con los actores públicos y 

privados, que participan en la cadena de producción de cordero en el secano, con el 

objetivo de conocer la experiencia del Nuevo Cordero de Magallanes y definir los 

mecanismos para adoptar estrategias similares a esta zona. Los resultados de estos 

estudios proveerán la base para definir la estrategia de comercialización del producto. 
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FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Personal de Investigación y Desarrollo 

a) Director del Proyecto (Francisco Sepúlveda. ARCO): Sus funciones se resumen en: 

- 	Analizar, coordinar e integrar las áreas y unidades de trabajo 

- Mantener los contactos formales con FIA 

- 	Supervisión de uso de las asignaciones económicas del proyecto 

h) Director de Investigación (Gustavo Cubillos; PUC): Susfunciones se resumen en: 

- 	Encargado de la dirección de investigación y desarrollo del proyecto 

Encargado de informar a FIA, los avances técnicos y flujos económicos del 

proyecto 

- Definir los mecanismos de adopción de la tecnología generada en el proyecto 

- 	Supervisión de las líneas de investigación del proyecto 

c) Investigador de difusión (Marcela Gómez, Kellu Kimen) Sus funciones se resumen en: 

- 	Apoyará al Director en gestiones financieras y de administración de los 

presupuestos del proyecto 

- 	Colaborará en investigación y estrategias requeridas para articular actividades 

de seguimiento y transferencia 	 f 

- 	Supervisará las labores del técnico de campo en transferencia de tecnol y 

d) Coordinador de Investigación (Rodrigo Allende: PUC): Sus funciones se resumen  

Encargado de las labores de coordinación general de las actividades de la 

unidades de investigación  

rin 
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Colaborará en la definición de mecanismos de adopción de la tecnología 

generada 

Encargado de la validación de las herramientas computacionales generadas en 

el proyecto 

e) Subcontrato análisis de la carne (Carmen Gallo, U Austral de Chile): Sus funciones se 

resumen en: 

- 	Evaluar la composición y conformación de las canales de ovinos generadas en 

las diferentes líneas de investigación del proyecto 

f) Subcontrato de Desarrollo de herramientas computacionales (Sistemas de Gestión 

Agropecuaria Limitada. AGROSIS) Sus funciones se resumen en: 

- 	Definición y desarrollo de herramientas computacionales de apoyo a la gestión 

de los productores ovinos, como son modelos de simulación. dietas de mínimo 

costo y sistemas de registro 

IL 	Personal de Ar)nvn 

a)Técnico de campo: Sus funciones se resumen en: 

Supervigilará directamente en terreno las actividades de investigación 

Apoyará la transferencia de tecnología generada en el proyecto  

b) Administradores de predios 	 ..., y  

íán 

- 	Encargados de facilitar y cooperar en el desarrollo de actividades de 	 - 	 N* 

investigación a nivel predial 	 ' 'i 	1,1 

c) Trabajadores agrícolas ` 

- 	Apoyar las actividades encargadas al administrador 

i 
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d) Secretaria (Kellu — Kimen) 

- 	Apoyar en las labores administrativas del proyecto 

e) Secretaria (María Eugenia Garin, PUC) 

- Apoyar en las labores de administración correspondientes a la unidad PUC 

f) Personal de laboratorio (PUC) 

- 	Apoyar en el desarrollo de actividades que involucran análisis de alimentos y 

dietas, análisis de canales generadas en el proyecto 

g) Personal administrativa (ARCO) 

Apoyar en la administración de los recursos financieros del proyecto 

ACTIVIDADES PROPUESTAS Y PARTICIPACION INSTITUCIONAL 

El número de la actividad corresponde a aquellas definidas en cada objetivo, como en el 

proyecto participan todas las instituciones involucradas cuando se define la institución se 

quiere indicar aquella que tendrá la mayor responsabilidad para que se realice la 

actividad. 

Actividad 

Objetivo 1 

1. Selección material genético 

2. Preparación reproductores 

3. Evaluación condiciones introducción 

4. Encaste rebaños experimentales 

5. Verificación preñez 

6. Seguimiento preñez 

7. Control de parto 

8. Desarrollo de crías 

Institución Responsable 

PUC 

PUC 

ARCO, PUC 

ARCO. PUC 

PUC 

ARCO, PUC 

ARCO. PUC 

ARCO, PUC 

1 
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t)m(flcriÓe de anide ros terminales ca 1i3 VI rerlrin" 

9.  Determinación calidad canal PUC 

10.  Manejo hembras F1 ARCO, PUC 

11.  Encaste hembras F1 ARCO, PUC 

12.  Producción crías terminales PUC, ARCO 

13.  Selección F1 PUC, ARCO 

14.  Control y manejo crías ARCO, PUC 

15.  Selección animales PUC, ARCO 

Objetivo 2 

A. Evaluación especies forrajeras 

1. Recopilación información secundaria PUC 

2. Pruebas establecimiento ARCO, PUC 

3. Determinación producción PUC, ARCO 

4. Propuesta para incorporación PUC 

B. Caracterización residuos 

5. Recolección muestras ARCO 

6. Evaluación nutricional PUC 

7. Determinación tratamientos PUC 

8. Pruebas piloto PUC, ARCO 

C. Incorporación residuos en raciones 

9. Determinación de requerimientos PUC 

10. Elaboración dietas. PUC. ARCO 

11. Ensayos de consumo PUC. ARCO 

12. Evaluación digestibilidad dietas PUC 

13. Análisis información PUC 

14. Selección nuevas dietas PUC 

15. Ensayos consumo y digestibilidad PUC, ARCO 

16 Análisis información PUC 

17. Sistematización información PUC 

ARCO - PUC - Kellu Kimen 
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Objetivo 3 

1. Selección animales faena PUC 

2 Estudios rendimiento PUC. Consultor C.Gallo 

3 Caracterización canales Consultor C.Gallo. PUC 

4. Estudio rendimiento Consultor C.Gallo, PUC 

5. Estudio composición canal Consultor C.Gallo, PUC 

6. Descripción rendimiento Consultor C.Gallo, PUC 

Objetivo 4. 

1.  Recopilación información Kellu Kimen. PUC 

2.  Caracterización componentes PUC, Kellu Kimen 

3.  Análisis información PUC, Kellu Kimen 

4.  Identificación limitantes ARCO, PUC, Kellu Kimen 

5.  Definición mecanismo remoción ARCO, PUC, Kellu Kimen 

6.  Estudios prefactibilidad PUC 

7.  Definición prototipos PUC. ARCO, Kellu Kimen 

8.  Validación prototipos PUC. ARCO. Kellu Kimen 

9.  Análisis por grupos PUC. ARCO, Kellu Kimen 

10.  Mecasnismo de control PUC, ARCO. Kellu Kirrien 

Objetivo 5. 

1. Análisis del sistema AGROSIS. PUC 

2. Sintesis del sistema AGROSIS. PUC 

3. Verificación y validación AGROSIS. PUC 

4. Experimentación AGROSIS. PUC 

5. Propuesta modelo de gestión AGROSIS. PUC ^r .~ 

6. Plan de gestión predial AGROSIS. PUC, Kellu Kimen 	t r 	r 

7. Análisis de requerimientos AGROSIS, PUC 

8. Uso de información AGROSIS. PUC  

Objetivo 6. 

Está en ejecución por proyecto CORFO-GTT Litueche 

ARCO - PUC - Kellu Kimen 
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Objetivo 7. 

1. Actividades prácticas 

2. Seguimiento actividades adiestramiento 

3. Uso herramientas 

4. Evaluación resultados 

Objetivo 8 

1 Conducción seminarios 

2. Días de campo 

3. Publicación de resultados 

4. Presentación resultados en reuniones 

ARCO, PUC, Kellu Kimen 

Kellu Kimen 

PUC 

PUC. Kellu Kimen 

ARCO, PUC, Kellu Kimen 

Kellu Kimen, ARCO, PUC 

ARCO, PUC, Kellu Kimen 

PUC. Kellu Kimen 

T5 
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`MEDULA DE IDENTIDAD 	06.064.731-3 
LECHA DE NACIMIENTO 	12 de septiembre de 1952 
ESTADO CIVIL 	 : Soltero 

~ACIQNALIDAD 	 Chilena 
71RECCION 	 San Francisco s/n Pumanque 

Mirniaria 	en 
Hermanos Matte de Santiago 

nseñanza Humanidades en el Liceo 
,anuel Barros Borgoño, de Santiago 

dagogia on Física 
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rdinador Depart-)mento Socias Mintrio 

:adores de ovinos, ARCO 15A 

sidente del Centro de Gestión Empresarial 
rfr 	mnr \fI Pcr'n 

1 
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•DULA DE IDENTIDAD 	06.235476-3 

CHADE NACIMIENTO 	28 de julio de 1956 
Ir :TADO CIVIL 	 : Soltera 

'CIONALIDAD 	 Chilena 

ECCION PARTICULAR 	Avda. Rosario N°525 Pumanque 

a 	ECCION COMERCIAL 	: San Francisco s/n Pumanque 

y 	: 
LEFONO 	 : 72-824038 

lb 
• 
1 
S 

3' 
a 	 UIS 	Su 	EUUCEíCK)fl 	ífl.Ji1 

) 	 :scuela Básica F-372 de Pumanque 

'rsa Técnico en Contabilidad, 
o Politécnico de Santa Cruz 

tabilidad General 

3' a 
3' 
S 

3' 
a 

»í.  
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i. Pedro Escalona 
antiago 

sesoras Contables 
cinas Morris Comunicaciones 

d& Mar 

Departamento de Contabilidad 
..mpresa Constructora Corse Ltda. 
antiago 

:ficina de Contabilidad 
laría Angélica Campos 
umanque 

ontador responsable de la Administración 
nar1ciera ante el Directorio de la Asociación 

las comunas de PUniancUe, Marchiqüe v 

i 

XIf 
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'DMBRE : Marcela Gómez Ceruti 
'ROFESION Médico Veterinario 

U.T. : 	7.106.695-9 
ECHA DE NACIMIENTO S 02 de septiembre de 1964 
ACIONALIDAD : 	Chilena 
;NADO CIVIL : Casada, dos hijos 
DOMICILIO Calle Laja N1073, San Fernando 
-LEFONOS (72) 715468— 713045— 09-8740989 
AX (72) 713045 

Universidad de Chile 

?h3 — 1989 
~,_u!tad de ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 

"Tersidad de Chile, 

!o: Médico Veterinario. Aprobada con 
~stinción Máxima: 6,4 

luna meniorante de la EE. La Platina del 
tituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA). 
, a!elamente realiza Práctica Profesional, 
ma Tesis: Determinación de Células Somáticas y su 
ación con Producción y Composición Láctea 

-rticipa corno expositora en el XVI Congreso de la 
ciedad Chilena de Producción animal, presenta su 
—na de Tesis. Es distinguida con el premio al mejor 

¡
i 
	

.&v 

iologia y Anatomía Animal, carrera de A.g ron r 	; 
iversidad Mayor de Santiago. 

desemperna como Médico Veterinario y 
`ensionista Familiar en la Consultora de Transferencia  
:no!ógica AGROPROSEM Ltda., con sede en Sank  

fiE 	✓J;J J. p' 

xr 

r~ 
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forma la Clínica Veterinaria "Los Arosnos', sede en 
aita Cruz, VI Región 

desempeña como Médico Veterinario asesor de 
COPEVAL, sede en Santa Cruz, VI Región 

• -atiza Reuniones Técnicas (Encuentros Educativos) 
grupos de agricultores, para Consultora 

•1apeumo, San Vicente, VI Región 

-ticipa como Profesor responsable del 
so de Enfermeria de Ganado (SENCE), realizado por 

-,.A., en Marchigüe, VI Región 

-ofesor responsable del ramo de Producción Aviar, 
;. de Ejec. Agropecuaria. U.Santo Tomás, Santiago 

.desempeña como Médico Veterinario a cargo del 
,partamento de Desarrollo Ganadero en la A.G. de 
•-!chagua, San Fernando. 	Apoyo en aspectos de 
aducción y gestión a pequeños productores lecheros. 

desempeña como Médico Veterinario 
sar y promotor de Proyectos de Desarrollo Rural en la 

acción de Atención Primaria del Servicio de Salud Vi 
-dión. con sede en el Departamento de Programas 
-)re el Ambiente del Hospital de Santa Crin' 

~fesor responsable de is Cátedra de Producción de 
)vinos de Lecheria. carrera de Medicina Veterinaria 
iversidad Santo Tomás, Santiago. 

• desempeña como Jefe Técnico en la Consultora de 
_ansferencia Tecnológica A.G. de Colchagua. Comunas 

Chépica y San Fernando. Elabora Proyectos de 
sarrollo Productivo para organizaciones de Pequeños 
ricultores. 

• desempeña como Consultor externo para el Instituto 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), formulando y 

luando Proyecto Microregional "Fomento y Desarrollo  
la Productividad y de la Competitividad de Familia gCf 
sueños Productores Campesinos de las Comu  
al y Pumanque", Secano Interior de la VI Regio . 	• r•, 1. ~ 	. 
te proyecto plantea el fomento de la producció 	'in 	~~.: '•'~~ W 
no alternativa de desarrollo y modernización !. s ~.~ 	„ v 

.Trticipa en is coordinación del Curso de Extensión
A[ 5tá  Desarrollo del Rubro Lechero", en la localidad de 

uan de la Sierra, comuna de San Fernando Ejecutad 
H 	t.` t IF:, ,a 	.l~ :ni ir-!fit' 'Ira (Chile

• 
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.ayecto Microregional (INDAP), "Fomento y Desarrollo 
la Productividad y de la Competitividad de las Familias 
Pequeños Productores Campesinos de las comunas 
Lolol y Purnanque` (100 €amibas) Se da el primer 

pulso al Desarrollo de la Producción Ovina. 

is y Gerente de la Empresa "Kellu-Kimen 
,a." Consultores Agropecuarios. Actualmente 
)resta Asesoría Técnica a 320 pequeños 
;cu#tores de las areas de San Fernando, 

Ira Cruz, Marchigüe, Pumanque y La Estrella 
Profesional a cargo de Proyecto de Desarrollo de 
a Producción Ovina en el secano y de Proyecto 
ele Producción de leche y Centros de Acopio en el 

rituto de Sociología de la P Universidad Católica. 

ricipa en Curso "Metodologías de Planificación e 
rvención para el Desarrollo Campesino", dictado por el 
po de Investigaciones Agrarias (G I.A) de la 
Tersidad Academia de Humanismo Cristiano 

iticipa en el Curso de Nivelación y Sistemas 
Distribución de Riego. Convenio INIA --- INDAP 

H,-ipa en el Curso "Manejo Clínico Caballo en Terreno" 
',-: por la Fac. de Cs. Vet. y Pec.de la U. de Chile 

pa en Curso :'Praderas para la Pequeña 
,nería, Convenio INIA — INDAP 

liza Curso de Post-grado " Preparación y 
aluación de Proyectos', dictado por la Facultad de 
ncias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Chile. Programa de Desarrollo de Ejecutivos y 
presas Profesor Sr Nassir Sapag Aprueba con nota  

. ,rticipa en el Curso °Cultivos Hortícolas de 
Invierno": Convenio INIA — INDAP 

articipa en el Curso Tailer °Organizaciones 	 - `, ,  
:mpesinas". Universidad Leonardo Da Vinci Rancagua` 	P' 

Yicipa en e€ Curso -Medicina Interna del Caballo' 

,\ ¢jr, 



..ucipa en E, curso 'VeStiOn mpresJriai de € 	 1 
roducción Agropecuaria, dictado por INIA Quilari apu y 

Departamento de Economía Agraria de la Pontificia 
diversidad Católica de Chile 

i:rticipa en Curso de Capacitación en 
,aducción Lechera Ovina, organizado por el Instituto de 
;otecnia. Universidad Austral 

• 3rticipa en Seminario Internacional " Perspectivas de la 
ene bovina", organizado por INIA Quilamapu y Colegio 

gqenieros Agrónomos de Nuble. 

f12í .;-';áí l Lucia üiiLv'i 3dad waao1ic2 -- i'utuOacc'' 

•, ticipa en curso — taller Técnicas de Planificación 
tratégica para la Intervención en Desarrollo Rural` 
upo de Investigaciones Agrarias. Dictado por el Sr. 
Curo Orellana, especialista en Planificación. 

:rlillás de cálculo: Onro y MS Exce l 
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-~ha de nacimiento: 13 de Junio de 1970 

•;cíonafídad: Chilena 

de ciudadanía: 71.633.930-7 

ecciáta: Agustinas 1762 B dpto. 21 Santiago - Chile 

léfono: 56-2-6989508 (casa), 6864239 (trabajo): 09-84 75243 (personal) 

Prim arios 

75-1977. Colegio Hispanoamericano, Stgo -- Chile 

77- 7 979: Colegio Deseret, Stgo - Chile 

`80-1981: Escuela D-200. Santiago - Chile 

'34. Liceo A 7 instituto Nacional General José Miguel Carrera Stgo - Chile. 

,88-1991: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad de 

,ayaquil, Ecuador 

2. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Agraria del 

?ador, Guayaquil. Ecuador. 
f p. 

á6. Facultad de Agronomía Programa de Magister en Producción Animal,  

T7~ 7 

94: Médico Veterinario Zootecnista, Universidad Agraria del Ecuador 	 ~~ f~rco 	>~ ~; •. Y 	 g 	 Sr{ q1, 

+98. Candidato Magister en Producción Animal. Pontificia Universidad Católica de 

iacosta
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-pañol: Lengua materna 

;lés, Centro Ecuatoriano- Norteamericano. Julio de 1997 a Enero de 7993. Nivel 

Seminario Internacional sobre Ganadería doble propósito, 1$-20 de julio de 

.~.. 	iii. f ., L f ~:l. f i Li f L.C. ✓~.. ..,. ,.~,.~.,i L l' 	r 	.-.~ 	L.. 	i~~w f.. .11 ~.; li..i  
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ior alumno I año Facultad de Veterinaria año 1988. 

'Jor alumno 11 año Facultad de Veterinaria año 7989. 

:]or alumno Ill año Facultad de Veterinaria año 7990. 

'or alumno 1V año Facultad de Veterinaria año 7997. 

iiejo y nutrición de cerdos. Plantel porcino. Universidad Agraria del Ecuador: 

Y iri 	/ 	u 

aador: 19 de Abril al 3 de Septiembre de 7993, Estación experimental Santa 

cparación de conjugado para el diagnostico de la rabio canina por medio de la 

F. 

taKado Pro4ciccion ammo! Facultad de Aqronomia Pontificia Universi 

Y 	 .' 	 .. 

Agricultura, Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal, Pontificia Universidad 

. ........ 	. 	 ....!... 	 . 	 . 

/1 
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h. 	 L, 	Lei: Ch 	h .' ., 	!, 	yi  

?Isteín x cehu) grazing on paraguayan chaco subtropic. simulation model. Third 

ryrnarional Symposium om Systems Approaches for Agricultural Development. 

formance of double purpose cattle in the Colombian piedmont plain. simulation 

Adel. Third international Symposium om Systems Approaches for Agricultural 

• veiopment Lima. Perú, 7999. 

farra J. Aguilar C. Allende R., García F Analysis and description of a semi-

ensive milk production system in the temperate coast of Arequipa-Peru. 

halation Model. . Third international Symposium om Systems Approaches for 

Trmputación.- valiosa herramienta de apoyo al productor'. Revista Chile 

:toreo en el suhtropico con ganado cruza holanda Cebu. desarrollo yr validacion 

fiO k.. ¡ 3u.'iCir 	 ✓ `.. ~¿J4i 1' 	 . i",i~ i'U'v." ✓,V L%L LL -̀ J iC 

pa pi UTADpp
fr 

,. ...........,.:r, ¡..,. _.. 	:. 4 	r/j 	='. 

Fsns~. al !tt j  
?7ancfa de peso en novillos en praderas naturales de ,a IX región de C , 	r: 

•morta de la XVI Reunión Latinoamericana de Producción Animal. IN Conga 	r 	 ~` 

ramientas de analysis y evaluación de sistemas de producción sustentables 
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estigador Proyecto Dirección de Investigación de 	la 	Pontificia Universidad 

rólica 	de Chile 	" Desarrollo de herramientas de 	gestión 	y capacitación 

1i+ Li ;,? oc Yo1/o Clga.cL0 °Ju;c r"1 ot?Lrc ro oc 	c;o iaod c caro _, i:iOr X00 ) 
tierno y de Exportación . (US 700.000) 

boracíón Proyecto FONTEC " Sistema de Producción de Leche Ovina intensiva en 

;a 

997 a lc fecha: Profesor Titular, Nutrición Animal Facultad de Medicina 
ierinaria. Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, Santiago - Chile. 

98 a la fecha: Profesor Titular, Sistemas de Producción animal Facultad de 
_.+(7 C :a Lar¡idos _ r vc rxtdo I . fa F7^ c7 vlcci %} dr. fe rf !"f:9 V Ternoloolci. SC r?.ia 17 (' _ 

arias, Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. Santiago - Chile. 

98 a la fecha: Ayudante. Modelos de Simulación 1 y ll.. Programa de Magister en 

fi 	'~ 	-- 	» '.. Ff 	.-'I^ 	ter rr> "J' 	~ 'I 	̂'-" 	' V 	'Í 	t r,, , t r `r:' 

00: Profesor Titular. Alimentación Animo!, Facultad de Ciencias Agra 	°,1 J 
-;versidad lheroamericana de Ciencia y Tecnología, San tiago - Chile.  

1f; "7 	r-' 	Y' T 	¡1_./, ,/', 	 .......  iTj~~lFr. F~?r ;_, i:rl¡? rl 	~' ,~ 	rá - 4/- 	,~r~r Y 4  
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:;-TOS PERSONALES. 

wvo Fernando Cubillos Oyarzo 

PFCCION CASA: 	Quillay 2580, Depto 502, Providencia, Santiago, Chile. Tel 
• 56-2) 2342951 y FAX (56-2) 2337915, Email 

cubilloarroba rdc.cl 

:.epartamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, 
3ontificia Universidad Católica de Chile, Vicuña 
lackenna 4860, Santiago, Chile. Tel (56-2) 686 4147, Fax 3' -6-2 552 9435, Email gfcubil#arrobapuc.cl 

e, 	 DNALIDAL): 	Chilena, RUT 3.085.464-0 
ACIDO EN: 	 Viña del Mar, Chile, el 17 de Mayo de 1934 

Casado, esposa único dependiente 

ENTRENAMIENTO ACADEMICO. 

ITULO 
	

FECHA 	AREA 

Ydf 	IJ n ivercftv hi 	' f oetor(P, 	 19R6-68 
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toiica de Chile, 	 General 
intiago, Chile 

3 
vtisi Ei~•ii'3ii~: i y c TL  3' ..EE 	ESCRIBE 

Muy bien 	Muy bien 
• lés 	 Muy bien 	Muy bien 

ncéS 	 Bien 	Requfar 
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Muy bien 

Muy bien 
Requfar 
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ALA FECHA: 
1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
-)resta¡, Departamento de Zootecnia, Santiago, Chile. 
ctubre de 1992 a la fecha: 	 Profesor Titular Asociado 

nivel de pregrado Profesor de Cursos de Rumiantes Menores. 
nivel de posgrado: Profesor de Manejo y Utilización de Praderas Tropicales, 
• :3fesor de Consejero de Estudiantes de Posgrado y de Pregrado 
• investigación'. Desarrollo de la Línea de Investigación en el uso de Grasas 
• Derivados de Desechos de Pescado en la Alimentación de Rumiantes y no 
miantes. Director del Proyecto FONTEC El uso estratégico de residuos para 
obtención de sistemas de producción ovina sustentables en el Secano 
otero de la VI Región", Director del Proyecto FIA "Introducción de 
rmoplasma East Friesian para el establecimiento de sistemas de producción 
na alimentados con residuos agroindustriales en la Región Metropolitana' , 
actor del Proyecto FIA °i ntroducc ió n de germoplasma de la raza Texel para la 

:aducción de carne ovina de alta calidad en la zona húmeda de la XII Región". 
eparación y presentación de proyectos para financiamiento por la EEC. 
nanización de un programa para el Intercambio de técnicos con el INRA, 
rmont Fernand, Francia y de estudiantes de la Universidad Técnica de 

. nchen, Alemania. 

J Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía, Quillota, Chile. 
-,rzn cle 1995 a la fecha: 	 Profesor 

Jesor de las catedras de Nutrición Animal y de Sistemas de Producción de 
ne Bovina dictada a los alumnos de la especialidad de Ganadería y 

stizales. Profesor consejero de trabajos de tesis de grado para graduación 

'undacion Fondo de Investigación Agrícola (FIA), Santiago, Chile 
de 1994 a Diciembre de 1995 	Consejero 

tiv1dar', 	!'iombrado por el Ministro de Agricultura como representante del área de 
trl f'fón. Pevis!ón téniea y adrnrnrstre-)Hva de lob r?rovectos s m etrdn a 

•,-ruóre ue 1d2 a Ea techa. 	 Evacuador de proyectos  
aluación de proyectos presentados a la consideración del  
?NDECYT, para financiamiento 	

j 
Fi 
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jocíedad de Consultoría, Santiago, Chile. 
'orzo de 1997 	 Consultor 	 r  

trenamiento de productores del 	~ rin (.~nstrc Err rccii1c~ ~YecOarda 	_,~  
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ern de 1996 a la fecha 	 Socio y miembro del Directorio 
,iedad de Asesoría y Asistencia para proyectos de desarrollo en el área 
opecuaria constituida por profesionales de destacada trayectoria que ha 
,pitido tener presencia mediante la elaboración y ejecución de proyectos en 
ersas regiones del país. En la actualidad me desempeño como Director de 
siguientes proyectos de desarrollo: 

roducción de técnicas de manejo para el desarrollo sustentable de sistemas 
apastoriles en VI Región de Chile 
oducción y evaluación de especies dei género Protea como opción de flores 
-ilaje para el Secano Costero de la VI Región. 
ablecimiento de un sistema de cruzamiento ovino para la producción de 

ARGO: 	 Consultor en Desarrollo Agropecuario 

S. Caribbean Agricultural Research and Development Institute, Jamaica y Tobago. 
~viembre de 1992 y Marzo de 1993: 	Consultor 

yo en la orientación de metodoíogías para la formulación de planes para el 
-:arrollo lechero de los países del CARICOM. Capacitación de profesionales y 
picos en metodología de investigación aplicada, con uso del enfoque de 
emas. 

Development Research Centre, Oficina Regional para America Latina. 
¡silla de Correo 639, Montevideo, Uruguay. 

ire de 1988 a la fecha: 	 Consultor en proyectos 
-d. Proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnología Agrícolas en 
yuyana. 
echas: Julio 1989 a Noviembre, 1991. 
.agar: Georgetown y areas de actividad del proyecto en la Costa y Savanas 
rtermedias de Guyana. 

..ogros: Evaluación de progreso y propuesta de ajustes para alcanzar objetivos. 
::apacitación del personal profesional y técnico. Jefe de Misión de Evaluación d 	; 
royecto y miembro de misión de evaluación de producción, procesamientd, y';  

-iercadeo de la leche en Guyana. Apoyo en la identificación y elaboración de eIes r 
ara dar continuidad a las actividades de generación transferencia de tecnolo 	" 'f e 	V `~ g 	y 	 9 

	

:?. Proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnología Agríco s -' t1 ; • 	:7 
. uatemala. 	 r, 	 s 
—echa: Enero 1989 a Mayo 1992. 	 s 
.+agar: Ciudad de Guatemala y areas de acción en !a Costa Sur y Región Oriental lí.1kn' 	' 
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-ansferencia de tecnología en sistemas de producción bovina de doble propósito. 
olaboración con científicos locales en identificación de limitantes y preparación de 
ropuesta para continuación del proyecto. Capacitación de personal de investigación y 

:tensión en los aspectos metodológicos de la producción animal. 
Proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología del CENIP en 

-república Dominicana. 
: echa: Julio de 1988 a Noviembre, 1989. 
.agar: Santo Domingo, Higuey y El Seybo, República Dominicana, 
•_ogros: Supervisión y evaluación de actividades realizadas. Capacitación de 
,3entíficos nacionales para el cumplimiento de sus actividades de investigación y 
ansferencia de tecnología. Participación en reuniones anuales de programación. 

• .,olaboración en análisis e interpretación de la información obtenida y redacción del 
reforme Final del proyecto. 
~. Estudio sobre la Masa Crítica Mínima para la Investigación en Producción 
~rnimal en Guatemala. 
'echa: Julio -Septiembre, 1991. 

. Ligar: Ciudad de Guatemala, Guatemala y San José, Costa Rica. 
_ogros: Recuperación de la información secundaria disponible y presentación de 
'-sultados en "Global Workshop on Critical Mass for Animal Production Research'. en 
>an José. Costa Rica. 

Estudio sobre Información Agrícola en Costa Rica. 
..€agar: San José y otros lugares de Costa Rica. 
-echa: Enero de 1992. 
ogros: Recuperación de información secundaria, que demuestra que solo el 25% de 

nfmmanián disponible a nivel nacional se incorpora en Indices Mundiales de 
:,pecuaria. 

ricano de Cooperación para la Agricultura, IICA-OEA, Apartado 
Coronado, Costa Rica. 

_,,onsultor para el Proyecto de Investigación Aplicada y Transferencia de 
ecnología en Producción Animal. 
echas; Noviembre de 1988 a Febrero de 1991. 

.,agar: San José y areas de acción del proyecto. 

• as Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
consultor 
'40/UNDP para el Desarrollo Lechero de la Región Este de la 

epúblíca Dominicana. 
Lugar: Santo Domingo y areas de acción del proyecto en la Región Este, República 

,ominicana. 
-echa: Octubre 28 - Noviembre 28, 1990 
Y. Proyecto de Desarrollo Lechero de la Provincia de Las Tunas, Cuba. 
€agar: La Habana y provincias de Las Tunas 	drip, , 	Cuba. Fecha: Marzo 18 

- A 
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'GO: Especialista en Investigación y Transferencia de Tecnología Agrícolas. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-OEA), Apartado 
'"l9. Coronado, Costa Rica. 

i. Especialista Regional en Investigación y Transferencia de Tecnología, con 
ede en Guatemala. 

:echa: Abril de 1981 a Octubre de 1988. 
— Jefe del Departamento de Producción Animal del CATIE, Turrialba, Costa 
tica. 

;:echa: Febrero de 1979 a Marzo de 1981. 
Agrostólogo del CATIE & CTEI, Turrialba, Costa Rica. 

echa: Abril de 1972 a Enero de 1979. 
.ogros principales: Conceptualización y uso de diseños estadísticos "rotabfes de 
;omposición central" en la investigación en manejo de praderas; esto fue 
'osteriormente adoptado por el Department of Agronomy de la Universidad de Florida:. 

USA y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Colombia. 
Jonceptuaíización, desarrollo y uso de modelos físicos, como herramienta de 
omprobación y capacitación en programas de investigación y desarrollo. Conducción 
e investigación interactive de componentes de sistemas de producción animal, como 
otenciaíidad genética y nutricional en ganado de leche tropical Propuesta y uso de 
ueva metodología de diagnóstico de situación, como es el Sondeo Modificado, para 

:.uantificar variables de producción en corto tiempo. Adaptación y prueba de la 
metodología de 'Confrontación de Innovaciones" para las etapas de prueba y 
-alidación de tecnología. Forrriauión y dirección de equipos multidisciplinarios y 
muftiinstitucionales para la investigación y transferencia de tecnología con pequeños 
roductores. Formulación, negociación, implementación y dirección de varios 
ioyectos de investigación y transferencia de tecnología con pequeños productores, 
- -=:rn l os n sesi d '? ÍstI;`o Centro.meric:nnn con firl ,; r?i^ial'{`t¡noto f`! RD I LS, Ifl Parco 

-o. Director del Departamento de Zootecnia. 

. Coordinador Nacional de Zootecnia. 
°echa: Septiembre de 1968 a Marzo de 1971.  
. Líder del Proyecto de Investigación en Praderas de la Zona Húmeda de Chile. 

¡: r: c_; '-:\ 
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_,arillanca en Temuco Presentación de antecedentes para la compra y establecimiento 
e la Sub-estación Experimental de Hidango. Presentación de los antecedentes para 

establecimiento de la Estación Experimenta¡ de Magallanes, hoy Kampenaike. 
stablecimiento de proyectos colaborativos con Universidades de USA 

• ,iisterio de Agricultura- Fundación Rockefeller, Santiago, Chile. 
. 	 Ingeniero Agrónomo Asistente, Temuco, Chile. 

'rroducción Animal, Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza, CA i IE, Turrialba, Costa Rica, 1979 a 1981. 

:rector. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile, 1971 a 1972• 

rector, a.i. Oficinas del IICA en Costa Rica y Guatemala, durante períodos de ausencia del 
titular. 1981 a 1988 

Administrativo. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE, 
~'urrialba, Costa Rica, 1979 
1, a.i. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba, 
Costa Rica, 1978. 

zI TICA. Ha cumplido con funciones de asesor a programas nacionales 
o investigación, transferencia de tecnología, educación universitaria y de desarrollo agrícola 

varios paises bajo el patrocinio de: 

3ncia para el Desarrollo Internacio_ naf (AIDJ. 
-i .Panama Elaboración del proyecto para el Desarrollo Rural Integral del Sur de Soná, 
381. 

.").República Dominicana: Elaboración de propuesta para mejorar los programas de 
vestioación y enseñanza de !a Facultad de Agronomía de la Universidad Autonóma 

EiarJC rociar; cae propuesta para utllizacioui de is ulpa de Heriequen como aiimriei ito 
1978. 

o 

í . •J (/' 



1 República Dominicana: Estudio para mejorar la investigación y transferencia de 
ecnología del Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias. 1981 

:.Cuba: Evaluación de la propuesta para mejorar la investigación nacional en el 
ampo de la producción y utilización de los forrajes. 1981. 
Perú: Participación en Reunión de Expertos sobre Análisis de los Programas de 

nización de los Trópicos y Sub-trópicos Húmedos en el Continente Americano. 
f] 

3 Interamericano de Desarrollo (BID). 
r.Guyana: Evaluación de la propuesta para el Desarrollo Lechero de Guyana 
•esentada por el Livestock Development Company, para financiamiento. 1976. 

-ianización de los Estados Americanos O( EA). 
i.Panamá: Preparación del programa de desarrollo ganadero de la propuesta para el 
.~esarrollo Rural Integral del Darién. 1979. 

.'ituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
i.Bolivia: Evaluación de actividades del instituto Boliviano de Investigación 
\gropecuaria en la zona del Altiplano. 1972. 

,).Costa Rica: Cooperación al Ministerio de Agricultura y Ganadería en formulación del 
'Ian Nacional de Extensión Forrajera, 1973. Colaboración en propuesta de los Diseños 
finales de Riego de la Estación Experimental Enrique Jimenez Nuñez, en el proyecto 
CA-BID 1976. 
.Chile: Apoyo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias en orientación y análisis 

fie actividades de investigación y extensión en producción animal. 1985. 
..!.Ecuador: Evaluación de Actividades de Investigación del Instituto Nacional de 
ivestigaciones Agropecuarias. 1972. 
.El Salvador: Evaluación de proyectos de desarrollo. Apoyo en formulación de 
royectos de investigación agropecuaria y evaluación de actividades de investigación y 

:'ansferencia de tecnología 1982. 
j.Guatemala: Proporcionar entrenamiento en servicio a personal de de las 
?stituciones nacionales de investigación y extensión, 1983 a 1988. 
..Guyana: Evaluar las actividades de la Oficina del IICA en apoyo de los esfuerzos 
• acionales de investigación y transferencia de tecnología en producción animal. 1988 
Haití: Proporcionar entrenamiento en servicio a personal de extensión de Les Cayes 
n manejo y uso de los recursos alimenticios para la producción animal. 1974. 
.Nicaragua: Evaluar el Programa de Investigación y Extensión forrajera del Ministerio 
e Agricultura, 1972. 

!,Panamá: Evaluar el Proyecto de Investigación en Pastos y Forrajes (MAG-
AO).19 74• Apoyar en le ejecución del proyecto TICA/BID para el fortalecimiento 
!stitucional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); 1983-84. Evaluar las 

Lechero de Panamá; 1985. Apoyar en 



im 

i nstltutu de ir vesacidn ;gropecuaria tlÚi tPj i gi 9-du 
Surinam: Apoyar en actividades de la oficina local del TICA mediante entrenamiento 

servicio de personal nacional de investigación y extensión 1986. 

•rfesor Universitario. Ha dictado clases en diversas universidades en forma regular 
inaria. 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, Programa de Graduados en 
-ncias Agropecuarias y Recursos Naturales Profesor, desde 1988 a 1992. 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CAT1E, Programa 
Graduados en Ciencias Agropecuarias, Turrialba, Costa Rica. Profesor, desde 1972 

:982. 
Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía. Santiago, Chile. Profesor, 
de 1968 a 1972 y desde 1992 ala fecha. 
Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía, Valparaíso, Chile. 

• rfesor desde 1969 a 1970 y desde 1994 a la fecha.. 
Universidad de Chile, Centro Universitario Regional, Temuco, Chile. Profesor 

•:_de 1962 a 1968 
Universidad del Zulia, Programa para Graduados de la Facultad de Agronomía., 
,racaibo, Venezuela. Profesor Invitado en Marzo de 1981. 

ofesional Independiente. Ha desarrollado labores como asesor y evaluador a 
• rícolas en Chile. 

Estancia Vaquería, Isla Riesco, Magallanes: Evaluación de Técnicas de 
eparación de Forrajes, como apoyo a la explotación ganadera intensiva en 
,gailanes. Proyecto FONTEC, 1993 a la 1996. 
Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego: Evaluación del programa de 

•,-plantación de praderas rrrejoradas en la estancias de la Sociedad ubicadas en la 
-)vincia de Magallanes 1969-70 
Sociedad Ganadera Gente Grande: Evaluación del programa de establecimiento 
praderas mejoradas en #a estancia de la Sociedad ubicada en la Isla Dawson. 

~zncia de Magallanes. 1970,  
Región de Temuco: Preparación de planes de manejo de praderas para el uso 
nsivo de los recursos alimenticios en varios fundos ganaderos de la zona de 

rauco. 1962-68. 
tinca Las Araucarias, Linda Vista. Costa Rica: Pnonietarío v socio de emnrpsa 

TICA-OEA. 1957. Boa para Curso Ieterracionm pie Metonos Lstadisticas para ia 
estigación Agricola., Santiago de Chile Agosto-Noviembre. 
The Rockefeller Foundation. 1960-62. Beca para el grado de Master of Science 
Purdue University, Lafayette, Indiana, USA. Septiembre 1960-Agosto 1962. 
The Rockefeller Foundation. 1966-68. Beca para el grado de Philosophy Doctor 

USA. ' e ptiembre 1966 -Agosto 1966 

• / prlMnM Ta' - ay 
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• trucción en Producción Animal en el Reino Unido y la República de Irlanda, Junio- 
lo 	 $$eptiembre 1970. 

. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Chile, 
970, Apoyo financiero para visitar Centros de Investigación y Extensión en 
'roducción Animal en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia y España; 
septiembre-Noviembre 1970• 

i 

	

	 Ministerio de Agricultura de los Paises Bajos, 1970. Invitación oficial para visitar 
entros de Investigación y Extensión en Producción Animal y la Universidad Agricola 

.ie Wageningen, Septiembre 1970. 
•,. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Medicina Veterinaria y 

J ;ootecnia, 1984. Diploma de Reconocimiento por la colaboración en favor de la 
universidad 
7. TICA-OEA, 1987. Certificado de Reconocimiento por Quince Años de Servicios 

3 

I 	• American Society of Agronomy. 
American Society of Animal Sciences. 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal. 

. Sociedad Chilena de Producción Animal. 

a 
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,JBLICACIONES 

>os forrajeros n"Investigación Agropecuaria". Instituto 
:, Investigaciones Agropecuarias, Santiago, Chile. 1972 

,JBILLOS, G. Algunos procesos fisiológicos y su uso en el manejo de las praderas. In 
urso Corto sobre Producción y Utilización de Forrajes". IICA-Zona Norte, Guatemala, 6-10 
Noviembre, 1972, 1 í pp. 

JBILLOS, G. Crecimiento veretativo y reproducción de las pramíneas In "Curso Corto 
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.JBILLOS, G. Sistemas de pastoreo en los trópicos. In "Séptima Conferencia Anual sobre 
nadería y Avicultura en América Latina". 	Instituto de Ciencias Alimenticias y 
ropecuarias. Servicios de Extensión Agrícola y el Centro de Agricultura Tropical de la 
iversidad de Florida, Gainesville, USA; pp 32A-40A 1973 

BILLOS, G. Sistemas de pastoreo en Íos trópicos. Departamento de Ganadería Tropical. 
+TIE 15pp.19 4 (Mimeografiado) 

JBILLOS, G. Utilización intensiva de los pastos para la producción lechera en el trópico 
,medo. In "Novena Conferencia Anual sobre Ganadería y Avicultura en América Latina" 
,btuto de Ciencias Alimenticias y Agropecuarias, Servicio de Extensión Agrícola y el Centro 
Agricultura Tropical de la Universidad de Florida, Gainesville, USA pp 29A-37A. 

JBILLOS, G. Intensive pasture utilization for milk production in the humid tropics. in 
anua! Conference on Livestock and Poultry in Latin America", 5th.. Florida 1975 
.inesville, Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences, 1975. pp. 29A-37A. 

JBILLOS, G. Manejo y utilización de los pastos para la producción de carne. In "Cursillo del 
,mo Centroamericano sobre Producción de Carne y Leche, Oto ", San José, Costa Rica, 

5. EXP1CA 1975. pp. 90-95. 

JBILLOS, G. Manejo de praderas de gramíneas en los trópicos húmedos. Turrialba, Costa 
:a CATIE. 197 7 : Opp. 
.JBILLOS, G. Producción y manejo de praderas en el trópico húmedo. In "Reunión de 
ns? iltores sobre Maneo de Tierras dei Trópico v Sub-trópico Húmedo" Lima, Perú, 



Sept.1986. 

.OS, G. Características de los sistemas de producción bovina de doble propósito en 
' ntroamérica. Bogotá, Colombia, ANALAC Seminar Sept. 1986. 

.JBILLOS, G. El efecto de algunos factores de manejo en la evolución del pastizal natural. 
Zootecnia, Guatemala. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ; Año 5. N2:27-33, 

áa4. 

JBILLOS, G. Algunos aspectos del manejo de las praderas tropicales para la producción de 
-- Congreso de la Carne, EXPOREU, Retalhuleu, Guatemala, December 1986. 

•iLLOS, G. Manejo de praderas para ganado de doble propósito. In "Memorias del ler 
-,greso Nacional de Producción Animal", El Salvador, December 1986. 

JBILLOS, G. Sistemas de producción de leche en las zonas tropicales. In ''Sistemas de 
~ri~_fccic~r con Bovinos en el Trópico Americano". Informe de Tallar, Colonia Tovar 

~3lado lechero a llaves di uso ce Forrajes ce coito- informe Final IÍL A V AG. Costa Hea, 28O 
Octubre de 1991. 

UBILLOS, G. et al. Ensilaje y heno de trébol rosado en el engorde de novillos con y sin 
!plementación enérgetica y proteica. In "Reunión Latinoamericana de Producción Animal, 

Lima, Perú. Vol 3:125-6, Memorias, 1968, 

UBILLOS, G. et al. Efecto de la edad de la planta en la composición química y digestibilidad 
vitro" de la materia seca de Ballica perenne [Lolium perenne L.]. In "Agricultura Técnica, 

mile)", 30: 1-6, 1970. 

!B!LLOS, G. et al. Suplementación invernal de novillos en pastoreo. In "Reunión 
producción Animal", Bogotá, Colombia, Vol 6:225-6, 1971 

ZAN, R.. Sistemas de producción de leche con pastoreo intensivo. Ir 
xto ú,a ce Guri po Ganadero", Departamento de Ganadería Tropical, Turrialba, IICA. 12p. 
'2. 

UBILLOS, G.; BOREL, R. Introducción y evaluación de especies forrajeras para el trópico. 
"Reunión de Consulta sobre la Utilización y Mantenimiento de los Recursos Genéticos de 
Plantas Cultivadas en la Región del Caribe' . Turrialba, Costa Rica. 7 pp. 1973. 

JBILLOS, G.; BRITO, F.; FERRANDO, A. Productividad de cinco tipos de praderas en el 
Animal "9.161-162, 1974. 
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3' 	.nsterencia de tecnología pecuaria. iICA-MAG-CAT iE; San José , Costa pica. 16 pp 1977. 
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producción de leche. Séptimo Día de Campo Ganadero, CABE, pp 14-16, 1973. 

`JBILLOS, G. et al. A system of milk production for small farmers. In Proceedings of the 
Inference on Intensive Animal Production in Developing Countries, Harrogate, England, 
mmar/ Nov. 1919 

JBILLOS, G. et al. Un sistema de producción de leche para pequeños productores. In ''VII 
unión de la Asociación Latinoamericana de Producción An+mal'', Panama, Compendio 

_11, 1979. 

JBILLOS, G.; VOHNOUT, K; JIMENEZ, C.; Sistemas intensivos de alimentación dei 
r-I d.- 	' emrr fl`Thri"} f?I onten-,i -rI na. ra la Prr1d'..j`•r.i6 l"1 de 

Ganado r;e Carne an ó. mf?ric 

.rapte el verano. In "Reunión Latirnoarntiericana de Producción Animal 4a.', Guadalajara, 
óóxico, 9d42-143. 1974. 

JBILLOS, G. et al., Evolución de la composición botánica de una pradera bajo pastoreo con 
u. ennecs ter', pies In 'Reunión I._atl n merÍ ann ?e P oducrIón Anima! 4a' Guada!a ara 

. istoreo, largo de periodo de descanso y la fertilización fosfatada. L Disponibilidad, consumo 
calidad de la biomasa. In "Reunión Latinoamericana de Producción Animal 8a.", Santo 

:_!mingo, República Dominicana, p 89,198# 

JBILLOS, G.; SALAZAR, M., La investigación en el manejo de pastos en zonas de ladera 
trópico húmedo In "Proceedings del Seminario Internacional sobre Producción 
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;aminario sobre Recursos Alcnenticlos para Pequeños Productores en América Tropical, 
',OICATIE, pp 136-152, 1985. 

• JBILLOS, G.; PINZON, B., Efecto del período de descanso y la dosis de Nitrógeno sobre la 
. f Sec ón de waf er s de ,rito 1=arsal is fl voarrhenla rufa (Ness Stanft7 I Producción tie la 

rleraciori y trarn5 ererlua. in "iritorrne de la 'Vii Reunion'jericral de KISP, L. ilUA-R SPAL, 
;atemala, pp3 r í -388, 1988. 

.JBILLOS,G.; URIZAR, E.; ARIMANY, A., The characteristics of the bovine dual purpose 
O rtion system in Guatemala. In "Proceedings of XVI International Grassland Congress'', 

N, H.; VARGAS, H., Animal Production Research Experiences in 
,atemaia. ir r roceedings of a Workshop on the Efficiency of Resource Use in Animal 

.search" in preparation by IDRC, Canada; 1991 (In press) 
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esmodium intortum (Mill) Urb.) In "Reunión Latinoamericana de Producción Animal, 7a 
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.)REL, R.; CUBILLOS, G.; NOSBERGER J., Desarrollo productivo y reproductivo de 
otipos de Paspalum notatum bajo diferentes condiciones de crecimiento. I. Efecto de 

neratura In "Reunión Latinoamericana de Producción Animal 8a." Santo Domingo, 
Plica Dominicana, p. 1. 1981. 

M.E.; CUBILLOS, G.; DEATON, O.; MUÑOZ, H., A system of milk production for small 
mers In Meeting IFS/PNAC on Animal Production Systems for the Tropics, Abortan, 

á!awarl, Philippines, Proceedings, 1980. 
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.;HA DE NACIMIENTO 7 de Febrero de 1944 
ECCION PARTICULAR Manuel Castillo 2333. Peñaflor 

Universidad Católica de Chile 
vultad de Agronomia e Ingeniería Forestal-Departamento 
Zootecnia Casilla 306 Santiago 22 

IDOS 

 igeniero Agrónomo 

Magíster Sol. 

;TITULO Food Technology 

-ricion Animal. Producción Avícola 

-ofesor desde 1969 a la fecha. en las Cátedras de Nutrición de No Rumiantes. Avicultura 
de la Carne, Fundamentos de Producción Animal, en el Departamento de Zootecnia de 
de Agronomía de la P. Universidad Católica de Chile. 

' >O9 a la fecha en las reas de nutrición, alimentación y producción de 

científicos y profesionales: Vi Jornadas Cientificas del Area 
._ria de Producción Animal. SOCHIPA; Jornadas de la Sociedad 

=cómica de Chile; Animal Producción Seminal, Newport Inglaterra; XXII Congreso Europeo de 
.:stigadores de la Carne (España); Reunión Latinoamericana de Producción Animal ALPA 

le); The  5th. World Conference on Animal Production (Japon); IX Congreso Latinoamericano de 
tu ra. 

- Actividades de representación profesional: Comisión Nacional Avico#a, Instituto Nacional 
rnalización INN, Gira Técnica Fabrica de Alimentos Balanceados para Peces (España); Gira 
, a la Estación Experimental De Gansos en Artigueres, Francia y a la Estación Experimental 

Aves en Tours, del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas INRA, Gira Técnica INRA 
I.íermoflt Ferrand, Reims y Bélgica para Producción de Fructosa. 

.sesorías técnicas en Producción de Huevos Formulación de Dietas de Minimo Costo 
.utación; Evaluación Biológica de Harinas de Pescado para detectar Vomito Negro 

i uación Biológica de Disponibilidad de Fósforo en Suplementos Comerciales; Evaluación.. 
'"nsilajes de pescado; Evaluación de Dietas Peietizadas para Truchas. 
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- 1997 	Investigador Asociado. Proyecto FCNTEC. Sistema prototipo de procesamiento de 
.echos de la industria salmonera. 

	

- 1999 	Director. Proyecto Fondef D96 f 1014 Producción de fructosa y oligosac ridos a 
ir del cultivo de topinambur (Heliantus tuberosa) en la Novena y [ .cima Regiones. 

JDEF. Desarrollo de herramientas de gestión y 

	

,.~'. +: 	 ____.:~ multimedia. 

	

;U-_i - 2001 	Director Alterno Proyecto FONDPF. Desarrollo de un sistema para la procluccion de 

-,teína en la dieta, en el engrasarniento de pollos Broilers. XIV Congreso Latinoamericano 
Avicultura Chile-1995. 

,i, M., Araneibia, C. 1995 Extracción de pigmentos desde ovas de salmonideos 
aluación de diferentes metodología para la elaboración de ensilajes de vísceras de 
,scado. Tesis Pre-grado. P. Universidad Católica de Chile. 151 pag. 

Aguilar, C. Cañas, R.; Camiruaga, M. 1995 Comparación de cuatro alternativas de 
.1 neo de un sistema de producción de ¡eche de pequeños productores de la zona del 

H. Ecuador. Modelo de Simulación XIV Reunión Asociación Latinoamericana de 
cción Animal. Mar del Plata, Argentina 

--rcia. F : Navarro. R. - Camiruaga, M. 1995. Utilización proteica neta de harina de 
aje de vísceras de salmón a diferentes tiempos de incubación del ensilado. XIV 

:unión Asociación Latinoamericana de Producción Animal Mar del Plata, Argentina. 

Cañas, R ; Camiruaga, M. 1995. Din mica de las fracciones nitrogenadas del ensilaje , 
ceras de salmón a diferentes tiempos de incubación XIV Reunión Latinoameucarja  
cción Animal. Mar del Plata, Argentina 	. -- 
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NERBOS. Energy product for ruminant feeding with a total energy value of 700 
.'ica#Ikgand 6.5 Mcailkg of metabolizable energy. The First APEC-TECHNOMART. V. Food 
ind Biotechnology. Kiniti. Taejon, Korea. p. 278. 

Medel, M; Cubillos, G; Canas, R.; Navarro, R Camiruaga, M y Aguilar, C. 1995. 
NERLAC. Energy product for high producing dairy cows, characterized by a total energy 

~; of 7.10 mcallkg and metabolizable energy of 6 70 mcalkg. The First APEC-
IANOMART. V. Food and Biotechnology. Kiniti. Taejonn, Korea. 1995. p. 278. 

Aguilar, C.; Camiruaga, M.; Cañas, R.; Cubillos, G.; Garcia, F. y Medel. M. 1995. 
valuación quimica-biológica de esteres de aceite de ensilaje de desechos de pescado. IX 
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ja, M.; Navarro, R., Aguilar, C. y Cañas, R. Procesamiento y uso de desechos sólidos de 
a industria salmonera 47§ Congreso Agronómico Nov. 1996. 

ga, M., Acevedo, O.; Garcia, F. Efecto de !a inclusión de un bloqueador beta-adrenérgico 
,especifico en la ración de pollos broiler, sobre la digestibilidad ileal del alimento. 
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DULA DE IDENTIDAD 

:CHA DE NACIMIENTO 

_}AD 

:,TARO CIIVIL 

,CIONALIDAD 

?ECCION 

-)MUNA 

TULO 

.:ENCIA DE CONDUCIR 

I...EFONOS 

11.454.826-K 

: 18 de abril de 1969 

31 años 

: Casado 

. Chilena 

. Calle Santa Ana s/n Población 

Peralillo 

Técnico Agrícola 

Clase By C 

72-831083 

	

—1981 	 Cursa su Enseñanza General Básica en 
Escuela E-302 de Villa Población. 

	

82 -- 1984 	 : Cursa de 1° a 30  de Educación Media en 
Liceo Municipal de Peralillo. 

	

87 — 1990 	 Cursa su Enseñanza Técnico Profesional en 
'a Escuela Agrícola "Princesa Paola de 
3élaica" perteneciente al Instituto de 
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Superficial" dictado por la Estación 
-xperimental la Platina, Instituto de 
investigaciones Agropecuarias INIA, 
San Fernando. 

vistió al curso "Ovinos en el Secano 
astero" 

lizndo en la Estación Experimenta¡ 
1, INIA, Litueche. 

_i curso de capacitación para agentes 
Extensión "Tecnológica de Conservación 

Suelo y Agua", patrocinado por 
.pecialistas de INIA, Marchigue. 

.istió al curso de Capacitación "Pedagogía 
él uso de videos técnicos", patrocinado 
especialistas del Instituto Nacional de 

opecuario, INDAP, Linares. 

o de Capacitación "Técnicas de 
iItivo do la frutilla ", organizado por la 
<ndación para la innovación agraria (FIA) e 
;tituto de Desarrollo Agropecuario 
;DAP) dictado por Legárraga — Villagrán 
.,nsultores, Molina 

tió al curso de Capacitación "Cultivo de la 
rtilla", organizado por F1A — INDAP. 
,járraga — Viiiagrán Consultores, Curanipe 

sacitación "Uso seguro 
Productos Fitosanitaríos", patrocinado por 

pecialistas de Copeval Ltda. y Basf Chile 
A. Litueche. 

el día dei Extensionista recibe distinción 
reconocimiento a su labor como Agente 
Extensión —Area Costa Sur. Ranca ua .' `  - 9  	c 

r  ... 
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Trabaja en forma independiente en Cultivos v 

ación cerdos, maternidad y recria. 

realiza práctica Profesional en el Fundo La 
Ponderosa, ubicada en Tinguíririca — San 
Fernando, Sección Lechería, Crianza y 

+aneio posteriormente rontinÚa trahaiando 

:,ductivo en el Programa de Transferencia 
:~nológica en la "Sociedad Técnica 
ropera Ltda." Area Costa Sur, Marchigüe. 

,baja como Técnico Asesor en el Proyecto 
"-¡,in de Frutillas, con un alto nivel 

rico: 

calidad en tipo y variedad del 
id u cto.  
~rtificación de la calidad sanitaria do 

;uas de Riego. 
.;o de Mulch. 
ago por goteo 
rtirrigación 
mein Sanitario 

•! post-cosecha. 

_or del Proyecto 
•Ovino, en el establecimiento, mejoramiento 
y/o Regeneración de praderas del secano, 
Complementándose con el manejo del 
ganado Ovino. 
alimentación, sanidad, reproducción. 

'articipa realizando encuesta y aportando 
nformación de los rubros productivos que 

manejan los agricultores de la comuna, para_ .... 
ól Proyecto E.D.A.A., en la definición de tes 	4:y 
Bases estratégicas para el desarrollo d,s la 	U `' 
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las de INDAP, Sexta Región. 

. oora Proyecto de Alimentación en Zonas 
Rurales de la Comuna de Marchigue, guiado 
por las bases de apoyo a gestión, Servicio de 
Salud, dando Asesoríia Agrícola y 
Oapacitación Colectiva a 46 familias 
beneficiadas, manejo en Producción de 
hortalizas en ambientes controlados 
°'-'alización y construcción de Invernaderos y 

,eles. 

raniza Grupo de agricultores de la Comuna 
Marchigue, sector Pailimo, para la 

iuisición de un Molino Martillo — Mainero, 
7 carro de arrastre, Gestionando los 

ecursos financieros a través de INDAP. 
Oon el objeto de procesar y hacer más 
°f cíente el uso de forrajeras en la 

aientación animal. 

presa Consultora Kellu-Kimen Ltda. 
,nico Agrícola de terreno. Comuna de 
i chigüe, Secano Costero VI Región. 

Asistencia Técnica a agricultores productores 

, i V L 1—.LtL !Vi!— 	LL °Ir i 

abajo articulado con DECAM S.A., en siembra de contrato en porotos de 
aportación. 
sayo de variedades nuevas en viñas en secano, convenio INIA — INDAP. 

,abajo articulado con INIA — INDAP en Establecimiento y/o regeneración de 
aderas de secano (suplementarias y permanentes). 
abajo en desarrollo agrícola, producción y gestión en la busca de 
mercialización en productos hortícolas. 
• fijas de Registro de producción y reproducción en rubros productivos. 
mentación 

•::nificación, 
o de maíz — avena. 
;o de concentrados y suplementos alimenticios. 
anejo de crianzas y engordas. 	 r..:_.., 
anejo sanitario (vacunación y desparasitación)-  

	

0 	0~ 
lanza artificial de terneros en cuna  
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,tirpación de pezones super — marinos. 
'.scornes. 
atologías podales. 
atamiento de Querato -- Conjuntivitis. 
etección de Celos. 

Atención de partos. 
Tratamiento intrauterino. 

seminación artificial y monta dirigida. 
anejo y operación de equipos de ordeña. 

.~quinaria agncoia. 
'anejo de cultivo de maíz. 
anejo del cultivo de trigo. 
anejo ganado bovino. Ovino y equino. 
,.anejo y mantención de praderas. 

,-calización y construcción de invernaderos. 
oducción y manejo de hortalizas hídricas (brucelas, lechugas, puerros, 
•cinacas, arvejas, habas, ajos, etc.), patrocinado por especialistas de 



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

PROFESION 

FECHA DE NACIMIENTO 

CEDULA DE IDENTIDAD 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL 

DOMICILIO 

GABRIEL EDUARDO DONOSO OPAZO 

Técnico Agrícola 

18 de marzo de 1973 

12.480.665-8 

Chilena 

Casado 

5 de Abril 525 — Marchigue. 

ANTECEDENTES EDUCACIONALES 

ENSEÑANZA BASICA 

ENSEÑANZA MEDIA 

EDUACION SUPERIOR 

Escuela E No 368, Lampa (1979 — 1986) 

Liceo C N°84, Lampa (1987 — 1990) 

INACAP Sede Tabancura (1991-1993) 

MEMORIA 	 : Plan de Explotación de un predio 
Hortícola de la Comuna de Maipú. 
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TITULO 	 : Técnico en Administración y Explotación 
de Predios Agrícolas. 

MENCION 	 : Vides, Frutales y Cultivos. 

PRACTICA PROFESIONAL 	 Programa Leguminosas de grano INIA, 
La Platina. A cargo del manejo ensayos 
de frejol, maní, soya y variedades de 
poroto para invernaderos. 

ANTECEDENTES LABORALES 

1987 - 1997 	 . Experiencia Laboral en cultivos 
hortícolas. 
Parcela N° 49, Sta. Carolina, Batuco 
Desarrollando trabajos de campo, 
programación y ejecución de 
programas de explotación, manejo de 
personal, asesoría técnica y 
comercialización de semillas y 
hortalizas. 

1994 - 1996 	 : INIA, La Platina, Programa 
Transferencia de Tecnología. 

Trabajos de ajuste de tecnologías en 
predios de agricultores del secano 
costero e interior, VI Región. Siembra y 
manejo de empastadas, mejoramiento 
de ganado ovino, apoyo técnico y 
difusión de tecnologías. 

Trabajos de ajuste de tecnologías en 
campo de agricultores de la comuna de 
Lampa, Región Metropolitana. Manejo 
cultivos hortícolas, apoyo técnico y 
difusión de tecnologías 



3'  
1' Curso Manejo de ovinos lecheros y 

producción de quesos, realizado en 
Paine en la estación cuarentaria de 
ovejas raza LATXAS traídas de España, 
a cargo del pastor vasco José Ignacio 
Isusi. 

Enero 1998 a la fecha: 	 : Empresa Consultora: Kellu-Kimen Ltda. 
Técnico Agrícola de Terreno. Comunas 
de Pumanque y La Estrella, Secano 
Costero VI Región. 
Asistencia Técnica a agricultores 
productores de ovinos 

OTROS ANTECEDENTES 

COMPUTACIÓN 	 : 	Conocimiento a nivel de 
usuario de LOTUS, WORDPERFECT y 
WINDOWS 3.1, 3.11 y 95. 

GABRIEL DONOSO OPAZO 

Marchigue, 2000. 



CURRICULUM VITAE 

:Alvaro Antonio García Morales 
:25 de Marzo de 1969 
:Santiago Chile 
:Chilena 
:10.436.251-6 
:Casado 
:Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Departamento de 
Zootecnia, Vicuña Mackenna 4860, 
Macúl Santiago, Chile. 
(2) 686 4142, (2) 269 81 36, 
(2)269 81 37 
: (2) 552 9435, (2) 274 32 95 
:aagarcim@puc.cl 
bta@entelchile.net 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
LUGAR DE NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 
CEDULA DE IDENTIDAD 
ESTADO CIVIL 
DIRECCION TRABAJO 

TELEFONO TRABAJO 

FAX TRABAJO 
E-MAIL 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

TITULOS Y/0 GRADOS ACADÉMICOS 

- 	Ingeniero Agrónomo, Mención Producción Animal. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1992. 

'22 
 

Producción 
Facultad de\ 
a de Chile. 

POST-GRADO 

- 	Master of Science. 
Mención Análisis de Sistemas en 
Agropecuaria. Departamento de Zootecnia, 
Agronomía, Pontificia Universidad Católic 
1998. 

NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 

- Investigador Asociado, Facultad de 
Forestal, P. Universidad Católica 

- Instructor Asociado, Facultad de 
Forestal, P. Universidad Católica 

r~ lq, 
Agronomía e Ingeniería 	.' J - 
de Chile 1994-1998.  
Agronomía e Ingeniería  

de Chile. 1998 - 1999.  
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LABORES ACTUALES 

- Investigador Asociado, Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, P. Universidad Católica de Chile. 
1998 a la fecha. 

- 	Director de Proyectos de Investigación y Desarrollo, 
Consultora Biotecnología Agropecuaria - BTA S.A. 1998 a 
la fecha. 

ANTECEDENTES PROFESIONALES 

AYUDANTIAS 

- 	Curso Entomología General y Agrícola. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1989. 

- 	Curso Fundamentos de Producción Animal. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1990. 

- 	Curso Alimentación Animal. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1991, 1992, 
1993, 1994. 

- 	Curso Forrajeras y Manejo de Praderas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1992. 

- 	Curso Sistemas de Producción Pecuaria. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1992, 1993, 
1994. 

- 	Curso Modelos de Simulación Silvoagropecuarios. Post- 
Grado. Pontificia Universidad Católica de Chile. 1994, 
1995. 

CATEDRAS  

- 	Curso Alimentación Animal. Escuela de Medicina 
Veterinaria. Universidad Mayor. 1995-1997. 

Curso Alimentos y Alimentación Animal Avanzada. 
Profesor Ayudante. Programa de Post-Grado en Producción 
Animal. Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile 1997. 



- Curso de Alimentación 
Facultad de Agronomía, 
Santiago. 1996-1997. 

Animal. Profesor Invitado. 
Universidad Santo Tomás, 

Curso Administración Rural I. Administración de 
Empresas Agropecuarias. Centro de Formación Técnica 
Escuela Agrícola de Paine, Sociedad Nacional de 
Agricultura. 1995 a la fecha. 

- 	Curso Rumiantes Menores. Profesor. 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 1997- 1998. 

- 	Curso Alimentación Animal. Profesor Part-Time. 
Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Mayor. 10 
semestre de 1999. 

- Curso de Fisiología de la Nutrición. 	Profesor Part- 
Time. 	Escuela de Medicina Veterinaria Universidad 
Mayor. 10  semestre de 1999. 

DESIGNACIONES 

- 	Profesor Visitante. Escuela de Ciencias y Tecnología en 
Recursos Agrícolas y Acuícolas. Universidad de 
Magallanes. XII Región. Febrero de 1996. 

COLABORACIÓN EN CATEDRAS 

Curso Fundamentos Producción Animal, P. Universidad 
Católica de Chile Profesor señor Manuel Camiruaga, 
clases y/o temas: Producción Ovina, Producción Caprina 
1996 a la fecha. 

Curso Sistemas de producción Pecuaria, Pontifici, 
Universidad Católica de Chile. Clases y/o Temaf 
Formulación de Dietas de Mínimo Costo, Aditivcf, 
Alimentación de Ovinos. 1994-1997. 

Curso Alimentación Animal, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Clases y/o Temas: Formulación de 
Dietas de Mínimo Costo, Aditivos, Alimentación de 
Ovinos. 1994-1997. 

- Curso Rumiantes Menores, Universidad Católica del 
Maule. 



Seminario Nacional "La Investigación Universitaria 
Silvoagropecuaria Chilena en el próximo decenio (1996-
2005)". Facultad de Cs. Agr. Y Forestales, Universidad 
de Chile. Santiago, Octubre de 1996. 

- Seminario "Explotación de Avestruz y Ñandú. 
Perspectivas de Mercado". FIA. Ministerio de 
Agricultura. Santiago, Noviembre de 1996. 

Curso Teórico-Práctico "Evaluación en Vivo de la 
Carcasa Animal mediante Técnicas Ultrasonográicas". 
Profesor Dr. J.D. Gresham, Universidad de Tennessee, 
USA. EXPOCARNE, Santiago, 16-17 de Mayo de 1998. 

Asistencia y presentación oral de trabajo seleccionado 
"Sistema de Procesamiento de Residuos para Planteles 
Porcinos". XIV; Reunión Latinoamericana de Producción 
Animal y 19§ Congreso Argentino de Producción Animal. 
26 de noviembre al 15 de diciembre de 1995. Mar del 
Plata - Argentina. 

Seminario Nacional "La Investigación Universitaria 
Silvoagropecuaria Chilena en el próximo decenio (1996-
2005)". Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales, 
Universidad de Chile. 

Asistencia y presentación oral de trabajo seleccionado 
"La Producción Bovina como Componente de un Sistema de 
Producción Porcina Sustentable". XXI Reunión Anual de 
la Sociedad Chilena de Producción Animal SOCHIPA. 
Noviembre de 1996. Coyhaique, Chile. 

PRESENTACIONES EN SEMINARIOS Y/0 CURSOS 

Profesor "Curso de Formulación de Raciones de Mínimo 	 °~ 
Costo para Alimentación de Rumiantes y No Rumiantes". 	 ;aGq v' 
Extensión. Departamento de Zootecnia, Facultad de  
Agronomía. Pontificia Universidad Católica de Chile. 	LJ 
Santiago, Diciembre de 1993. 

Presentación oral de trabajo seleccionado "Sistema de 
Procesamiento de Residuos para Planteles Porcinos".  
XIVa Reunión Latinoamericana de Producción animal y 19° 	 k.. 

~~~3~10~  

Congreso Argentino de Producción Animal. 26 de 	5' 
Noviembre al 1° de Diciembre de 1995. Mar del Plata-- 	 r 
Argentina. 

1 



Clases y/o temas: Economía en producción ovina, 
introducción en la producción caprina. Junio 2000. 

PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y/O CURSOS: 

- 	Seminario "El Desafío de Emprender". 
Fundación Gente Nueva. Hotel Hyatt Regency de Santiago. 
Junio de 1993. 

"XVI Concurso Cartera de Inversiones". 
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. 
Mayo-Julio de 1993. 

Participación en la Coordinación de la "XIII Reunión 
Latinoamericana de Producción Animal y XVIII Reunión de 
la Sociedad Chilena de Producción Animal". 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago-
Chile. 26-31 de Julio de 1993. 

Seminario "Avances Tecnológicos en la Crianza de 
Bovinos de Carne". Centro de Estudios de la Carne. 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile. Noviembre de 1993. 

Ayudante "Curso de Formulación de Raciones de Mínimo 
Costo para Alimentación de Rumiantes y No Rumiantes" 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. 
Diciembre de 1993. 

- 	Seminario internacional "Challenges of Marginal Areas" 
International Association of Agricultural Students. 
Slovenia - Suiza. 22 de Julio - 8 de Agosto de 1994. 

- 	Curso "Evaluación de Impacto Ambiental". 
Programa en Gestión y Ordenamiento Ambiental. Facultad' 
de Ingeniería. Universidad de Santiago de Chile. 
Santiago, Enero de 1995. 

Seminario "Perspectivas para la Ovejería de Leche en 
Chile". Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile - FIA. 
Santiago, Julio de 1996. 

Seminario "Uso de Herramientas Multimedia para la 
Eduación Superior". Facultad de Educación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, Agosto de 
1996. 
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1 
- 	Presentación 	oral 	de 	trabajo 	seleccionado 	"La 

Producción 	Bovina 	como 	componente 	de 	un 	Sistema 	de 
Producción 	Porcina 	Sustentable". 	XXI 	Reunión Anual de 
la 	Sociedad 	Chilena 	de 	Producción 	Animal 	SOCHIPA. 
Coihayque, 	XI Región, 	Noviembre de 1996. 	Elegido Mejor 
Trabajo en Area sistemas de Producción. 

- 	Conferencista 	en 	Seminario 	"Procesamiento 	y 	Uso 	de 
Residuos Agropecuarios" Organizado por el Departamento 
de Zootecnia de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal 	de 	la 	Pontificia 	Universidad 	Católica 	de 
Chile, 	Patrocinado por el DAAD e INTEC. Santiago, Abril 

• de 	1997. 

S 
1 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

i - 	Participación en la formulación de Proyectos 	FONDECYT, 

• INCO-DC, 	CIIP, 	FONTEC, 	FONDEF,FDI, 	SAG, 	FIA, 	DIPUC. 
Departamento de Zootecnia, 	de la Facultad de Agronomía 
e 	Ingeniería 	Forestal 	de 	la 	Pontificia 	Universidad 
Católica de Chile. 	1994 a la fecha. 

- 	Formulación 	de 	Proyecto 	FONTEC 	"Desarrollo 	de 	un 
sistema 	de 	Procesamiento 	de 	Residuos 	para 	Planteles 
Porcinos". 	Empresa 	Agrícola 	Aguas 	Claras 	Ltda. 
Departamento 	de 	Zootecnia, 	Facultad 	de 	Agronomía, 
Pontificia 	Universidad 	Católica 	de 	Chile. 	Agosto- 
Noviembre de 1994. 

e 
- 	Formulación de Proyecto FONTEC, 	"Optimización de Uso de 

Recursos 	Forrajeros 	en 	Producción 	Ovina 	mediante 
Suplementación 	Estratégica 	en 	Epocas 	Críticas". 	Fundo 
San 	Vicente 	en 	la 	comuna 	de 	Litueche, 	provincia 	de 
Cardenal 	Caro, 	VI 	Región. 	Departamento 	de 	Zootecnia,  
Facultad de 	Agronomía, 	Pontificia Universidad Católi . 

b de Chile. 	Julio-Septiembre de 1995. 	 ' 

41  
- 	Formulación 	de 	Proyecto 	"Estudio 	de 	Factibilidad 

Económica para la 	Instalación de una Planta 	Faenadora 
de 	Carne 	Ovina 	en 	la 	Provincia 	de 	Cardenal 	Caro, 	VI 
Región". 	Presentado 	a 	Ministerio 	de 	Agricultura, 
Secretaría Regional Ministerial VI Región. Departamento 
de 	Zootecnia, 	Facultad 	de 	Agronomía,Pontificia ~-- 
Universidad Católica de Chile. Octubre de 1995.  

• irí 
- 	Formulación 	de 	Proyecto 	FONDEE' 	(Tercer 	Concurso) 

"Desarrollo 	de 	sistemas 	de 	producción 	de 	Carne Ovina  
a Sustentable en la XII Región de Magallanes y Antártica -' 



S 

I 
• Chilena" P. Universidad Católica de Chile Universidad 

de Magallanes - Universidad Austral de Chile - Empresas 
productoras ovinas y matadero-frigorífico. Santiago - 
Punta Arenas. Enero - Marzo de 1996. 

Formulación de Proyecto FONTEC "Sistema de producción 
Ovina Silvopastoril durante la Fase de Establecimiento 
del Pino (Pines radiata)", como Consultor SUAF-FONTEC. 
Fundo San Francisco de Hidango, comuna de Litueche, VI 
Región - Grupo de Sistemas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Septiembre - Diciembre de 1996. 

Formulación de Proyecto FONTEC "Sistema de Alimentación 
de bajo costo para Cabras Lecheras y Crianza mediante 
Utilización de Desechos Agroindustriales", como 
Consultor SUAF-FONTEC. Criadero El Recurso, Buin, R. 
Metropolitana - Grupo de Sistemas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Noviembre de 1996 - 
Marzo de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Introducción y Evaluación 
de Raza East Friesian para la Producción de Leche Ovina 
en base a Residuos Agroindustriales". Grupo de 
Sistemas, Depto. De Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Criadero El Recurso, Buin, R.M. 
Abril de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Introducción de la Raza 
Texel para la producción de Carne Ovina de alta Calidad 
en la Zona Húmeda de la XII Región". Grupo de sistemas, 
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de chile. Universidad de Magallanes; 
Universidad Austral de Chile; Empresas privadas. Mayo - 
Junio de 1997. 

Formulación de proyecto FIA "Sistema Sustentable de 
Producción de Leche Ovina en el Secano Costero de la VI 
Región para la Superación de la Pobreza" Programa", 
PRODECOP-SECANO. Grupo de Sistemas, Departamento de ` , 
Zootecnia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Julio - Agosto de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Evaluación de la 
Adaptación y Desarrollo de un sistema de producción de 
Avestruces en la Zona Central (V, VI y R.M.) para la 
Producción de Carne, Cuero, Aceite y Plumas de Calidad 
de Mercado" Grupo de sistemas, Departamento de 
Zootecnia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Empresas privadas. Septiembre - Octubre de 1997. 



I 

S 
- 	Formulación 	de 	Proyecto 	FIA 	"Evaluación 	y 

Multiplicación 	de 	Orquídea 	Nativa 	Chilena 	para 
Establecer las Bases para un Cultivo Comercial en VIII 

• Región". 	Primer Concurso Anual. 	Señor Enrique Matthei 

• 
J.- Biotecnología Agropecuaria S.A. Marzo de 1998. 

- 	Coordinación 	formulación 	proyectos 	FONDEF, 	en 	el 	área 
de 	producción 	animal, 	presentado 	al 	VI 	Concurso 

• Nacional 	de 	Proyectos 	de 	Investigación 	y 	Desarrollo 
Departamento 	de 	Zootecnia, 	Pontificia 	Universidad 
Católica 	de 	chile. 	Biotecnología 	Agropecuaria 	S.A. 	de 

• 
1998 la fecha. 

S 
- 	Coordinación 	formulación 	Proyectos 	FDI-CORFO, 

presentados al Concurso para la provincia de Arica, 	I 
r Región. 	Biotecnología Agropecuaria S.A. 	Iquique. Agosto 

1998 	a la fecha. 

al 
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC N°94-
0453 "Desarrollo de un Sistema de Procesamiento de 
Residuos para Planteles Porcinos". Empresa Agrícola 
Aguas Claras LTDA - PUC. Enero de 1995 - diciembre de 
1996. 

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC N°95- 
0639, "Optimización de Uso de Recursos Forrajeros en 4 	~ 
Producción Ovina mediante Suplementación Estratégica en;/ 	! 91, 
Epocas Críticas". Fundo San Vicente, Litueche, VljrQ® quq ~f 
Región - Pontificia Universidad Católica de Chile] 	/ ~dT.~ 3t~~ !, 
Diciembre de 1995 - Diciembre de 1997. 

áp4,—SC'! -' v 

Colaborador en área Ovinos y Caprinos en Proyecto de 
elaboración de un sistema multimedia en CD para el 
curso Fundamentos de Producción Animal, financiado por 
el Fondo de Apoyo a la Docencia de la DIPUC, del 
Profesor Manuel Camiruaga L. Departamento De Zootecnia, 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 	̀̀"''oo~;r 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997.  

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC N° 97-  
0998, "Sistema de Producción Ovina Silvopastoril 	' 
durante la Fase de Establecimiento del Pino (Pirus 	--- 
radiata)". Fundo San Francisco de Hidango, Litueche, VI 



Región - Pontificia Universidad Católica de Chile. Mayo 
de 1997 Diciembre 1999. 

Coordinación de investigación de proyecto FONTEC N°97-
1047, "Sistema de Alimentación de bajo costo para 
Cabras Lecheras y Crianza mediante Utilización de 
Desechos Agroindustriales". Criadero El Recurso, Buin, 
R. Metropolitana - Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Junio de 1997 - Junio de 1998. 

Asesor de investigación de Proyecto FONTEC N°97-1193, 
"Introducción y Evaluación de Especies de la Familia 
Protea en el Secano Costero de la VI Región, como Varas 
y Flores de Corte para Exportación". Fundo 
Carrizalillo, Litueche. Biotecnología Agropecuaria S.A. 
Octubre de 1997 - Abril 2000. 

Coordinación de investigación de proyecto FIA 
"Introducción y Evaluación de Raza East Friesian para 
la Producción de Leche Ovina en base a Residuos 
Agroindustriales". Pontificia Universidad Católica de 
Chile - Criadero El Recurso, Buin, R. Metropolitana. 
Diciembre de 1997 a la fecha. 

Coordinación 	de 	investigación 	de 	proyecto 	FIA 
"Introducción de 	la 	Raza Texel 	para 	la producción de 
Carne Ovina de Alta Calidad en la Zona Húmeda de la Xii 
Región". 	Pontificia 	Universidad 	Católica 	de 	Chile 
Universidad 	de 	Magallanes; 	Universidad 	Austral 	de 
Chile; Empresas privadas. 	Enero de 1998 a la fecha. 
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Coordinación 	de 	investigación 	de 	proyecto 	FIA 
"Evaluación de la Adaptación y Desarrollo de un sistema  
de Producción de Avestruces en la Zona Central 	(V,  

R.M. 	para 	la 	Producción 	de 	Carne, 	Cuero, 	Aceite Y 	 y \ 	7eirrsro Sni 
Plumas de Calidad de mercado". 	Pontificia Universidad 
Católica 	de 	Chile, 	Agrícola Aguas 	Claras, 	Frigorífico 
Lo Valledor. Abril de 1998 a la fecha. 

*ii 

PUBLICACIONES 

García, A. "Sistema de Energía Metabolizable en 
Rumiantes". 1992. Seminario I. Departamento de Post-
grado en Producción Animal. Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 



Alonso, M., García, A. y Aguilar, C. 1993. Modelo de 
simulación para 	estimar el efecto de una rotación 
de cultivos, en el balance de nitrógeno y fósforo del 
suelo. Trabajo presentado en la XIII Reunión de la 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal y 
XVIII Reunión de la Sociedad Chilena de Producción 
Animal A.G. Cienc.Inv. Agr.,20(2):30. 

García, A. 1993. Efecto del pastoreo sobre el balance 
de N y P del suelo en una rotación de cultivos. 
Seminario II. Departamento de Post-grado en Producción 
Animal. Facultad de Agronomía. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

- 	García, A. 1993. El concepto de sustentabilidad y su 
evaluación en recursos 	naturales 	y 	sistemas 
agropecuarios. Seminario III. Departamento de Post-
grado en Producción Animal. Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

García, A. y Alonso, M. 1995. A simulación model to 
predict the sustainability of soil resource in the 
agricultural production systems in Chile. Revista IRAS, 
Bélgica. (en prensa). 

García, A., Cañas, R., Aguilar, C. y Cubillos, G. 1995. 
Sistema de procesamiento de residuos para planteles 
porcinos. Trabajo seleccionado para exposición oral. 
Revista Argentina de Producción Animal. Memorias XIVa 
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. Vol. 15 
N°2:671-673. 

- 	Ayudante en la preparación del libro "Alimentación y 
Nutrición Animal" del Dr. Raúl Cañas C. 1992-1993. 

Aguilar, C., Cañas, R., y García, A. 1996. La 
producción bovina como componente de un sistema de 
producción porcina sustentable. Libro de Resúmenes XXI 
Reunión Anual Sochipa A.G. Pag. 215-218. 

Cubillos, G., García, A., Cabrera, 0., Aguilar, C., y 
Cañas, R. 1996. Efecto de la suplementación no 
convencional en ,pocas criticas sobre el comportamiento 
productivo y reproductivo de ovejas en el secano 
costero, VI Región. 47° Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pag. 109. 

- 	Cañas, R., Navarro, R., Camiruaga, M., y García, A. 
1996. Uso del soluble proteico de ensilajes de desechos 
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sólidos de salmón. 47° Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómico de Chile. Pag. 111. 

Cañas, R., García, A., Aguilar, C., Hirsch-Reinshagen, 
P. y Camiruaga, M. 1996. Sistema biológico de 
procesamiento de residuos para una producción porcina 
intensiva sustentable. 47° Congreso Anual de la 
Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 112. 

García, 	A., 	Cubillos, 	G., 	Doberti, 	E. 	1997. 
Optimización de uso de recursos forrajeros en 
producción ovina mediante suplementación estratégica en 
épocas críticas. Informe Final Proyecto N°95-0639 
FONTEC-CORFO. 
Cubillos, G., García, A. Y Irarrázaval, L. Enero 2000. 
Sistema de producción ovina silbapastoril durante la 
fase de Establecimiento del Pino (Pinos radiata). 
Informme final Proyecto N°97-0998. 

OTROS 

- 	Profesor Visitante. Escuela de Ciencias y Tecnología en 
Recursos Agrícolas y 	Acuícolas. 	Universidad 	de 
Magallanes. XII Región. Febrero de 1996. 

- 	Evaluador de Proyectos para la Universidad Católica del 
Maule. Area Producción Animal, 1997. 

Colaboración en 	la guía de 5 Tesis de Pre-Grado y 6 
Post-Grado del Departamento de Zootecnia, de la 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 1996 a la 
fecha. 

- 	Evaluador de Proyectos FONDEF. Tercer Concurso, 1996. 
CONICYT, Santiago, Chile. 

- 	Evaluador de proyectos FDI. Quinto concurso, 
1999, CORFO. 
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RUT 	 14.636.658-9 
Grado Académico: 	Ing. Agrónomo de la U.M"S.S. y Ms. SC. de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Nacionalidad: 	Boliviana 
Dirección: 	 Ignacio Verdugo 2329 K, Casilla 306, Correo 22, Santiago 
Teléfono: 	 (56) (2) 686-4239; 293-5190 
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TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 
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Lic. en Ingeniería Agronómica Universidad Mayor de San 

j Simón - UMSS  
Bolivia 1 1991 
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Magister en Producción Animal Pontificia 	Universidad 
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	Investigador Asociado del Proyecto FONDEF "Desarrollo de Herramientas de 
Gestión y Capacitación Agropecuaria y software de educación multimedia". 
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TRABAJOS ANTERIORES 

TRABAJOS 	 ANTERIORE 
S 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 
Universidad 	Mayor de San Auxiliar 	de 	Docencia 	en 	la 	materia Febrero 1989 Diciembre 1991 
Simon Sistemática 	y 	taxonomia 	Vegetal 

(Botánica, clasificación de plantas en 
ra I). 

Escuela Militar de Ingeniería Profesor 	invitado 	de 	Sistemática Julio 1995 Enero 1997 
"Mcal. 	Antonio 	José 	de Vegetal 	de 	la 	Carrera 	de 	Ingeniería 
Sucre" Agronómica 

Í Escuela Militar de Ingeniería Profesor 	Invitado 	de 	Diseños Julio 1995 Diciembre 1996 
"Mcal. 	Antonio 	José 	de Experimentales 	de 	la 	Carrera 	de 
Sucre" Ingeniería Agronómica 

Escuela Militar de Ingeniería Profesor Invitado de Zootecnia de la Julio 1996 Diciembre 1996 
"Mcal. 	Antonio 	José 	de Carrera de Ingeniería Agronómica 
Sucre" 
instituto 	Boliviano 	de Investigador área de ganaderia Enero 1993 Diciembre 1995 
Tecnología 	Agropecuaria 	- 
Convenio 
1BTA-CltD/CANADA 

PROSUKO 	(Programa 	de Investigador 	Area 	de 	Sistemas 	de Enero 1995 Diciembre 1995 
sukakollus) Producción 

ORSTOM- Instituto Frances Investigador en Nutrición Animal Enero 1990 Diciembre 1992 
de Cooperación Científica 

PUBLICACIONES 

• Abasto F., P. 1993. Composición química y digestibilidad de forrajes nativos en llamas y 
ovinos. Tesis de grado para Ing. Agr. UMSS. Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
Forestales. 110 p. 

• Abasto F., P. 1994. Diet selection and utilization by llama and sheep in high altitude-arid 
rangeland of Bolivia. Journal of Ranger Management. 47(3). 6 p. 

• Abasto F., P. 1995. Evaluación de variedades promisorias de avena, cebada y triticale en el 
altiplano sur (Chacala). Informe Anual SIPAB. 

o Abasto F., P. 1995. Suplementación estratégica para ovejas en el Altiplano Sur. Informe Anual 
SIPAB 

• Abasto F.. P. 1995. Conservación artesanal de leche en el Altiplano Central. Informe Anual 
SIPAF. 

k .. 
• Abasto F.. P. 1999. Análisis del sistema de producción 	iá~~aria 	o (Secano Costero-  

Chile) informe Técnico FONDEF. 45 p. 	 4~ 	 a~ 	 "• 
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Abasto F., P., Aguilar, C. y Vera, R. 1999. Management alternatives for the Production of early 
maturing merino sheep in semi-arid chile: a simulation model. Trabajo presentado en el III 
Simposio Internacional sobre Análisis de Sistemas para el Desarrollo Agricola (SAAD-III). Lime-
Perú. 

• Aguilar, C., Garcia, F., Vera, R., Allende, R. y Abasto, P. 1999. Computación valiosa 
herramienta de apoyo al productor. Revista Chile Agrícola. Julio-Agosto. 112-113 p. 

• Abasto P., Aguilar C., García F. y Garcia A. 1999. Efecto de diferentes alternativas de manejo 
sobre la producción en ovejas lecheras East friesian: desarrollo y validación de un modelo de 
simulación. Ciencia e Investigación Agraria. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. 49 - 60 p. 

• Abasto P., Aguilar C., Vera R. y García F: 2000. Modelo de simulación para la gestión 
estratégica de sistemas de engorda de corderos Suffolk (Secano Costero - Chile). Publicación 
en la Revista de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Montevideo, Uruguay. 

Abasto P., Aguilar C., García F. y Cubillos, G. 2000. Efecto de diferentes alternativas de 
manejo en ovejas lecheras East Friesian: Experimentacion con un modelo de simulation. 
Ciencia e Investigación Agraria. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de 
Zootecnia, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. 

• Allende R., Aguilar, C. , Abasto,P., Vera, R. y Garcia, F. 2000. Producción de leche bovina: 
¿Como ser más eficientes?. Revista Chile Agrícola. Marzo-Abril 2000. 34-35 p. 

PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE PROYECTOS 

FDI - Sistema para generación de escenarios de desarrollo agropecuario:Chonchi-Chiloe como 

comuna piloto 

OEA - Desarrollo de una metodología para la construcción de sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones agropecuarias en ecosistemas latinoamericanos 

MANEJO DE SOFTWARE 

Lenguajes de programación: Visual Basic. Q-basic, 

Paquetes Estadísticos: Stadistical Analisis System (SAS), Stat Most, SysStat 

Procesadores de texto. Word 

Paquete para Proyectos : Microsoft Project 

Planillas y bases de datos: Excel y Acces 



CURRICULUM VITAE 
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Nombre 	 :CLAUDIO AGUILAR GONZALEZ 
Fecha de Nacimiento 	 Febrero 3 de 1947 
Cedula de Identidad 	 : 	5.076.023-5 
Nacionalidad 	 :Chilena 
Dirección Profesional 	 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 
Vicuña Mackenna 4860 Santiago, Chile 
Fono: (56-2) 686 4143 
Fono-Fax: (56-2) 552 9435 
Email daguilag@puc.cl 

Dirección Particular 	 :Latadía 7269, Las Condes, Santiago 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Básica y Media 	 : 	Instituto de Humanidades Luis Campino. 

Universitarios 
1974: 	 Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile: 

Ingeniero Civil de Industrias. 
1987 	 Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid: Master en 

Informática. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PROFESIONALES 

1987 a la fecha 	 I 	Profesor Auxiliar P. Universidad Católica. 
Asignaturas: 
Simulación Sistemas Silvoagropecuarios 
Sistemas de Producción Agropecuarios 
Sistemas Expertos en Producción Agropecuaria 
Depto. Zootecnia, Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal. 

1987 — 1989 	 Profesor capacitación en uso de herramientascomputacionales. 
Sistemas Digitales S.A. 

1984 — 1985 	 : 	Asesor Cooperativa Agrícola Lechera de 
Frutillar, CAFRA. Desarrollo Sistemas de 
Información Prod. Animal en 
Microcomputadores. 

1978— 1985 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Profesor Instructor P. Universidad Católica 
Asignatura: Simulación Sistemas Pecuarios 
Facultad de Agronomía 

1995 Consultor CONDESAN. Evaluación sistemas sustentables en el altiplano latinoamericano. La Paz, 
Bolivia. 

1995 	Consultor DAAD. Evaluación sistemas de producción de la 	til nuca colombiana. Villavicencio, 
Colombia. 	
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1995 	Consultor DAAD. Evaluación sistemas de producción de pequeños productores. Quito. Ecuador. 

1994 Consultor CET-CLADES. Curso Internacionales sistemas de producción bovina. Chiloé, Chile. 

1993 Consultor CIP-CONDESAN. Sustentabilidad sistemas de¡ altiplano. La Paz, Bolivia, 

1993 Consultor CET-CLADES. Curso Internacional sistemas de producción bovina y formulación de 
raciones. Santiago, Chile. 

1992 Consultor IICA-RISPAL. Verificación modelo de simulación de sistemas de producción caprina. 
Zacatecas, México. 

1991 	Consultor IICA-RISPAL. Curso Internacional de Análisis de Sistemas en Producción Animal. Costa 
Rica. 

1991 	Consultor INIAP-Fundagro. Curso Modelos Biomatemáticos en Sistemas de Producción Animal. Quito- 
Ecuador. 

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION 

1998 — a la fecha Director Proyecto FONDEF "Desarrollo de herramientas de gestión y capacitación 
agropecuaria y software de educación multimedia" 

1997 — 1999 Investigador Proyecto FONDEF "Producción de fructosa y oligosacáridos a partir del cultivo de 
topinambur (Heliantus tuberosa) en la novena y décima región". 

1997 — 1998 Director Proyecto DIPUC "Desarrollo de herramientas de gestión de sistemas productivos en una 
red interna prototipo". 

1996 — 1997 Investigador Proyecto FONTEC "Optirnización recursos forrajeros en producción ovina". 

1996 — 1997 Investigador Proyecto FONTEC "Desarrollo sistema prototipo procesamiento desechos industria 
st lmonera . 

1995 — 1997 Investigador Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de procesamiento de residuos para 
planteles porcinos". 

1993 — 1996 Director Proyecto CLADES 'Evaluación y cuantificación de la sustentabilidad de sistemas 
productivos de pequeños productores". 

1993 — 1996 Investigador Proyecto FONDEF "Desarrollo de productos alimenticios alternativos y sistemas de 
producción sobre la base de desechos de pescado". 

PUBLICACIONES EN REVISTAS (últimos 8 años) 

Brito, E.: Aguilar, C.; Cañas, R.; Vera, R. 1998. Modelo de simulación para evaluar sostenibilidad de las 
pasturas de la altillanura colombiana I Desarrollo y validación del modelo Archivos Latinoamericanos de 
Producción Animal. Vol 6(1). 

Chilibroste. P.; Aguilar, C.; Garcia, F. 1997. Nutritional evaluat+on of diets. Simulation model of digestion and 
passage of nutrients through the rumen-reticulum. Animal Feed Science and Technology. 68: 259-275. 

Heinzen. M.: Aguilar, C. 1997. Simulación dei consumo y del comportamiento ingestivo de ovinos y vacunos 
en pastoreo mixto sobre pastizal nativo. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. 5(2):177-208. 



Aguilar, C., Barrera, V. 1997. Evaluación de la sostenibilidad de una alternativa de manejo en el sistema de 
producción de pequeños productores de Carchi, Ecuador. II Experimentación con un modelo de simulación. 
Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. 5(1):1-20. 

Barrera, V.; Aguilar, C. 1996. Modelo de simulación para el estudio de la sostenibilidad del sistema de 
producción de pequeños productores de Carchi-Ecuador. I Desarrollo del modelo y validación. Archivos 
Latinoamericanos de Producción Animal. Vol. 4(2):135-166, 

Raunelli, F.; Aguilar, C.; Cañas, R. 1995. Relación entre mortalidad y días a la venta. Efecto del mes de 
nacimiento y crecimiento en cerdos. Ciencia e Investigación Agraria. Vol. 22(3):93-104. 

Aguilar, C.; Cañas, R. 1994 Programas para cálculo de raciones en alimentación animal. Revista Agro-
Económico. Fundación Chile. N° (23):24-28. 

Munita. F.: Aguilar, C.: Cañas, R. 1994. Crecimiento compensatorio en bovinos de carne: efecto de la 
severidad y duración de la restricción para distintos pesos iniciales. Ciencia e Investigación Agraria. Vol 21(1-
2):6-1 7. 

Raunelli, F.; Aguilar, C.; Cañas, R. 1994. Temperatura crítica mínima y pérdida de calor en cerdos. Desarrollo 
de un modelo de simulación. Ciencia e Investigación Agraria. Vol. 21(3):75-93. 

Arce, B.: Aguilar, C.; Cañas, R.; Quiroz, R. 1994. A simulation model of an Alpaca System in the Dry Puna of 
the Andes. Agricultural Systems 46:205-225. 

Venegas, R.; Aguilar, C.; Smulders J.; Siau, G. 1993. Desarrollo de modelos matemáticos para evaluar 
sustentabilidad de sistemas de producción. Agroecología y Desarrollo, Vol. (516): 59. Santiago, Chile. 

Chilibroste, P.; Aguilar, C.; García, F. 1993. Predicción del consumo de materia seca en bovinos a partir del 
comportamiento ruminal y contenido de fibra detergente neutro de los alimentos. Ciencia e Investigación 
Agraria. Vol 20(1):46-55. 

Aguilar, C.; Cañas, R. 1992. Análisis de Sistemas y Simulación en el planteamiento de modelos para la 
resolución de problemas agrícolas. Ciencia e Investigación Agraria. Vol 19 (1-2):75-93. 

Aguilar, C. y Cañas, R., 1991. "Modelo de simulación de producción ovina para el altiplano de Puno, Perú. 
Ciencia e Investigación Agraria, Vol 18(1):23-46. 

Aguilar, C., 1989. "Sistema de formulación de dietas de mínimo costo. Versión rumiantes". Sistemas en 
Agricultura, Depto. de Zootecnia, Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. Vol(8): 1-51. 

PUBLICACIONES EN LIBROS(últimos 8 años) 

Aguilar, C. 1997. Simulación de Sistemas. Aplicaciones en Producción Animal. Colección en Agricultura. Ed. 
Facultad de Agronomía, P. Universidad Católica de Chile. 241 p. 

Aguilar, C.; Arce, B.; Cañas, R.; Darío, R.B. 1996. El Modelo pan comido. En Análisis Biológico y Matemático 
de Sistemas de Producción Agropecuaria Altoandino. Ed. Por REPAAN-FUNDAGRO con auspicio del Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID) Canadá, Quito, Ecuador. p.: 153-159. 

Cañas, R.; Aguilar, C. 1996. Nutrición animal cuantitativa. En Análisis Biológico y Matemático de Sistemas de 
Producción Agropecuaria Altoandlno, Ed. Por REPAAN-FUNDAGRO con auspicio del Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo (CIID) Canadá :  Quito, Ecuador. p.: 87-137. 
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Aguilar, C.; Cañas;  R 1996. Fundamentos de modelación y simulación. En Análisis Biológico y Matemático de 
Sistemas de Producción Agropecuaria Altoandino. Ed. Por REPAAN-FUNDAGRO con auspicio del Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (CID) Canadá, Quito, Ecuador. p.: 43-86. 

Quiroz, R.; Arce, B.; Cañas, R. y Aguilar, C. Development and use of simulation in animal Production Systems 
Research in Animal Production System Research, Methodological and Analytica Guidelmes. M. Ruiz, IDRC, 
IICA, RISPAL. 1994. Pág. 103-149. 

Aguilar, C. 1993. Sistemas computacionales para formulación de raciones de mínimo costo: avances y 
perspectivas. En Anuario en Producción Animal. Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile. 

Aguilar, C. y Cañas, R., 1992. "Modelos de simulación, una herramienta del Análisis de Sistemas para la 
resolución de problemas agrícolas. En Seminario Latinoamericano °Sistemas en Producción Animal". Editado 
por Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, CLADES. Santiago, Chile. 39 pag. 

Venegas, R., Aguilar, C. y Cañas. R. 1992. Análisis de un sistema de producción de carne de bovinos. En 
Seminario Latinoamericano "Sistemas en Producción Animal". Editado por Consorcio Latinoamericano de 
Agroecología y Desarrollo, CLADES. Santiago, Chile. 24 pág. 

Venegas, R., Aguilar, C. y Cañas, R. 1992. Análisis de un sistema de producción de leche. En Seminario 
Latinoamericano "Sistemas en Producción Animal". Editado por Consorcio Latinoamericano de Agroecología y 
Desarrollo. CLADES. Santiago, Chile. 23 pág. 

Aguilar, C.; Cañas, R., 1991. "Simulación de Sistemas. Aplicaciones en producción animal. En Simulación de 
Sistemas Pecuarios, editado por M.E.Ruíz, IICA-RISPAL. San José, Costa Rica. Pag. 188-284. 

Cañas, R. y Aguilar, C., 1991. "Uso de la Bioenergética en producción de bovinos. En Simulación de Sistemas 
Pecuarios, editado por M.E. Ruiz, TICA-RISPAL. San José, Costa Rica. Pag 7-100. 

Aguilar, C.: García, F. Y Cañas, R. 1989. "Sistema experto prototipo de diagnóstico de enfermedades en un 
plantel lechero". P. Universidad Católica. Santiago, Chile. 28 p. 

Cañas, R.; Aguilar, C. y Edwards. G. 1989. "Modelo de simulación de producción ovina para la zona de Puno. 
Perú". Programa Interdisciplinario de Sistemas Agrícolas Andinos. IDRC Canadá-PISA 5(1): 1-59. 

Arce, B., Aguilar, C. y Cañas R. 1989. "Análisis del sistema de producción de alpacas de pequeños 
productores de la zona de Puno. Perú, a través de un modelo de simulación". Programa Interdisciplinario de 
Sistemas Agrícolas Andinos. IDRC Canadá-PISA 5(2) 1-45. 
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EXTRACTO DE CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES: 

Nombre 	 : CARMEN BEATRIZ GALLO STEGMAIER, 
R.U.T. 6.946.494-7 

Fecha nacimiento 	: 	17.05.1954, Santiago, Chile. 
Lugar de trabajo 	Instituto de Ciencia y Tecnología de Carnes 

Fac. de Ciencias Veterinarias Universidad Austral de Chile 
Casilla 567, Valdivia. 

Dirección particular 	Los Helechos # 755, Isla Teja, Valdivia, fono 215822 

-1. TITULO UNIVERSITARIO: 

Título obtenido 	: 	Médico Veterinario, 12 Agosto 1977: 
Obtuvo el título con " Distinción Máxima' . 

Institución 	 : 	Universidad Austral de Chile. 
Escuela de Medicina Veterinaria (1972-1976) 

3. ESTUDIOS SUPERIORES. 

Grado obtenido 	: 	Doctor in Philosophy (PhD) otorgado el 21 de Marzo de 
1986. 
Institución 	 : 	University of Liverpool. Faculty of Veterinary Science. 
Dept. Of Animal Husbandry, Reino Unido. 

4. EXPERIENCIA ACADEMICA: 

Desde 1980 se desempeña en cargos académicos en el Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Carnes, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile; 
actualmente como Profesor Adjunto (Cat. II), a jornada completa. 	Es profesor 
responsable de la asignatura de Tecnología de Carnes y colaborador en otras como 
Control Sanitario de Alimentos, Producción Bovina, Producción Ovina y Zootecnia 
General. Ha patrocinado 31 tesis de grado de alumnos de la Escuela de Medicina 
Veterinaria, y actualmente tiene 7 más en ejecución, todas en el área de evaluación de 
canales en diferentes especies, clasificación y tipificación, manejo antemortem y calidad 
de canales. Ha dirigido varios proyectos de investigación nacionales y uno internacional. 
dentro de la misma temática, de los cuales han resultado 31 publicaciones científicas y 43 
presentaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales. 

En los últimos años su labor se ha centrado esencialmente en torno a aspectos relativos ~a 
la Ley de la Carne, especialmente lo referido a clasificación-tipificación, transporte y 
manejo antemortem, Presidió el Comité Sur (1992-1996), de la Comisi n Nacional de I 
Carne, dependiente del Ministerio de agricultura. Es asesore de7`irá tituto Nacional de 	:. i 
Normalización en materias relativas a canales y carnes. Desde 1991',4 1997 fue miembro -=r11 
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del Comité Editor de la Revista Archivos de Medicina Veterinaria (indexada en Currents 
Contenst), el cual presidió 5 años. Desde 1996 es miembro del Grupo de Estudio de 
Tecnología de Alimentos de CONICYT, en evaluación de proyectos FONDECYT. 

S. PUBLICACIONES ULTIMOS 5 AÑOS: 

-- Gallo. C. and D.A.R. Davies (1991). Effect of early weaning one lamb in a triplet lamb 
rearing system. Anim. Prod. 52(1): 141-148. 

-Gallo, C. y J. Aguayo (1992). Efectos del implante de Zeranol sobre el crecimiento, 
rendimiento y composición fina de la canal de cabritos criollos. Avances en Cs. Vet. 7(2): 
159-164. 

-  Gallo,_ C.  (1992). Crecimiento y composición de canales. En: 	Medicina Preventiva de 
Rebaños Ovinos Ill, ed. por N. Tadich, 	Universidad Austral de Chile, Imprenta Gráfica 
Sur, pp. 57-82. 

- Contreras, P., C. Gallo y G. Valenzuela. 1993. Revista 	Archivos de Medicina 
Veterinaria: algunas características en sus 25 años de publicación.  Arch.Med.Vet. 25(1): 
7-13. 

*- Gallo, C., N. Tadich, E. Lanfranco, D. Bunster y M. Berkhoff. 1994. Efectos de un 
programa de salud ovina sobre la producción cuantitativa y cualitativa de carne de 
corderos.  Arch. Med. Vet. 26 (2): 51-61. 

- Tadich, N.. F. Wittwer, C. Gallo y M. Jorquera. 1994. Efectos 	de un programa de 
salud en ovinos sobre is condición corporal y los valores sanguíneos de 
betahidroxibutirato, hematocrito y urea. Arch. Med. Vet. 26 (2): 43-50. 

- Tadich, N. y C. Gallo. 1994. Algunos antecedentes productivos de rebaños ovinos de 
pequeños agricultores de la provincia de Valdivia.  Agricultura Técnica  54:325-330. 

- Gallo, C. 1994. Efecto dei manejo pre y post faenamiento en la calidad de la carne. Serie 
Simposios y Compendios de la Sociedad Chilena de Producción Animal SOCHIPA A.G. 
Vol. 2: 27-47. 

*- Gallo, C. y C.Gatica. 1995. Efectos del tiempo de ayuno, sobre el peso vivo, de la canal 
y algunos órganos en novillos". Arch.Med.Vet. 27 (2): 69-78. 

* - Gallo, C. y Wainnright, I. 1995. Algunas características fenotípicas de rebaños de 
cabras criollas de la IX y X regiones de Chile y peso al nacimiento de sus crías. Avances 
en Ciencias Vet. 
10 (1): 27-31. `.`. 
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- Gallo, C. 1995. Consecuencias prácticas de la ley de carnes sobre los sistemas de 
producción de carne bovina en Chile. En: Producción Animal. p. 19-33. Ed. Luis Latrille, 
Fac. Cs. Agrarias. Universidad Austral de Chile. 

' - Gallo C., Y. Le Breton. I. Wainnright, M. Berkhoff. 1996. Body and carcass composition 
of male and female Criollo goats in the South of Chile. Small Ruminant Research (The 
Journal of the International Goat Association): 23/2-3:163-169. 

- Gallo, C. 1996. Consideraciones sobre el manejo antemortem en Chile y su relación con 
la calidad de la carne. En: Informativo sobre Carne y Productos Cárneos, Edición 
Especial. Curso de Postgrado "Manejo pre y post faenamiento de animales y calidad de 
carnes" : 27-57. 

- Gallo, C. 1997. Efectos del manejo pre y postfaenamiento en la carne. III Jornadas 
Chilenas de BUTATRIA: 26-52. 

* Publicaciones indexadas en Current Contents. 

6. PROYECTOS DE INVESTIGACION ULTIMOS 5 AÑOS 

Investigadora Principal en Proyecto de Investigación de la 	International 
Foundation for Science (IFS), Suecia, titulado: "Studies on meat production 
characteristics of "Criollo" goats in the South of Chile". 1990-1993. 

Investigadora Principal en Proyecto de Investigación U.A.CH. S-90-39. Titulado: 
"Manejo 	 antemortem y calidad de carne en bovinos". 1990-1993. 

Investigador alterno en proyecto FONDECYT 0158-92. Titulado: "Evaluación 
de un programa salud ovino a través de la cantidad y calidad de carne 
producida". 1992-1994. 

Colaborador en Proyecto FONTEC "Sistema de producción extemporánea 
de de corderos". dirigido por el Dr. Marcelo Hervé. 

Investigador Principal en Proyecto de Investigación U.A.CH. S-95-17. 
Titulado: "Manejo antemortem y calidad de carne en bovinos (2a parte). 
1995-1997. 

Responsable Proyecto de Investigación en Convenio con ODEPA. 	Código: 
961130/DID/V. 	 (Convenio). "Algunos fundamentos técnicos para la 
clasificación y tipificación de bovinos 	 en Chile". 1996 - 1997. 

7. PRESENTACIONES A CONGRESOS ULTIMOS 5 ANOS:  
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Gatica, C. y C. Gallo.  "Efecto del tiempo de ayuno sobre el peso vivo y rendimiento de la 
canal en bovinos". XVII Reunión Anual SOCHIPA, Chillán. 21-23 Oct. 1992. 

* - Wainnright, J. y C. Gallo.  "Rendimiento de la canal y de componentes corporales de 
cabritos criollos machos en toros y hembras". XVII Reunión Anual SOCHIPA, Chillán, 
21-23 Oct. 1992. 

- Alomar, D. N. Tadich; V. Jiménez y C. Gallo.  Efecto de un programa básico de salud 
ovina sobre la producción de lana en pequeños rebaños de la provincia de Valdivia. 44° 
Congreso Agronómico. Vald. Novbre. 1993 (N° 163, trabajo). 

- Gallo, C. y N. Tadich. Rendimiento y características de canal de corderos de rebaños con 
y sin un programa de salud. XIII Reunión ALPA y XVIII Reunión SOCHIPA. Santiago. 26-
31 Julio, 1993. 

- Tadich, N. C. Gallo; F. Wittwer y M. Jorquera. Efecto de un programa de salud ovina 
sobre la condición corporal y valores sanguíneos de B-hidroxibutirato. XIII Reunión ALPA 
y XVIII Reunión SOCHIPA.. Santiago. 26-31 Julio 1993. 

- Tadich, N. and Gallo, C. Preliminary results on the application of a sheep health 
programme in smallfarmer flocks in the south of Chile. 3rd. International Sheep Vet. 
Conference. Edinburgs, Escocia, 27 Junio al 1° Julio 1993. 

- Gallo, C. y O. Videla. Determinación de la prop. de grasa de recorte al desposte en 
canales de bovino con diferentes grados de cobertura según norma de tipificación. XIX 
Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal. SOCHIPA 1994. 

Gallo. C. y S. Arcos. "Estudio de factures condicionantes de carnes de corte oscuro en 
novillos y novillitos". IX Congreso Nacional de Medicina Veterinaria. Chillán-Chile. 1995. 

- Gallo, C. y E. I. Castro. Contusiones en canales bovinas y su relación con el pH final de 
la carne. IX Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Chillán-Chile. 1995. 

- Gallo, C., M. Caro y P. Araya. Resultados de clasificación y tipificación de bovinos en el 
año 1994 en la X Región. XX Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción 
Animal. SOCHIPA. 
Coquimbo - Chile. 1995. 

- Gallo, C., X. Carmine, J Correa y S. Ernst. Análisis del tiempo de transporte y espera, 
destare y rendimiento de canal de bovinos transportados desde Osorno a Santiago. XX 
Reunión Anual de la Soc. Chilena de Producción Animal. SOCHIPA Coquimbo - Chile 
1995. 

- Tadich, N., C. Gallo. y V. Calderón. Características fenotípicas y de manejo de reb ríos 
ovinos de pequeños productores en 3 localidades de la provincia de Valdivia, Chile. XX 
Reunión Anual SOCHIPA. Coquimbo, Chile. 1995.  
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- Tadich, N., P. Contreras, C. Gallo y X. González. Concentraciones plasmáticas de Ca. P 
y Mg en rebaños ovinos de pequeños agricultores, con o sin programa de salud. XX 
Reunión Anual SOCHIPA, Coquimbo, Chile. 1995. 

- Gallo, C.: C. Sepúlveda. 1996. Relación entre espesor de grasa dorsal y diámetro de 
adipocitos en canales de bovino con diferente grado de cobertura.XXI Reunión Anual de 
SOCHIPA A.G.Coyhaique, 12-14 Nov. 1996. 

- Hervé, M; C. Gallo: J.A. de la Vega, G. Camino, F. Astudillo; S Ernst 1996. Evaluación 
de canales de corderos de producción extemporánea engordados en base a pradera + 
concentrado o concentrado + ensilaje. XXI Reunión Anual de SOCHIPA A.G., Coyhaique, 
12-14 Nov. 1996. 

- Gales; M. Hervé; J.A. de la Vega, G.Camino. 1996. Rendimiento y composición de 
cortes en un sistema de desposte con deshuesado en corderos. XXI Reunión Anual de 
SOCHIPA A.G., Coyhaique, 12-14 Nov. 1996. 

S. BECAS, GRANTS...(btenidos). 

1971 - Youth for Understanding, beca escolar por 6 meses a los EE.UU. 

1982 - (Octubre) a 1985 (Octubre) becada por el Programa Especial de Becas de la 
Presidencia de la República (ODEPLAN) para realizar estudios de postgrado 
conducentes a la obtención del grado de PhD. (Doctor in Philosophy) en la Universidad de 
Liverpool, United Kingdom 

1989 - (15 Julio - 30 Agosto) beca del Consejo Británico y la Fundación Andes para 
estadía corta de perfeccionamiento en la U. de Liverpool - Reino Unido. 

1990 - 1993 Grant de la International Foundation for Science (Suecia) para proyecto 
Studies on meat production characteristics criollo goats in Chile". Research Grant 

Agreement B11622-1. 

9. SOCIEDADES PROFESIONALES O CIENTIFICAS A QUE PERTENECE. 

- Miembro del Colegio Médico Veterinario-Asociación Gremial de Valdivia,Chile. Desde 
Agosto de 1977. 

- Miembro de la British Society of Animal Production. United Kingdom. desde Junio de 
1983. 

- Miembro de la Sociedad Chilena de Producción Animal (SOGH.IPA1, desde Oct re 
1988. 

/1 
Fr. 
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- Incorporada en Registro Regional de Especialistas de apoyo del Programa de 
Transferencia 	 Tecnológica (INDAP X Región. 

- Miembro de la Comisión Nacional de la Carne (1992-1996) dependiente del Ministerio de 
Agricultura de Chile 

- Integrante del Grupo de Estudio de Tecnología de Alimentos. 1996-1997 del Consejo 
Superior de 	FONDECYT (CONICYT) en la evaluación de proyectos e informes 
del área. 
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19 
hili'iis, 	L]L1'5hIit''Y, 	':tmiIs, 	aldulA 	ii:si:_'is1] 	de 	.ifierL]d.sd 

20 
n''merc' spir mii 1rii'-; LEmE'FcLLsI y c'i,1sr'' mil ?Letc'cic?rIi.':'b treinta y 

21 
uno raya 1srp't. 	tis_'íii':i 1 lOLl, on San iY.í)s I 	mjflnnpr' 	ir,rnin-j? 

22 
de Punioi:ine 	dun LUIS ELEODORO ARGOMEDO CORNEJO chi inri, 

23 
aqr ,  icu] 	- y, cuLdcs, ucl'j i.t 	n:1uFi.E1 Ile identidad 	diirnc'Yucin:c 

24 
millonHa uetE?; rerittm s-Tt,rIf5O y  nioto mil. ochocientos cLirerito 

25 	r i i.):r  raya c's:t, 	icini: ii iou:: en Cclii? 	Tin niunior::, 	camuna do 

26 PLuuivanqtue; Ion MANUEL BENITO OVARCE OSORIO, chi len:, agricultor,  

2' conot:., códula 	nacional 	in 	iduntidad nLurierc 	tres mil lam—, 

28 
q'.0 1 njç?ntcm CLIO cerito y run 	mil rus:v•'c I.Ortssl noventa y 	: i ncc raya 

29 
':erc, i:mi cii tod: 	en Rel;í:- 	O..untocri.ro sin 	Ipliinerc, Comuna 	de 

í. 
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Feral ji l: 	Ian JUL-10 MOISES PALOMINO PIiA, 	liii si.., 5]i 	el t:ir 

2 	
ct, ¿3d:, 	cddi..'.] 	ii..::c:iai 	de 	kiIIiI.l.ul.kii 	iiiíii.: 	 clic 	iiu Uris:: 

cipntcuatr':' nil ciri _iianta y c  n._ a raya 	nri-ave, daiii:cil iaL!) ei: 

4 La pitaqua sin 	n'linun:, Cciuiiina de 	Mar.: F ç_dn.; 1_:d'a 	BERlINA DEL 

IN 5 CARMEN LAGOS ROJAS, chilena, airi i iLey,:., 	:ula, :::ihula 

naL 	do 	ii:i.iiji,iii 	riiliiie re 	Lure: 	iii Flanes 	I:iaI.r,_'cipnL.s. 

1p 
8 msenta y m I oto 	mil 	qui iijeritcs 	VE?j FIL ïiiLlHVO 	raya 	:incJ, 

cJ:ini:iliaria lI'i 	SHI1 	M 	riel 	ile 	Vi Ji.:: 	'in ii'iiiii' 	Ci-  rnin 	:Ip 

9  Mar.: hinLu.:; lii ORLANDO DEL CARMEN CA LIE ZAS PEREZ, 	di1 

10 
agri cLilts r 	ciei.I:, ruldi.',] a 	ea. Liii I ¿le I lent ¡rIad 	salme u: 

11 	
inill:nrs qr..iireiontcs ::atcr:e nail sala:::rr: L:5 	asni it.Lly •1 :Ii.: 

)
12 F', dciriiciliadc on F a Miadialuna 	"Iii n:Iirs-,:, PT''Ilinnil ile Mi':liiL1iie; 

13 	
JORGE PAUL ORELLANA PALOMINOS, cI'ilir1L., : rit,ilLir,  

14 cdu].a 	i:a lana] 	de 	icieiitidu() 	iilinor: 	cuatr: 	millones 

15 cuatrcciont; rtcventa y  ciri:: mil :i:Li• lolli;-_-, ; n:venta y :in:: 

16 
raya sieto, cJ.:miciliauc en Li í -iLi, ni ii r"iiiirru, 	La E:tr-:1ia; 

17 

rA 	
don BALTAZAR DE JESUS MORENO DIAZ, clii lerna, aqr.i:'..'ltar, 	einado, 

18 cdu1a na:icnal Ile 	ilonti iJ,l 	11 ,, riicr c - un tu.: ri] I lar:es 	setenta y 

19 cinco nil r,:ivu:ient.a:; ni:vmnl,,: y 'Iii raya :na::, 	ciniciliail: en 

5 20 Trinidad sin n'lnioi'':', i::ciriuna 	le 	May 'chin.iuie, 	n1 71 y1i-rn 	ociad, a 

21 qu ones :cn:c :c par liliarmo a: r -ir! i tail: si. o 	: dent i ilades can 1.0',  

22 r:édu las antes 	: :i tarJas 	y rs: irnos: 	Veo ha.i: 	:cnvon i dci en ml 

23 	 '- nlrat 	,lra 	::.: irijarl ariiii ini 	osala. FF.l1N1EPO: 	Out,  24 	
)

viene a r:nriI',atni u i:rirrse:urIlaFl 	¿iriiri na rrie el' -eiji rr\ 	pIr lie: 

25 dispcnicionen do la [-ey dii:i::li:. 	nil 	ci.iai- onta y sois, 	Si-1 

4026 req lamen Lo y 	Ic: 	oir'lri ieii Las 	eu late l;en 	EVTATLFT 139 	FIE 	LA 

)
27 	SOiIEDñD 	TTTLJI,.,1] iRJr'll[fl: N 	i'í, cJ:inic i I i 	1k 1r 	iii, 

28 ArtIculo Primero: 	ha cans! i t:.iyc: 	Ja 	sccir.ilau.l aidnirna 	cur rada 

• 29  
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P JORGE~E~A~V~LUJVEL~~CO  
NOTARIO puouCO 	 /n~ 	

, 
w G /u~ x :v"~zr 	o^  

	

~~~ 	 cowasRvnoonoE m/wAo 

	

~~" 	 v DE oomsRom  

~~ 

cu^vmoomvx~Ov'°"  
SANTA CRUZ 

/ 

	

~~~ 	 puma~nue, comuna CIE pumanoue,  ,uLe"uo csLauzecer aocn` i as 

sucursa i es or 	otros pun~~s oe/ vp/s c en el ex L ranjer". La 

s"ieuau se reyLr~ nor eat.s esLalud.s y e" s" s 1pnc'o ps, zas 

	

S 	 uisposiciones ue la Lev u;ecloc|`o nil cuarcnt+ y sels y sv 
~~ 

	

-- 	 renzamcn^,' 	ort i ,o/o srnun'm 	 /au 	en'/ 	'/u 	̂̂/. 

	

~~o 	 i nue/ i n i ~a' or ticulo Tercero : ~° s :c i cuau t,nur i r", o^ j,t .' 
n~ 

	

a 	 toua lo qua Leoua ,ezacion cov zu uuminisLraci~n ue un uanco 

uavauero, 	prest..i:i^n 	uc 	ac,,i':^',s 	.`^~,.,au,'~p,'`^^,~^c. 

as,stencia t~cnica s l n e`cenci^n, para ic cynl y sir nue la 
10 

Ienume,aci^n q"e sioue sea taxaLiva, /,ocirJ, a) compra,, venue, y 

	

S 

	

'' 

	

arrenua 	

/

lo'/o :~n^ ur man" Lair la, 	esre,ia/menLe ay,`'oza,
12 

	

' 

	

ejecutar pes l; ac iunes ue servic i"s u,icolas o au.o i nuustr i ^ i es 
13 

con d ~c ha maquinar`~ as,s~encia ~~cn'ca suverv~s,^n manejo 

	

~~~ 	 , 	 ' 	 ' 
~~~ 

 
14 

controz ' r"dienno al erecto, nara ,umv li r c"n esie comei:i.uo ' 

I~eaz,car cu u 	~ nln~er 	~. 	 u. `o de acxo~ y con~ra~os. 	po'/r~o 

	

~~~ 	16 

	

~~~ 	 explotar y auwinist,ar par cuenta vrwp1a o ajena toda .:\aa./ ,ir 
17 

u~ 	~ 	~ 	r pre "s aur,  co as, 	oresI;azes, uanaueros o ue oiro ti.p_. 	c. 

cxnl^tar y aiminiatr"r ,", cve/.L° v ,.,/^ " ~Jn/^ Leda z^`, ue 

	

I 	 esL°h)ec/mi.enios ue vrouucci^n x n.mcrc^uzizac.~" de .ewexazes 
~~ 

	

-- 
	ganaueria. d) neza i za, por cuc/`ta p~v '~ia o ajena touo L ino uc 

31 

	

~ 	 act^viaaues aor"`ncius1;ri.a:l,s Lazes como acopio, mo li eno*, 
22 = 

vnvase, 	transformac`^n ue ma Len ,as, 	secauo, 	dash i uratado, 
23 

frig"riz^c:i^", 	sczec.~^" 	ue 	semiilas. 	mejoram,enl" 	/ 
24 

transr^rmaci^n 	ue 	/`rouu.^,* 	.a ir i colas, 	ue 	oana«mr ia. 

	

II 	~ 
 p.ocesamlento inuusx, iaz ,/e ma:er i^.` pr i mas ayr /c^las ot atter ° . 

	

~~ 	
26 

Las ac~/v i va des antes en"n.r,auas la;; p'o*'ii eJe'ru'.a, an ~^ 

I

Iz7 
 caz i vau 	ue 	pron i e tar i o, 	arren da tar i n. 	cuuerrpn da tar i o, 

~ 

	

~~~ 	 ces i v^ar i o, comoua to, como soc l ^, comunero , por cuen t a d e 
~n~ 

 
29  

t er r eros, con uienes pr: v.os . a~en"s, 	m 	n 	u y eo`a~e cuazv,rr a | 
ao  

otra ro,ma ac c"mp/~m,ento ue ins ou.jet^,.s soc;ales, ,ticulo 	
^ 

	

 

~N~n 	

~ 

. 

	

~~~ 	̀~ ~~~ 	~ [ 

	

I. 	~'  

	

~~— ~ 	 ' 	/ \  ' 

/ 



S 

3' 
1' 

3' 
~~ 
~~ 

a 

3' 
S 

3' 
3' 
~~ 
~~ 

3' 

I 

| 
rer.ero ois` sun clue ezio 'mnort;c 	u~m L a ir 	̂xu"o^, 	lo`` 

manoa~^r/"s p'`ur^n : a. ouqu`r j r a ':"~/nu i pr .it"z" ~oua 

d u~cn~s , ena~enarzos c oravar~os cv/. prenxas ,/e 1 "xa .)asp 

e ~~ * 	 zcs 	~ l 	z u ~ 	z o o o r\ po ecas genora 	o rspec a es, con a n ~a sa v, a 	e 

nue para  

ee

srec~a~, enae,a,, u, a*ar, 	prenuar  

~

lull] 

^

"tecar cual~u lc, 

s

L~/cn 

pr+emzcz"n t a xa s 	a, se ,vue,/ 	mo cz ¿ uuza 

un er Li r,a" c 	r,o^, i n le; :c u : /o s"cos 

C / cua/ se 	 c   u"c./m,"t~ rcs,,c:~°c, o"r o 

xienes raicps eo ar,enuam1enti usu 	 onces1^n u ou"s 

forma ae goce comnra,, "enm,r nr^oucJos, mater1as primas, 

patentcs, ueroc^"s ^ sr,"icics, co1eIrar cun,ratnos u, 

pc,enades c I v i /es o c"merc i ~ 1es , af i anzar, evazar u u t o,gar 

cauciones a favor de; neuoc los s^c/a les~ ,ez U urar C. 	personas 

na turazes o ju,luic~s ' pribz i cas . p,ivauas, uancos, socieuauos 

financieras, 	nuap, 	pos~, 	~,ncp ' 	o 	un 	toua 	{nuolu, 

~ns~ixuciones ue cr*u~].o o /omrn~", 	L.oa ,/ace ne con~r~~os, 

,ijar 	c;:'u1dlc~"^us, vzaz^s y m^oa i ,uaues re.~~'nen~ps~ 

cvn t r ut ^, c~x,"tas c".,^°"~e~ 	ue oe~^s/ to o 	de 	:, di to. 

uerositar / gir~r en ui:`au cw~ntac, cance\a,, protesta,, 

reronocer s°/m,-, o`rar, c^*rar, enuysar c" transferrncia uo 

uomin/o o c"uranza, uesc"nta, y acnvtar t''ua ':lase ue 

uocumentos mercantizes en yeneral; r,,mar touo tip': ue 

nocupc"*os "~goclau1e0, contuUa, mutv':'s, ssc,xb, ..curiuent,~ 

de ad"ana.  segurms 	/ze:es :e *rnnsror r 	conocimientos de 

emba,pue y ove,ur coo ivazvs instrumentos. wansrirz~^uoios oor 

enu"mo en uom;nio o oa,anLia; orerar can uiv,sas e^tran.jeros ' 

efecxua, toaa c)^sc di; ^nera'ionos de; importac`~n y 

exportaci^n' Tomar d1oero en nrF;stam^, con . s1n ezzc, celeurar 

contratos 	den 	cumu;o,' 
	

cou,ar 	y 	nerc i u i r 	.judicial 	o 

e`tra~uxic1azmente L"uas zas ueuoas a Favor den /a uocicu:u, 



~Nr 	JORGE CARVALLO VELASCO ~,^w 	,y",, 	n~ 
moTA n*O puoL /oo 	 ~ Ü ~N~ 	 cnwscnV^onxoem/wAu 	 . 	 -- o ~ 

	

	 voccoweo;/o  ruAUomcxmcmmm^o*  
SANTA CRUZ . 1 

pao,r ia ou' i vac/or es oc 1ales x toruar cancczac~""cs, 

- rec13os y 	 co"ceu", »rorr"ga*, otorgar pouer.~ 

2recieies o genera/ 	e/ooar en E no o e" nart~ /as 

I racurtaues conrrricas, cnn za soza \,m/*aci^n quip 1,s| 

manciatarjos no nourrn oe1eyar a sn vez s'n ez c^nsp"timic"i:^ 

) le touos l os ems soc 1 	ra':uz L uues e\euau*s on t ou" " eo 

pa,xe/ ~c°ocar ios n',oeres conr,riuos, nombr^, 1~qu~xausres, 

ar»it,v~ ' tasau^res, eic*m,ra/ u` prrrcspn:a, juu/ciaz / 

- nxtrajuu,':̂ azmen Le a 	za s"c,e'/au 	con 	1as m rs 	amvi ias 

10 I 	fao^lta,:es, |~n oruen ju./Icias la a.}ministrac/on de l.,n 

. 
	socieuares c"morenue /us ra.u/i,u,s seCaiao"s e~ amuos ,nc`,os

12 
uez art¡cu,o s+vUi*: ./c rr,ccu~m^e"~o ilivi/ 	y exprcsap rite l as 

13 
de acept ar in uemanua cvn t rar^a 	des i st i rse e" cuazqu i e` ~~~ 	 , 

instanc i a oe ia acc i on ueuuciva, ausozve, posic io^es, renvnc i ur 

 

rrr

a zos ~r,cursos ey a zu^ trrmin" s leyazes, transigi,, juu/ciaz v 

18 cxtr auuLcia1 mte, 	c mprmetpr, 

 

 :L:roar a ice iruit,vn 

l acur t aues or arui trauores, aprou^' convenios y perciui,/ c> 

rste»\rcer lee aoenc/^~ y ~"curs^le` n"c esLimv c:n,nn`,nrp,. 

~~ 	19 ode*»s on f"r*a ,"jn"i.° ^ n.r 	uu,' /:urn ret tin, 	ue le 
~~~ n~~ 	20

c:rrecs *e za aeruxi/c:: o iir lie cmv,e.,as v se: `euaue, nr lye uas 
21 

rouzicos, tc,/a clase ue enc:mien,|as. v"s:aies o co,resvonoenc'a  

22 ue~x~nana a 	in e:: iced, nn re.|v`r i pn'w 	in n`no*n tip: 	'|r 
23 autor~cac~^n ,spec • az vara c"m://r in eetir racurtau. rrn//n 

24 sceuwoo: capi:al. y Çc,,^nps 	rt~cv\v oua,to. Cl 	':^r//az uc a 

r 	socieuau en za suma in cuatr",ienLos c/ncuentm mil pe,os, 

~iviuiuo en c"auoc/cnios ci"cuenta acciones nom`vattvas de 
27 	

3

128 

~ou~ vazor ~/n ,a~o, ncm/na/, quc ee paoan v e"Lera e" /a 
28 -o,ma vve se ~nu~ca en e~ ~r~~cu,o seo"nxo r 	~,or~o rzruLo ,~ns 	. 

ar 

— T
ERCFRo: De /a A rjm j nis+rac j on: Ar ticulo uuinxo` La s"c ieuau 

J 

	

	 | 
se,r aum/n i s^,ada per "n oi,ecLor\o c"mpuesto de tres mi 



3' 
~~ ~~  

,eezeg~u~us. s~ n`r°c~"rco u",a.~ 	v. ne,/ou" de r` u~c, 	a\ ~ 
 

2 
final del cuaz ueueru reno°arse toL.nim,,*c. ortiçu10 Setc.: L. 

3 
n1r,c1;ores tendrán la remuneyacL'" u'/ 	̂m^alpe"/.c 	r/.je 13 

 denta onunaria ue occio"is1es oruculo ountimo: Las reun1ooe* 
» 
 de direct:ruu se consLxto/rm` c"/` z^ con:urrrnc,a de t res 

	

~~K 	uir ectores a z" me nos, y lee acue,uos se adrI.ltarán per la 
7 ~~ 

ma~or~a +osa~u~a de ~os ~~rec~ores as~s~en~es. En caso '/e 
~~ 

empate oec;.//irá e i voto ue (.j,,^ev p,rs`./.. )a rcu,i^n' orT;cuLu 
9 

ocTovo: Si se nrouuje,e 1a vacancia ue en di rector unuo,» 

	

. 	proceue,sc a la ,,nuvaci^n :"Lai del n/rpcL^r/" en l^ r,;,ima 
11 

Junta or di nar i a do nccionistas que ou/.+ 'z/cb,ar la s"c i euan' / 

3112 en el - inte,tanto ,z oirecLo,^o poura "omu,ar ,eempza~ante. 
13 

Artículo woveno: En la pr i mera re"n,^// quo cezeure el 
• 

	

) 

	

uirectoric co 	rcster/c,ioaa a su e/pcc/^n, se ~aes,gna,á de 
15 

en*rc sun mniemnuro; a un prpsi dente , v"r , 	ecr -I Lino . *n :, 1as 

 Juntas oe^^~azes y uu /a s.cieuau. c" ame;nci- uez pes:iuen:e, 

	

~N~ 	pres~o~rx \ ac re"`;,.ce c\ .u,^ct., , ,l 	̂.",ta nuc c. 'au" 
18 

opurtunio^rl . si ven ~i n/,~'`,i. a la Tine iron el ca,á c t o, ue| 
19  

accidental. ~rticulo Décimo: Li Direct:-,i_ uebe,á reunirse, " 
~~| 

2 

	

~~' 	Jr mencs, 'Irma Vi z ,uoa o^s mu_es. /a_ ses~"nes de D,re;i"ric 

31 21 
 seran oruirarias y extra",u~x^rIas. |.v. 'r,m,`.,', se ce\curarm` 

22 
en /as fechas preoeterminamJas per ei propio oirect^ric, y nr sr 

3'  
23 

nrec i sara especial e,/ `^ou ;vo,i.mi'|au' I_as seu"uas Sc 
24 

cezebraran cua.'`uo zas cite especiaimeni, e| rr,siuente, po, si, 

	

. 
	a inui:cin de uno o más ui,ectores, vrpvia cal;(zcaci^v quc 

26 el Presidente haua ue la neces i vaa di' 	la rem_ill i '1 n, sazvo que 

~~~ ésta sea soz ic ; tama por la mavo, ia au=*zuta de los ui,ec ter cs, 
~Nr ~V 	 . 

ca~: en el cual ueuera neo,sar~am"nte ceznur~rsu la reun^^n sin 
~~~ 	 . 

	

3' 	caljr/ca:i1n nr,,'a 	La 'i*a :i^n , rpmn i 'ncs ,x t .aoru`n^r,a;; ~ 
30 

ueuera er e 'Luars, meuza..te le e`p,uicio" inn en' Las certi|icauas 

	

~~ 	 L~ 
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JORGE CARVALLO VELASCO ,,u'u" y zwo  woTAn/o PuBuco 
CONSERVAOOR DE MINAS 

Y DE COMERCIO  
cuv"moC«wcNow^O  

SANTA CRUZ 

niyiLliIH0 l.s oi.,e't.rE't., al (IL'mi.:i]." 41) u iE"gun ,uyJ,lraU" 

en ].a soc/euau. L as cartee m 	/o,:i^/' 'no,curin e/ m"tiv" .|,, 
l 

l a co"v"cato,/a y ueLierá. u (-s|u:o)roo con o.O o n i ` 11 r0 c 1 ;o /m 

inferior a aiez uiascçyr`a:u a lo /"c ha do la re"n1n. 

Articulo Undécimo; c/ ni.rcc;''ri. 'oprusent;o Juo i»:iol z 

extrojuu~ciaime"ta a lo toc/e*on ' y ,stu invcst i oo u, loW_-co /as 

acuzI;aoes do au*.Ln/si;rac/^^ y ./isposiciEn que no eit~n 

reser"a'/as a ia .Jm,ta se"l)rOl 	ti' oc, i visI,as /v`r lo /'Oy o v,, 

eso"s 'slatutos_ Li o1rejor" pou.á ueleo^r par t-e ue sus 

facullaues en los oeren1;e0, .l"I?orrcFtLuoL. ouogados do ," 

scciedau, en un *ireclor o on Lino com:Lsi^n ne directores y ra,a 

auJetc; cspeclaiwe"tp uetcrm/"au"c ' 	en o+ra:; ¡/ers: m o. 1111_lIo 

uJ4PrD: oe )as Junl,as ue o?ci.u,io.00: Articulo Duodécimo; |"s 

acc~on~s~as se reuni,in eu Juntas ordinarias y rx1?,ao,oinari^r. 

Las JuntaS EiEx*rncru,'/arias se reu.^rán cada vez quo loo ~ 

intereses do /a uc:ierlod zo jusL`/ic»/en a juicio *pl 

oirec».r i". |a xunxa, ur,/:na,/a " Fi,Lraornina,,a senun sea ,I 

caso, se reunlrá, asimismo, o^a")iO asi 	zo oozi / c" r i 

oirec, J o, a' i.:^i;i:iu .v., re[l,ese"1Len, u l. :ri;Li, ,z 	un 

ror cmiii;: cie zas acc`mv's emi. 	los 'on ue,ec|ws a vt',, 

expres^puotv on lo s.z^.iu,u ]„. asuvL.s ue tra tar en /p J"ntn'~ 

cotas ^1 timas .Junta ucxrr~n 	:eleuraruo uoritrc uel p\azo uo 

[rc]"ta uí.as a conlar op la m,/.0 ne l a resprctiva ,"licit:un/. 

E n tccJ_-:a", l as ju"tas serEn ,on,^cauac por ci Din-vi [ or 1 0 u, 

lo socicnao' cn zas Ju^ias E^tmn:ri.li.i 	.oeEEc podrá tratarso 

ue l as ma Luir ias 	senozauns ,/ 	za 	co^,ocat^,ia. 	Art~culo 

oE?cimotercero: son ma ter i a ue /~ Junto Dru:iririmo: un”` El 

examen do l a * i xuac,^n do \o scctrcod / do los infcrmcio ue l,s 

inspect" res ue cuenLas y /a operecion o rechazo uc lo Memo,`, 
. 	 ~ 

	

u°l+"ce y u"/ ,sIaoo ; ucmos,ra':`^nrN I 	rqs- 

\-b 	TArIccIl :n 

./~ 



) 
S 

I 	p(Ceer(I ad ,  e 	 le 	ejinietraJ:rei 	e 	lid u idedcree 	le 	1 

2 sociedad; dee) L_a diety.tlju:iln do lee utilidadee de cad-i 

3 ejercicc: y en eepeeie] , el reperl»: 	de livid nice; 	tres La 

4 	elec:i''ri o revoca:in 	LIC? U e IrrenlLii'ur? 	(Icl. I) 1 recterio, 	du 1 

5 liquidari:rer, y 	dr. iL'?. 	irmepu:Ii: ?s 	dr? •:nontae; 	y enarte I 

6 	general, CLIa1CIUiL'l' mater ie dci lrlI:c're; e'.' ial clue 	le' eue pr -'pia 

7 de la Junta LI?. t rairdi nec le. 	0 r  I calo Dec imecuarto: .1 a 	Juii te 

op 8 Ordinaria deal gnará anival men te rice i I iepc:c t'r ne de cuntae 

9 	titularee y 	die 	n;lpientl.e 	Lily.?. 	1tiii;ii I 	eoi - ,l 	e xartlirie 	li 

10 ccntabi lide.I, invnLani'a, haIanL:u y circe 	.'tadc'i:, fjnaneier:'e, 

11 debiendo inicranar 	per nji,rr iLL' a 	la Junta 	í]rdinania e::liru 	el 

)
12 cunipl. irinente de en 11(erlcli)Lc_ I_ce :lepc.: L':re:. 	r.ie c:uc?.rlt.ea 

13 además , 	vigilar 	I as 	ciraci::naa 	'jalee y 	fie:aiee 	ice 

41 14 actuaci':'nen ilci los aiJrninitrcdcr 	y ni fiel cumplimiento da 

15 sus deberee 1 egalcir; , 	 Orticulo  

16 Decimo Quinto: La 511(10cc, I.lalaIn:c?, invc'ritir:i.o, a':tae, libree y 

17 1 o 	inf':.rínee 	de 	l:'e 	iIlepl'_t.) ref-; 	le 	Lunilta'?., 	cp_nadaráfl 	a 

18 dispoai':i''n de loe rlcejoIIiet.,l'L, [ era su ;.cnien en la oficina lie 

19 administración de le ec'cia1iu11  (il..lrent'c lie die: día anterioree 

20 a la fecha i,nd'íaiadc para la Julita 	de A':':i.:'nisteie. 

pd
21 accionista;; eóic' podrán eLcr;tnir ricliec; d.::riinantc's en el 

 22 término r,elal ado. 	Decante cii 	ftl 	pia;:c 	icci 0CC 1 

23 tendrán 	derncllc 	a 	ecmi1i flIY 	idillainc? 	.mLc':c?dentee 	rid? 	lee 

IS 24 sciciEidJall(e filial''. 	(rticulo DECImO 	Oex 	lic.'ni moUrn jimmie 

25 Junto Emctrc3':'rd.inerie: Line) La diec,li..t,:ión de le ',:.:iedad; dee) 

5 26 La tranafc:rmrm:±ón 11.lsj.lrl o c.Ijvj.eil,1 cJe le ene Ledmmd y 1cm reforme 

p 27 de sue 	ceistct'_iis; 	tree) 	I.,a 	(imir,il1 dci 	Iii liceo 	dbcinitn.,rci 

28 ccnvertiblee a:cionnmcm; cLmet:) L.a a'nlcmjenaCiirl del aciivc' fijo y 

op 29 paivr de lcmec..'ei,nd,-im;J o del 	Letal 	le en active: .::ill.o? ri 

30 ctOrganicmrlt:: le qeemimt.íee r:'alacmi o prmcl'::'naic'me pali ':ammc;c'nor 

3 
S 
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_ 
~~ ~m~ 

~/ 
! ob/igac:vnes 	ue 	terce,os, 	ex,e,L^ s' 	/nrrrn 	ec/cu~d.'. 

f~i/azps 	en 	cuyo 	caso 	za 	npr"u^,/^n 	xri 	oire,i^rim 

/± 	~ 	n:e ; 	y 	i 	/ 	~ 	umr 	m~c,  ~ 	v 	, 	I c~ 	.rrcsp""d ," 
I ° \ 

3 	/a  c"mpe t c"c ua uo es L 	n'nxa` 	~a 	ma~,r ia 	,crcr`~ 	o~ 	z. 
5  - 

numero 	u ric , 	do';, 	t;re 	v 	'uatro 	uc csUc 	,t¡cu1v 	s^lv u"u,/n 

I pccru~rsr 	nn 	Junto 	cc/ruraua 	onto 	w"tario, 	vu~," 	ucue,^ 

oue 	ex 	ac/.. 	rs 	/,. 	/.`p,cs.^" 	/`c/ 	o~ 	Io 	"cu,r`u. 

ac"ruau" 

 

on 	la 	reu"i^n. 	rticu10 oécimo oép ti mo : 	/^ 	̂ .^n 

g g JunEa 	ue 	4ccIon±s~^s 	se 	fncu'a,/ 	:o, 	meui 	dc._ 	un 	av1^ 
10 

uestaLauc 	quo se 	pu»\`caru per 	wes 	vpccs CI) 	~~as 	uisL,n~o. 	''.. 
~~ 
~~ 

n 
In 	ve,~o.Io 	1e1 	uomLci/^o 	s0c101 	.m./.r. 	,'. 	di^~ 

12 I a 	)a 	,en^"' 	cI 	p,m. 	a.`so 	o" 	v,ur~ 	|/uuz i co 
 ' u 

con me"os 	ae 	,uince 	u/us 	/|e 	unit rip ac^^n 	a 	la 	junta' 	/-., 

pvbz/caciones 	se 	e,ec*"a,1" 	," 	,z 	pet 	quo  

p 
15 

~~N 
uctermtnaoo 	]u 	Ju^~a 	./u 	occ/^n`c/^s 	v, 	a 	falta 	xr 	t a l 

~- 
16 

determina,i^n, 	on 	el 	o`ari^ 	[ii . r / 	rticuxo oecimo 	octavo, 

Las 	Jun:as 	se 	consiitu:L,~n 	en 	n,/mrru 	':itaci^n, 	con 	/a 	ma/"ria 

I 
auso t"L a u~ 	zas acc 1m`es 	rp/ iiu i 	'nn 	msrecho a 	v^ L o /, 	,n 

 1 9  

~~ segunua 	cixa'/^n, 	con 	Ii 	onp 	s, 	~nmentren 	):nn/CV 	, 20 
,cp,cs,ntadas 	con 	ue,cc:u 	a 	v.'/.':. 	o,t i cu l o 	nccimo 	mo"eno 

2 

I nozemente pauran particivar en 	las 	uv`Las c"n 	uerec|m a 	"oz y 
22 

vcto, 	ls 	ti.,u~ares 	ae 	acciones 	ins`rttas 	on 	oil. 	ero`si," 	ur 
za 

n 	cnnco 	ii 	I; 	ur 	aoL.i'^o.``'on, 	̂ 	/o 	mco,`,  
24 

en 	quo 	̀ava 	u 	cul eora rs 	z 	c:~va 	J 	nta. 	A r t /cu l o 
25 

 . 
5  261  

v i gés i mo: 	/os 	accko"isI:as 	n.'|rI" 	acu,n1e 	revrcsent;ar 	en 	z.^r 

) 
Juntas 	vor 	.i r 	nerso,a, 	auovup 	ta 	no 	sea 	:ic'iotu. 	/ 

27 
repreenL^ci^n 	̂rrucru 	.u"/c,:rsc~ -", 	,sc,lLo 	por 	) 	Lctui 

28 

zes 	acc lo:;" 	 c 	u ones 	do 	~a 	ca)es 	ez 	ma"uan, 	sea 	titular 	a 	lo 	f ocino  
29 

|  rrecisa en e1 	rlicuz" 	x"ceuenL" 	A,ti `uzo 	Vigésimo Primeru. 
. ~ 

caua 	arc'"nisIa 	~1snc,*r~ 	oc 	un 	,,', 	vor 	'ou 	a'z~^" 	p.-+000• 
~~ 
~N~ ' ~ ~~ 	r ,' 
~~~ 
~N~ 

`  —` 

_--_- 

~~ ~~~ / 	1 
N ~~ 

/  



1 

	

OP 2 o represente 	En 	1 a C., 	e ira.:: i':li(a; 	]U 	ata 	e fe: tuaren en 	I aa 

	

3 	Jun 7  1 CIS 	ac.: i curiiut•tc 	raes 	r?l:JccarrLaIrL err pcaliri 	ti':cirnu lar

4 	SLIS vctcus a 	avcr le 	uina 	la perna 	'a disiribiairl':'s 	en la 

f'arnra (:]t.nht ii,tinntenr 	c:,:vruu.aiit.e, y 	': f: n'r  l..iiurarini elecnul':'n 	].. 

	

0 	LIt? E?1t u li ok In  5in 	y 	'I r I i 	a 	tt' 	v t'i.il i 	it 	c':'] llary 	i1'(,i(i'u 'j 

	

7 	vc'i.cs Ia:,La 	ampirt.ar 	al 	n'lincr 'a ilii 	arr w': •:' 	lir 	Articuic 

Vigésimo Segundo: La r(,foruia 	de icr; car;crii.iL,_,'a 	':'':iaaln, rJcaanrl 

9  ser acc'vijadat en Junta E:cira':'rclíriaria cii el v':'1;':c'anfrir€a de, a 

10 lo menos, las dar; terceya'a parte':; cJe la':, a ,:ci ,:nLara c2iruiticlas --r-

'I 

 

drre'-hc' avc'tc Articulo Vigésimo Tercero: Ir: 

	

12 	relativus 	a 	las 	mt ura: 	qi.ui? 	a 	,, l:iriI,la ,::i ,, i] 	se 	indican, 

	

13 	rmcJuiri rtri tal val;.:' 	.::'anf':.niricr cli: 	a 1. 41 	uiuil:'a, 	las di.S 

	

14 	partes de las 	acl':'ner:; cmii tid,a,t 	cull dilcr',I]Ç' 	a VL,tQ. Una.1 	La 

	

15 	tranefr:'rnra':i'n (ie la r,'cL:icciaLJ, 	la clivi:,i'n cJe la misma, 	su 

	

16 	firai,,n con otra s:''.:iedaij y la ruicrina do sus e'atatLlk.us; dc's) La 

	

17 	diluci''n anticipada 	(3 F.. , 	1 	rrc»:iedaiJ; 	ac's) 	El 	':anrbi':' 	di- 

	

18 	dcmicilic social; cuartr::') I_a ap :'l:ja'.i''n de 	Lus y u':Lima'.:i: 

	

) 19 

	de Uirim 	rum, cci :rjc,er liar: cmii 	imiL'r'.,'; c ii:':.. ) 	La nic'difj c:icin dr' 

	

20 las fa:ud 	 : 	 de liiaas 	evaiama 	le  

	

21 	liinitaici':unea; 	a 	lar; 	atr;l:iuci.''i-remm; 	de] 	Dirt -'ct.anic; 	;mrm:ra) 	Li 

	

22 	dminuci-'-ri cicl ndincro 	do inie'irul.jr':''; 	del Dii- e;tu:nica; sivale.' 	La 

	

23 	d.;smiriu':i.'r 	le] 	dita] na:ial; ':2 Ii':') L.a car I a ,1r'nacin dcl 

	

24 	y pasivac 	del 	Li_al cc:i 	it u y, 	y 	FrileVu.]) La 	f':t'iiia 	cli 

	

25 	disLribctr 	ira, l.uu:ruel  ja;'':; 	ca:: Jil - 	111111_fl li1 1,J1N'lI:l: 	DF2I 	Eialcaunccm, 

	

26 	Meniori,'; y fli'tri bu.....i."iu in lit;, 1 idadii':m: Articulo Vigésimo Cuarto 

	

)

27 	La s_ic jedad pra_:ti:ar 6 	b,Alaruci ,  UcanrarLrl 	de  

	

28 	treinta y uni-i 	ijia Diu::jombre 	ile cada a]i'a. 	(11 In raini::' 	I I c-aurrp:, sr 

• 29 	c':nfecu:iar'iarr; elia meirioric; ra'::iiaiiaa ,i':ia rca tic la situacIcr ile U 

	

30 	s':'':iiedaii an 	p i 	d,ltirn;a' cajiarcIcicu, 	prirri 	'acar presentada 	a 	U 

::cnrairiyra: i), ri I 	1cr ..Jr_uiiir ilia_Irriri ti 	iii 	(ic':.rii:;Lia 	Articulo 

?i;•/9, 	
J • 
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1 Vigésima 	Q.uintc,, 	l 	,'i 	i 	i 	. 	JI.,I,I. 	_ltI'  

ll'4: Z i. 	I 	LJd Cl4f„2 	1. 	L 11LY 1. IiF1;'-, 	Cll-' ¿ 	I -°.)4:.'I" 	J 	~.: 	i. C!, 	.-. 	i1(2 	1 	2(2 	YE't-r~fl1 	11:! -> r 

3 [:1YI2/r11 	I1LF`-S 	I_IL 	IH 	] 	II, C: r.,r> 	f,l:,r..., I li{t1.1"S 	ll., I, 	j4.IIi La°_, 	CIE 	i 	C.:ril'--.1- -. 

4 '- 	~z: _, ~.. 	lr+!J,lfl 	I, 	i~:'l ll'Ii 	17 i'r 	I1il.1 (2 	i~~::l.11nt.l l3ii.a 	, 	1 	1°5 '..t r'1 	4~rnl„tr y'-:' 	r 	, 	i 	l 	, 

5 i.I 	i. 	1.ic.J;_L{11's:.. 	IF: 	1. 	c- 	Jr;'r'V;1.::io.i 	;e, 	IVV1,ir(,(rrL 	l:ri1LL1(irIV..LL12 	3 

8 ql)'s 	;M342i 1 	2t: 	,' 	l 	L1LLl.]1F'1"L 	JI[tiY 	L1L(li 	r 	I1 	.54.1 	F 	_21'I'~:i 	l i!,  

7 1LV.L.V 	.1.1(1(2V., 	::r.::lr 	],:1-: 	((1:11 	ifl 	trlr::,+.:, 	o 	Fttr ,nllfi?f,, 	Lir- 	Ilth(2r 	l(2-1 	Articulo 

B Vigésirn'_. 	Sey.to: 	C1. 	Dii i. 	1 	r.i 	(L2(2:lv(2r,( 	larf. 	,SL s1.r iL,tr , _ 	', n 

y -1LÍ 	 -: ]lr;:' 	C.J 	1. 'J 	.I 	[ll 	I=Si 	i.i 	I 	;:.V: 	VIr:~ll] 	,L.t 	, 	41.1 	1.4 	;VV(l.í 	rl 	,r 	17 , :11LL iIiLlCl, 

10 '.i r-'IJ 	l4:'r.l rj,.._: 	:3 tr., l1f_'1`f5 r.` 	] 	l , .r..-, 	.1 1 ((.H V( 	t,l ,:H`.i- 	(J ,2 	1<:1 	, 5(1(1.2 	L)IdI 	Il2r 	.L;i 	d 

40 11 (1 	-:.1 	nsi 	>i 	t.' 	In 	r;, 	r 	] 	l'Ili 	1, 	pLIl.]+i- , 	s:l 	] 	lltLr.itirFa. 	TITULO 	!,CsTTI: 

12 I)]'; _ 14_1: i 	!n 	y 	l_tcaI_1i.I! t 	i ,SW s 	Articulo 	Vigésimo 	5éptitnc: 	L L 	. ,.I 	l 

13 1a 	ioci€•'d? 	Dr 	(2ic1ur 	((2 	dr 	1(2?: (L.(V2(2tw 	clue 	1r1 	ley 	_r, jala r 	se 

40 14 P'":=".-c dc 1'<5 	a 	A1_I 	kinoid.gyr: i 	n 	¡,:.:r 	LLI1C 	-_--mlu1611 	¡iCjLLidaIi :, i,k 	cl 	i 	i -J2. 

15 Grp-'r 	1(t 	,h.lnt.a 	ddr;r 	F1'--'. 	ini 	,1.._ic. 	L_:r 	L.igttidz1dr:us.-, 	I11l rr,(r á n 	Irr1 	at r;:: 	nn 

4p 16 ";tl'-, 	o.lnt_ t 	_ -tnr".R, 	1)1.1i1 i Fsd11 r1,. -:, 	1..,621• 	t - r.?"] 	E'C.1 .i (i 	,,.., 	L,, ir 	l.1Fi 	•IL iLl 	' 	_'._ 	. 

17 AitxCulc' 	V1gésLmo 	Octavo: 	1.1 	:::,iiIa.c:t,`.:II 	1 	ILL] 	1:.1cl.1v:+. 	_.`1_: 	il•_Ilr':5 

18 FJ`.' 	r 	1 ,rr 	l 	e> 	11.:". 	y 	.I 	I:r 	it:: 	qu1-2 	L1b1w1 	dxre:taunentQ 	a 

19 1 	1r-, 	{42I:ii' 	],1 	i,Ll11.rtcl.u.. 	i. 	-,ii 	' 	, 	c.s:ii 	nf,_:rrnli.lc2 r1 	I 	irk 	](y r 

20 YT'l11° E2S2 4.'fl i, cjr. 	.J(_Lfai V.i(2 1 	Jí ,, r2fik.jV.k2 I[_.i1lcllGanf;(_ 	3 	irk 	:.. bQl,1sJ 	\' 

21 `a>C,'.tr1 	:ivI]Ei,rük 	i 	j.íI:s's1 	1<,:. 	fsr , lt]ui:lFrs.'x 	de, 	cilJnlini.tr(2L2fl 	y 

41 

22 c-1I(51] 	,_,ir_t:5n 	4iiir, 	Ira 	li2'y 	':: 	]Lc..: 	1at'_d- 	-:, 	nc 	f:.-, L11.)1í 	:_r? 	n 

23 }n- Lv:ktsiulMs 	í11r 	11±á; 	,TIt,IL„': 	dl _' 	í'n 	II 	- 	L; 	1, 	(2(11 	jr1' 	'-12jk 	ne 	_s 	<.1 	;:. 

24 -:i;, -1i9aYIf' 	Pmd1'r 	(srkf]13:ti:.r1. 	rli ,.l1lr.. 	T1TrJl._C1 	v;l__S'rlPlCl: 	f')rbIt.1 	{j€. 

25 Articulo 	Vigésimo 	Noveno: 	.;t+:, 	11,i 1r+r12.1r-i a,r 	c1Lt (2 	rr•(fl 	r'nLku 	1_(2 

5 26 a. 	rionl :si;• 	s 	1211 	(2IJ 	crkiui2d 	cf 	L]1b2_.1,, 	V. 	r.NI1trl 	(2l; 1'I 	y 	1:1 	: s 	:1F+d_IVJ 

2
7

1 
`.',llFr 	vtl1n11.r'oi'>il 	rI(2rF 	r 	,_.42:1 	r1ur:1 ItI:4». 	1,:.: 	vIqr?rLi2 	ili' 	1: 	tr 	E1:2rl 

28 InuVoLrl:? 	dtfrt-, 	VU 	1 iq1_tidr :1 ,51, 	segriII 	r""A,bsI trk 	L,r Qvr 	y 

29 sk..I mariafn r-_ n1IIE:! 	y 	rift 	Teqork 	1.1(2 	.74.1 	,::i :+ 	1)p°:r 	Lin 	c°{Y óitrc 	arIIit:r.acJ'Ir 	L,n 

3C ll9:rrti 	1![ 	cliy.1 	; 	i I ,,;, :lltI 	i 	"il", 	H. 	I,r _ 	CMojki z 	recl.lr'S? 	,21 9unc' . 	E1 

i' 	f 



la 

ikcI»Ii i 	i 

2 f1t 	iir 	:uni'.1c', 	r 	l 	ji.i.;lic.i 	(Di 	kILIrI, 	PQ r, 	C'I 	Q 

3 

4 

:it - 	ci: 	?1 	r:(nl)rikiirrI;L 	u. 	y 	r Iy'.3:r 11 	1U111_.0 	nn 	An 

iLA 	Dj.:oEIr:IuNr:E 	FErN ; I I Ut.! 1 	0 rticu10 	Pr imnrc 

5  Transitorio: 	El 	lirirriur 	Dir 	l.:rL 	::Ii 	1 	::u'.:k.nr 	tin  

6 tr - 	riiiL:.r 	i., 	í:nt1 	j 	ii 	irni.(. 	111:1 	.Ii 	:iiiit_iiLcn 	inrn:rt::i: 	1ii 

7 Ern:i: 	lupultivnda 	.I:njtli., 	dci 	i'.' 	Iiliiiiiii 	[tit 	y 	tin 

M 8 J:re 	Orel ].aria 	Pomt 1 cxii iri:a. 	L-:Lu:. 	I)irnciciic 	prcv1.-.ri: 	durir A 	nfl 

9  sus 	furi:i;nn in 	Ika 	ii 	.:1nhitciri 	tic-: 	in 	nr 	Juiitn 

10 Ordiriria 	tin 	('iccioiiiinnc. 	ñrtcu10 	Segundo 	Transitorio: 	LI 

:pitn1 	i::iai 	tin 	,:untro:inilLu, 	L. L n.:t:ii1 	ciii 	 diviiiid, 	nn 

12 cuicif)r:c.i::ri;c  

13 suscribe 	y 	 .:cIn: 	ni 	inn: 	chiLD 	F)cii 	Jcié 	ii lrlcn 	'Ire 

do 14 sLiscr1brtncLinntn 	iiccl.iinn 	p. 	r 	nit 	ycilci- 	Lc1n:ul 	tic-i 	nui3:nipc1n 

15 dn:inuori4;n 	mil 	i?_n 	tiLie 	pcií(l: 	c 	- 	iii 	()nn:s 	i 
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'I 
FL[J UL-DLO DE INSTRUMENTOS PUBLIi-LrS 

41  
r> rEEJUr'IL7 NE]1r1JEE1GL No 3V5 

i3[Í0 Z "nD 

ELLO f'IMEN LIMITr~DA 

a 

EN LA CIUDAD DE SAWN FGEiJANJUG, Rn;rública de Chile, a 	S He [,: 1,, ,l! _ ~:•r.:. 

In rnu,_u ,Irs mil 	novecientos noventa y seis, ante rni, Hugu tilo te 

Vásyuez, Abogado, 14otario1 Pública de la Primera Notaría de este depar- 

tomento con oficio en calle Chill án seiscientos veirltp dmpa>2réiir dbFii" 

1 dZCELA' G[]MEZ CERIJTI, chilena, casada y separada de bienes, según se 

acreditará, Médico Veterinario, domiciliada en Laja mil setenta y tres 

Villa Los Maitenes de la ciudad de San Fernando, con cedula nacional de 

00 	
- 

o identidad número siete millones ciento seis mil seiscientos noventa y 

lb
cinco raya nueve; don LUIS ANTONIO CI AQ 0 LOPEZ, .:hilero, Ingeniero 

Figráncrnn, d rui, i 1 i 	ran Pasaje número dos, casa mil cuarenta y cuatro, 

Villa Gabriela Mistral, de la ciudad de San Fernando, con cédula nacio-- 

a eal de identidad número siete millones cuarenta y cuatro mil novecientos 

I nuión cinco; y don JORGE NUEEZ CAMILO, chileno, ingeniero agrónonc,, 

40 

	

	crédula nacional de identidad número nueve millones doscientos mil 

d acientce diez raya uno, domiciliado en Laja mil setenta y tres, Villa 

Loo Maitenes, Sari Fernando; mayores de edad, quienes acreditan sus iden-

tidades con las cédulas antes indicadas y exponen : Due han ccnvenido en 

1 el siguiente contrato de sociedad. PRIHERU: Por el presente instrumento, 

los comparecientes constituyen urca sociedad comercial de responsabilidad 

limitada, en conformidad a las prescripciones de la Ley número tres mil 

novecientos dieciocho del catorce de Marzo de mil novecientos veintitrés 

y 005 mod ifi_a_i ,nrs, trnitnd , además, prescrito las di op si _iones de 

S 

I 

lb 
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'I 
los COciigos Civil y cíe Comercio que versan sobre la materia en tc dc 1.. 

que no se hubiere estipulado en este contrato. SEGUNDO: L1 objeto de la 

3' 

	

	sociedad es prestar servicios en consultorias de extensión agri[ola y 

pecuaria, asistencia técnica ent¡dppaiijol~¿ r rura1, asesorías y proyectos 

sobre montaje d industrias agropecuarias, y en general cualquier 

actividad relacionada ccon la capacitación egríco1a y pecuaria; l a  

importación y expDrta._iSn, 	fabricación, compra y venta por cuenta propia 

0 ajena de articulas agropecuarios e insumos de 1ccs mismos, comprar 3' vender y~ administrar todo tipo de bienes rakes y on general cualquier 

actividad o negocio. que los socias acuerden sin que olla importe una 

modificación de la presente escritura. TERCERO: La razón social será 

"KELLU KIMEN LIMITADA". Sin embargo, la sociedad podrá funcionar, 

• inclusive en los Bancos, con el nombre de fantasia "KLi 1.1.I- - KIME 	C11~1RTCI: 

La administración y el uso de la razón sca.ial corresponderá a los seo ice 

1 
	(Marcela Gómez Ceruti y a don Luis nntonio Curaqueo López, los que 

actuando conjuntamente y anteponiendo a sus firmas la razón social, la 

3' 

	

	representarán con las más' bmpliasV1,fatuLtades, pudiendo obligarla en toda 

clase de actos; y sin que la numeración sea taxativa podrán comprar toda 

.clase de establecimientos negocios, marcas, patentes, derechos y 

privilegios sobre productos y materias primas; comprar y vender bienes 

raíces y muebles y darlos y tomarlos en arrendamiento; celebrar con 

bancos, instituciones de crédito, sociedades civiles y comerciales y 

personas naturales y jurídicas, según fuere procedente, contratos de 

préstamo, mutuos y depósitos, cuentas corrientes bancarias y mercantiles, 

ode depósito y de crédito; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de 

3. 

	

	depósito y de crédito o de ahor~r+~Men'mrsneda nacional o extranjera; girar 

y sobregirar en cuentas corrientes y dar órdenes de cargo en Lirentas 

corrientes mediante procedimiento cibernética y/o telefónicos¡ girar, 

cobrar, depositar, endosar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y 

o 
hacer protestar cheques y tr~s documentos a la vista; r- ei irar tal:nari s 

3 
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3. 
• 

r 	 Sr 

3. de cheques, 	)liLktar y reconocer saldos; abrir y cerrar cuen'm$ fFy¡;:'`- 

ahorro ala vista o a plazo y realizar depósitos y retiros 000 giros en la 

misma. mirar, a~_eptar, reaceptar, suscribir, endosar en rfQmirmm, , un 

garantía o en cc.rnisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar, 

cancelar letras de cambio, pagarés cheques y cualquier c_Iase do 

instrumentos negociables o efectos de comercio. Contratar toda clase de 

operaciones de --rédito, especialmente con Bancos e Instituci-nnen 

Financieras, Bancos del Estado de Chile, Corporación de Fomento de 1a 

FTvdu__i rm ci otras Institu[iones de Crédito Nacionales = Extranjeras 

bajo cualquier modalidad y en especial a las que se refiere la Ley 

dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de apertura de linea 

de crédito, préstamos con letras o avances contra aceptación e, contra 

valores, descuentos, créditos o avances en cuentas corrientes. Etc~ 

a créditos pueden otorgarse o concederse con o sin garantía, en nior}uda 

3. 	
nacional o extranjera, reajustable o no; abrir en flancos, por cuenta 

propia o ajena, créditos simples o documentarlos; revocables e 

irrevocables, divisibles e indivisibles, confirmados e in= nfirmados; 

autorizar carnes erg cuentas corrientes, realizar toda clase do depósitos 

bancarios, simple o en cuenta corriente, par bl etas bancarias de 

a ' 	gMrontlas o para cualquier otro fin; operar on forma amplia en el 

3. 
	mercado de capitales e inversiones; adquirir derechos en fondos mutuos 

de cualquier tipo. Cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente todo 

cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos y 

cancelaciones. Entregar y retirar bienes y documentos en custodia 

abierta y cerrada, cobranza c, garantia. Arrendar cajas de seguridad, 

ql abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre, y ponerle término a su 

3. 	arrendamiento. Realizar toda clase de operaciones de comercio exterior, 

exportaciones e importaciones de toda clase de bienes; abrir y modificar 

S 
registro ç informes de importación y anexas a lo mismo, pudiendo firmar 

todos 	los 	10 cmimmmmmi tun 	ncce=cirios. 	Retirar 	mere-aderíi, 	dO 	0áL1,11 	; 

S 
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a repti-sPHur 	+ lo sociedad ante el Dance Centra de Chile y 11 oi.: t, 

	

comerciales en torio lo relativo al comercio Exterior. Firmar, entriAgar, 	' 

$ 	nego~_iar, retirar y endosar conocimientos de embarque, cartas de porte _ 

cartas ")guías relativas al 	transporte terrestre, 	ai5re 	n 	marítirr. 

Realizar toda clase de operaciones de cambios internacionales, pndienci. 

en especial comprar y vender y en general, enajenar divisas, al contado 

a ,a futuro, provengan riel comercio exterior visibles o invisibles, hacer 

5 

	

	conversiones y pactar arbitrajes. Celebrar, modificar, dejar sin efecto 
1 

!anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y 

:poner término a toda clase de contratos o actos jur,dicos. Comprar, 

vender, permutar, apartar y, en general enajenar toda clase de bienes 

muebles o inmuebles, corporales o incorporales, entre ellos, valore. 

. 

	

	mobiliarios y acciones, pactando precios, =condiciones, plazo y adem7e 

cláusulas, estipulaciones y modalidades, con o sin pacto de retrocompra_ 

r 	 r jEst_s actos pueden tener pur objeto el dcnimi~ el usufructs, derech s 
v., 

personales sobre los mismos o sobre una parte o cuota de ellos. Celebrar 
~ 	~I 

i 
toda clase de contratos preparatorios, entre ellos e1 contrato de promesa 

de compraventa y rol contrato de opción leasing respecte a toda clase de 

■ bienes; dar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con o sin c~pcit~n de 

compra. Depositar y retirar mercaderías o bienes en Almacenep Generales 

r de Dep~Ssit~~s yen alma _enes de Aduanas, pe jar mercaderia5 en consigna~_i~~n 

y otorgar mandatos al efecto, endosar vales de depósito y de prenda. llar 

y recibir especies en _omodato, mutuo y anticresi<s; •=onvenir intereses y 

multas. Contratar y modificar seguros que caucionen contra toda clase de 

operaciones de bolsa y corretaje. Celebrar toda clase Vie contrat s en 

'cuenta en participación. Comprar y vender bonos, acciones y valores 

mobiliarios en general, con o sin garantia, con o sin pacto de retroventa 

c, recompre; suscribir bonos, letras de crédito y acciones. Celebrar, 

modificar y poner término a toda clase de contratos de trabajo y 

lo presta-ión de servicios, sean ellos profesionales o no. Celebrar y 

S 
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modificar servicio.es sean ello profesionales o rio. Celebrar y rndxficar-

contratos colectivos. Firmar actas de avenimiento, otorgar finiquitos. 

Realizar y pactar la extinción de toda clase de obligaciones, por pago, 

novación, compensación o cualquier otra forma de extenguir obligaciones. 

Pedir y otorgar rendiciones de cuentas, convenir, aceptar y pactar 

estimaciones do perjuicios, c15Llsulas penales y multas. Celebrar toda 

clase de _c'ntrato de transporte y fletamiento, sea corm„ fletante, 

fletador o beneficiario. Ingresar a sociedades, ya constituidas, 

constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones 

gremielem, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas; 

modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas y fusionarlas y 

transformarlas de un tipo a otro; formar parte en comunidades, pactar 

indivisión, designar administradores pro indiviso. Representar a la 

sociedad con voz y voto en las sociedades en que forma parte. Ceder a 

'cualquier título toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden o 

ml portador, y aceptar cesiones. Dar y tomar bienes en hipoteca, 

posponer, alzar, cancelar hipotecas, 	incluso con cláusula de garantia ' 

iaeriera1. Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, 

derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sean en 

prenda civil o comercial de cualquier tipo o mediante prendas especiales 

y cancelarlas. Las hipotecas y prendas pueden caucionar obligaciones 

propias o de terceros a la sociedad, aun de sus propias socios; 

constituir a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria, avalar letras 

de cambio, pagarrfs y toda clase de instrumentos negociables, sea para 1 

caucionar obligaciones propias o ajenas. Aceptar, posponer y cancelar 

t;uda clase de uaraiitias. Conceder quitas o esperas. Nombrar agentes, 1 

representantes, comisionistas, distribuidores y concecicsnarios; celebrar 

contratos de corretaje o mediación, distribución y comisiones para 

c_cmpra y venta. Constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, 

servidumbres y 	seas. Peep ta:r adjudicaciones de tecla 	laso du hin:,. 

(t<. 	
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Payar en efectiv~~, por loción en pago, 	por consic~naci~~n, p~~r s4lliroQa~_r~'~n I~ 

q1 par cesión de bienes, todo lo que el mandante adeudare, y, en gener,~l 

extinguir obligaciones, aovar y asumir deudas de terceros. Constituir 

pactar domicilios especiales. Solicitar propiedad comercial sobre mar~-ir, 

comerciales, modelos industriales, patentes de invención, pudien~l, _, 

o-~p~,onerse a inscripciones de terceros. Transferir, adquirir y relOhr,.ir 

contratos de royalties, o licencias sobre toda c-lase de propiedad 

intelectual a industrial y procedimiento indi.rstr1a1es. Solicitair 

concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto terrestre ~~ 

tnaritimo, representar a la sociedad ante toda clase de personas, 

naturales _ .jurídicas, de derecho público o privada, entre e11as lo:s 

I I 
Municipalidades, el Instituto de t~ormalizaciúrr Previsional, foncl.~ 

PJac_ional de Salud, Cajas de Compensasi~_~n de Asignación Familiares, 

Instituciones de Salud Provisional, Servicio de Impuestos Internos, 

y
Tesorería General de la República, Servicios de Aduanas, Administradoras 

de fondos de Pensiones, Bancos y, en especial, el Banco dei Estado de 

!:hile y la Cerporasibn de fomento, de la Producción y la Empresa Nacional 

de Minería. Enviar, recibir y retirar toda clase de correspondencia, 

. 	certificada = no, giros y encomiendas, Celebrar toda clase de contrates 

rip •:onstrucción por suma alzada o administración y subcontratar, 

Presentarse a toda clase de propuestas y registros de contratistas y 

OF firmar los docurnento~s que se requieran al efecto. Manifestar pertenencias 

mineras, solicitar mensuras, oponerse a manifestaciones o mensuras, 

enajenar derechos sobre pertenencias mineras, comprar, vender y enajenar 

acciones de sociedades mineras, modificarlas, designar administradores en 

dichas sociedades, celebrar contratos de arrendamiento, explotación y 

1 avío sabre las minas y minerales. P,epresentar en jiri~_ic~ a la sociedad 

OR ante toda clase de tribunales, ordinarios o especiales, con las 

facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del ct~diq 

de ProcPdimi1,ntL, Civil, esto es desistirse en brirtiys instancia rlcr 1,i 

S 
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modificar onrvi:ios sean ello profesionales o no. Celebrar y rm_,dificar 

contratos colectivos. Firmar actas de avenimiento, otorgar finiquites. 

Realizar y pactar la extinción de toda clase de obligaci_nes, p r pago, 

IiÜVdCidu, compensación o cualquier otra forma de extenquir obligaciones. 

Pedir y otorgar rendiciones de cuentas, convenir, aceptar y pactar 

estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas. Celebrar toda 

clase de contrato de transporte y fletamiento, sea como fletante, 

flotador o ibeneficiario. Ingresar a sociedades ya constituidas, 

constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones 

gremieles, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas; 

modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas y fusionarlas y 

transformarlas de un tipo a otro; formar parte en comunidades, pactar 

indivisión, designar administradores pro indiviso. Representar a la 

sociedad con voz y voto en las sociedades en que forma parte. Ceder a 

cualquier titulo toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden o 

al portador, y aceptar cesiones. Dar y tomar bienes en hipoteca, 

p„spaner, alzar, cancelar hipotecas, incluso con cláusula de garantía 

inoneral. Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mubilidriss, 

derechos, acciones y demás Cosas corporales o incorporales, sean en 

prenda civil o comercial de cualquier tipo o mediante prendas especiales 

y cancelarlas. Las hipotecas y prendas pueden caucionar obligaciones 

propias o de terceros a la sociedad, aun de sus propios socias; 

constituir a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria, avalar letras 

de-Sambio, pagarás y toda clase de instrumentos negociables, sea para 

caucionar obligaciones propias o ajenas. Aceptar, posponer y cancelar 

(toda clase de qarantias. Conceder quitas o esperas. Nombrar agentes, 

representantes, comisionistas, distribuidores y concecionarios; celebrar 

contratos de corretaje o mediación, distribución y comisiones para 

compra y venta. Constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, 

servidumbres y censos. Aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes. 



• 
[li in;isrtl,f cr ;rccrbn 	lo itlil i[l.i 	,r[t'lri,rr 	la tlin.iritl.i [ursir,ir 1,i, 	r['uuii[ r rr 	1 	Fr:~fit'  

rr'[ursos o .r lo.. Li"rni[nu5, l['rl.aJI''., transigir, colIilrrumo!.lr olor Ijar a fov, 

,'trIi Li o'-, 1ac:crlt,41)4'S iii' arlo Ir adoro!. 	apro1iar curiverlios 	jucl[cr;cl[''. y 1 , t 

I.r.rjuclici,rles, Irercihir, otorgar esperas y absolver posiciorr[r5. Las, ia- 

cU11Lfl s rk' Ir a 4 P,1(Jrr 	ium)1rsnrfio 10111111 Oil 	la Iransacc1ón 	ex1r.1jurlrcl.rl. 

11 Iuryar ii,iii[1.ilu, iji-aerairrr; u F?y.1 11-'c 1 ales, fluclilrrcfo otorgar a t,u vez. .i lu', 

rn;ula lar iQr, las t;rLu1Lades de Imi len tr mandatos y revoc ,ir LOS, m0(.11tIL•ir 

41 	 Irr', y deur g;1r rn 	Lo411) u en rarto sus atribuciones [JF .(clmiora ;lrac:ir}n 	a 

los poderes o ielrre;entaciorves que la saciedad IlltcnLc- de Lr ,roros i'ri 

111,11[µtaer 	I! 5011,1 	rv,dtn,iI as jurídica.  QUINTO:  E1 capiLal Sacral sor ,3 l,c 

a srana de un millón efe Ilesos, yue se cancelan do la siqu tente Surma: a) c'i 

"ocio Marcela Gu(nez Lerutti, l.r cantidad de Lrescioutu trPruta y tries 

!nrí 	trescientos acento y tres p L'Sos, ya ingresaIlos en arras ,ura]F_s.ry 

U) el 5ocio Luis Fl[slonio Cur aqueo López, 	la canl1dad de tr'e•ccunLn 

Irei rito y 	tres mil t.resci culos Ire r lila y tres fie,Ois. 	ya 11 gesacJus !Ire 

,orcas sociales; y e) el sucio Jorge Núñez Carrvtlo, la cairtedsr do tres- 

r['eiiur; Lrr'iIIld y Lrrr., mil trIs•cienlos trcirrt.r y Lu,iLru puns, y,¡ rnr}rt,.- 

„Irlos I'll arta; 5(11l,1Lbs. SEXTU 	: Las utilidades se r upar Lir•'ury ele Y,irIor, 

1)110 les.  SEPTTMU:  lot; ssocuos 1 rmi l.an su reslrorrs:alri 1 fd:rcl 11,151,1 c orne urri'rr- 

i,[ 1101 iiat[ttu do r,iis .N1rLLw,_ ocfI1VÍ7  Sc' joDMdw a los sueros cou LrLutr- 

',P en aval o co111 r11 dJ0r solidar to de terceras ptusorIa, iii evir;ur; es Le vi- 

rj1'nlO [giL;r ,cacfe[l.rrf r 	cura 1rxrrIrcr Oil que sea en UL'rvFIiciu ele l,r raioS;m,r so- 

1 
ctrr[Jacl.  NUVENO.  La sociedad practicará balance genera) al LrIrilt,) du 

abril 	L'Je cai-;r 1íeu, u ertec nLarin los días treinta y uno de dIciemhie Ile 

ant arao. IJECIMLI: I ;r sucictcfacl IQinerizará a regir desde la fecha [!e celo 

Ts.Irrtura y tora[Lr,] Trua duración Ile cinco .1ivQ5. 	renuv:clrler L.]c_tl.i y ssc-- 

ces ivanvente, por per jodes i 1)o1Aw, si ntligurvo de log; Socio•p m•rnrfc;fre 

'.0 voluntad tle poner le término al final dal periodo quo e51.uvaerc en 

S 
curso, mediante escritura pública que se inscribirá al margen dde la iris - 

it rbción 	•[r[_í11 , y sir 111)11 1 rc,rr,] vu+Jrualmr nlr err -orris l lI rrt'il re.aJ o I[ur 
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3 
tvt ,u, 	, r n I.r lorn1,r 	r'opect,il rlel .rrt;r.ul<) cu,irr•nL,t y 	rri,ttro rlr<l c.5Ii ; 

rle l'rncedmrmhrrtci Civil, si Itrocedisre, 	a los, dv+m.5s scrr.1us, 	torlu corn ru},a 

ant 1cipaetón Ile, .1 1u menos, 	seis meses :intesi del ftn rlr!l respedvvo lii , 

riorlo. 11NDECIM_❑ 	: l-n caso de 	la]lecer trno rte lo'; socios, l.r 	ocIi: ,gil 

coatiritar.1 	can el ',ulrrI2vivienit' y con ]ors 	l'Icrerl'r!ro,, (1trl' v,Dcio t.rl'lr c1ml r, 

rlu i erres deber.yn des r gnar un procurador comrin para .1c trr.Lr :In te l a ;or i 

OF rl.i+1, m.u~rlat 1r io que Lrrnmlv,5 E.lcui t.1des rlr• .vriini Ju•.1.rdrlrrr y 	purfr,t u',,tr rü' I,i 

lb razónt social. 	La adfministración de la sov:lkd:rd Tlur'íi'ir.5 r<rrlrcad<a, 	rl[ 	iii 
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con1Vat10 o can motrvu 1111 su aplicación, ili•rll'rL't.ii-rGn ' 	ctSm1llrmlen tr o 

scum¡rl tmtr oivI, 	o ttr-' la disolución, anticip.rda 	o no du la Socicdarl, ¶,r r,1 

rr .og11.1 Icor 	ilull f'<rtricio Spróhele Carrr1~o, 	en cr,áI_er tvr• ,yr1)tLI 

svb1lYador err cuatrtu al procedimiento y al 	far lo, Stn gíue las partos 
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}rbitro tendrá cempetoncia para disolver anticl'pid.imunLe la sodrdo)], y 
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■ los socios. Con qtiii,rrlo de los socios, estos podr,l'n hacer por I,; mis-no'; 

1n 1111I(l',1ciOn, o laintbor una persona al electo. Pl:- 1MO TEKC O: 1 -.i 
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[1(7íNTU: Se 	(acul ta <ii portaVior de copia ,rvrtorlz,rdo 	ddo I.r presente Bscr r - - 

Lora para rsrfirrrrir y firmar las anotaciones e 1n°;mttltr:tnnr 	qu. sisan r1t, 

cesarias. CERTIF ICI l]I1 111- MATRIMO]NIO 	"Inscripción Nr_h: II (liso: I'YJ'l. Luch,i 

celebración 26 de 	lc'liroro de 1r]9ó. Nombre dcl noriiba: .loins Frady Núffiiurz 

Cami lo. 	Run: '.l.2DO.?lO -1. Nornhre de 1a mujer: 	llarco].i GAmr,z CtIruts . Iaan: 

41 	7. 106.955-9. Hay cu.rtro timbres y una f trma". fl1 	rrevverso su loo 10 

SIqrsiento: ill]11"RVhtl1lN1:f3 Y S[1IIINSCRIPCI11Nfai Capttnlariunl s Matr1m0nialte;. 
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Fernan 	G. 
Direc _ 	DE g r Ca~ 

= uQ 	d@ 
o r  ' 

r 	Tootecnia T, 

1'ONi II I('1l\ I!NlV1•;lZSII)AI) CA1'OIAL/\ {)i': 111í1 

Facultad (IC AurollOfliía c IfíCCIliería 1oi 	t<1 

I)epal-lnnicnlo (le /(1(1lccniu 

Santiago, 23 de Junio del 2000 

Sra. 
Francisco Sepúlveda 
Presidente ARCO 
PRESENTE 

De mi consideración: 

A través de la presente me es grato manifestarle el apoyo a vuestra institución en la presentación del 
proyecto titulado " MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE CORDEROS 
TERMINALES EN LA VI REGION" , el cuál será presentado a FIA (Fundación para la Innovación 
Agraria) en el marco del concurso nacional 2000. 

Asimismo, el Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, acepta y se compromete a aportar los recursos mencionados 
en el anexo adjunto, para el buen desarrollo del Proyecto mencionado. 

Desde ya esperamos tener una buena evaluación a esta propuesta, lo cuál beneficiaría directamente 
a los productores ovinos. 

Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

Av. Vicuña Maickenna 486O - C,u ii hus 5mi Joaquín - Casilla 306 tiarli,tyc, 22 - (bile 

Iona: 30-2-(~86 "11 1' - l-:ly:. )-2,- ~2 0135 - f:.-mail: iiis,:liIri,vIiir.cI 



11 eI1u-kimen Ltda. 
Consultores Agropecuarios 
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Señor 
Francisco Sepúlveda Ceballos 
Presidente ARCO S.A. 
PRESENTE 

si 
Estimado señor: 

San Fernando, 23 de junio de 2000 

• A través de la presente me es grato manifestarle el 
apoyo a vuestra institución en la presentación del proyecto titulado 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO 

• MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA 
PRODUCCIÓN DE CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGIÓN", el 
cual será presentado a FIA (Fundación para la Innovación Agraria), en el 
marco del concurso nacional de proyectos de Innovación Agraria 2000. 

Asimismo, la Empresa Consultora Kellu-Kimen Ltda., 
acepta y se compromete a aportar los recursos detallados en el anexo 
adjunto, para el buen desarrollo del Proyecto mencionado. 

Desde ya esperamos tener una buena evaluación a 
esta propuesta, lo cual beneficiaría directamente a los pequeños 
agricultores del secano costero de la Sexta Región, objeto de nuestro 
trabajo y dedicación_ 

Sin otro particular saluda atentamente,  

• ,, ~p~ ff# RCÉLA FMEZ CERUTI 
cor►suttores 	GERENTE GENERAL 

KELLU-KIMEN LTDA.  

MGC/cbb  

c.c./Archivo 
J 	y , 

ni inr hArmeu lac fblfl 7R 	rn_v 	71 	y_rtiiarl' únll lkirn(rlrfrrter,n r•i Can 	 1/{ Fin, ti ,) 
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ARCO  Pumanque, 24 de junio de 2000 

Sra. 
aMargarita d' Etigny Lira 

Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Presente 

OF 	De mi consideración: 

P Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de la Asociación 
Rural de Criadores de Ovinos 'ARCO S.A." de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 

y 	INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DF 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION". Esta propuesta se enmarca 
dentro del concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000. 

r.~ 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en terrenos de 6 
socios accionistas de la organización que presído, unidades de ensayo para 

■ la introducción de especies forrajeras, y evaluación de engorda de 
corderos. Durante la ejecución del proyecto me • comprometo a velar por 
que se hagan efectivos los montos que se mencionan en el Anexo a esta 
carta. 

fl 

lb Saluda muy atentamente a Ud., 

S 

3 

3 • 
S 

3 



Pumaséque; 23 de Junio del 2000 

Sra. 
Margarita d' Etiqny Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santiago 

De mi consideración: 

Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de Asociación 
Rural de Criadores de Ovinos (ARCO S.A.), de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
'MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION". Esta propuesta se enmarca 
dentro dei concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000. 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en mis terrenos 
unidades de ensayo para la introducción de especies forrajeras y 
evaluación de engorda de corderos. Durante la ejecución del proyecto me 
comprometo a aportar los montos que se mencionan en el Anexo ca esta 
carta. 

Saluda muy ate tameme a Ud.,  
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Pumanque, 23 de junio cdel 2000 

Sra. 
Margarita d' Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santiago 

De mi consideración: 

Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de Asociación 
Rural de Criadores de Ovinos (ARCO S.A.), de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION". Esta propuesta se enmarca 
dentro del concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000. 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en mis terrenos 
unidades de ensayo para la introducción de especies forrajeras y 
evaluación de engorda de corderos. Durante la ejecución del proyecto me 
comprometo a aportar los montos que se mencionan en el Anexo a esta 
curta. 

Saluda muy tentarnente a U .k~~~~Q°~fro~ 

NOR A HERRERA LEON 	°. yacs„srn S ,~ a~p eR 

RUT: 6.632.264-5  
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Pumanque, 23 de junio del 2000 

Sra. 

Margarita d' Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santiago 

De mi consideración: 

Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de Asociación 
Rural de Criadores de Ovinos (ARCO S.A.), de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIES/AN PARA LA PRODUCCÍON DE 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION". Esta propuesta se enmarca 
dentro del concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000. 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en mis terrenos 
unidades de ensayo para la introducción de especies forrajeras y 
evaluación de engorda de corderos. Durante la ejecución del proyecto me 
comprometo a aportar los montos que se mencionan en el Anexo a esta 
carta. 

Saluda muy atentamente a Ud., 
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a.  'I 	Pumcanque, 23 de junio del 2000 

do 	Sra. 
Margarita d' Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 

3 	Fundación para la Innovación Agraria 
Santiago 

S 

De mi consideración: 

OF 
Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de Asociación 

Rural de Criadores de Ovinos (ARCO S.A.), de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 

• INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION'. Esta propuesta se enmarca 
dentro del concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000. 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en mis terrenos 
unidades de ensayo para la introducción de especies forrajeras y 
evaluación de engorda de corderos. Durante la ejecución del proyecto me 
comprometo a aportar los montos que se mencionan en el Anexo a esta 
carta. 

a. 	Saluda muy ale lamente a Ud.. ,-~  

• 
1 •, 

ORCE ORELLA NA PALOMINOS ~6 ~ '~• 
RUT: 4,4.495.795-7 	s `" 	Y 
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Pumanque, 23 de Junio dcl 2000 

Sra. 
Margarita d' Ftign y Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santiago 

De mi consideración: 

Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de Asociación 
Rural de Criadores de Ovinos (ARCO S.A.), de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
INTRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION". Esta propuesta se enmarca 
dentro de! concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en mis terrenos 
unidades de ensayo para !a introducción de especies forrajeras y 
evaluación de engorda de corderos. Durante la ejecución del proyecto me 
comprometo a aportar los montos que se mencionan en el Anexo a esta 
carta. 

Saluda muy at ntamente a Ud., 

MANO LTCO. ApGOMEDO CORNEJO 
RUT: 5.048.1481-3 
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Pumanque, 23 de junio del 2000 

Sra. 
Margarita d' Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Santiago 

De mi consideración: 

Por la presente manifiesto mi apoyo a la iniciativa de Asociación 
Rural de Criadores de Ovinos (ARCO S.A.), de presentar a la consideración 
de la Fundación para la Innovación Agraria la propuesta titulada 
'MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO MEDIANTE LA 
L'TRODUCCION DE LA RAZA EAST FRIESIAN PARA LA PRODUCCION DE 
CORDEROS TERMINALES EN LA VI REGION". Esta propuesta se enmarca 
dentro del concurso nacional de proyectos de innovación agraria 2000. 

Declaro conocer que el proyecto contempla montar en mis terrenos 
unidades de ensayo para la introducción de especies forrajeras y 
evaluación de engorda de corderos. Durante la ejecución del proyecto me 
comprometo a aportar los montos que se mencionan en el Anexo a esta 
carta. 

Saluda Muy ate 1turHemte a 
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JORGE CARVALLO VELASCO 
NOTARIO PUBLICO 

CONSERVADOR DE MINAS 

Y DE COMERCIO 
CLAUDIO cSNJClNO I,° 60 

SANTA (;RUZ_ 

1 	 REPERTORIO N°a 44 

2  

3 

4 

5 	 REDUCCION ACTA A ESCRITURA 	 i 

6 

7 

o 

ASOCIACION RURAL DE CRIADORES DE OVINOS SOCIEDAD ANONIMA 
9 

10 

11 

12 

13 

14 	 i  
• En Santa Cruz, Sexta F.egibn, Chile, a diecisiete de Septiembre 

15 
de mil n_vecientos ric_cventa y nueve, ante mi, JORGE CARVALLO 

16 
VELASCO, Abogado, Notario Público y Conservador de Comercio y 

17 
Minas, Titular de la Segunda Notaría de Santa Cruz, con! 

1$  domicilio en calle Claudio Cancino, número sesenta, Pasaje 

19  Marcel, comparece:  DON FRANCISCO  LEONIDAS SEPULVEDA CERAI.LQS, 

20  chileno, soltero, 	aqr icuitor, 	cédula nacional de ident id ad 

21 nimero seis mil iones sesenta y cLsatrn mil setecientos treinta y 

22 une-- gui.5n 	tres, 	dsc-{niciliadcm, 	en San Fran is:: 	sin 	iI +_irner , 

23 P'umanque, quién comparece en representaciA',n de dc-n  EDUARDO 

24 EVAftISTO NUÑEZ CAMILO, chileno, cédula nacional de identidad 

25 numere ocho millones quinientos sesenta y un mil ciento 

26 cinccbenta y nueve quiAn tres, segA_ui consta de poder otorcacfo en 

27 la Notaría de Puente Alto de don Eugenic Camus Mesa, ante el 

28  Notar ío Suplente don Ricardo Letel ier Astorga, 	_on fecha 

29  dieciseis de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en 
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1 	el cual se ra..:k1.1ta al en 2 -_r Sep'"t1veuda3 [Thai i --, pai as r;t.iee rii'n!a Y• 

2 retire la escritura de reducción a escritura pública de la 

3 Sociedad ARI::O S.. 	_can amplias facultades, 	el rnandal;oo aquí 

4 seFalado se ha tenida a la vista en el acta y sci devuelve el 

5 comparen iente, mayor de edad a quien conozco por haberme 

6 acreditada su identidad cars la cédula antes citada y expone: 

7 Que vier_ en reducir a escritura pública la siguiente 	le dc 

3 Primera Sesión de Directorio de la A5ociawiún Rural de 

9 Criadores de Ovinos Sco,_iedad Anónima, la cual es del siyuienLc 

10 
tenor: "Primera Sesión de Direct e_.rio. 	Flsociac - ión 	:u al 	de 

11 
Criadores de Ovinos Sociedad An ánima, ARt_0 S.A. Rut. noventa y 

seis millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos 
12 

setenta quién cero. En F'urnanque a veinticinco de Aqcsl_ d[2 nil 
13 

novecientos noventa y nueve, siendo las diecisiete cero cera 
14 

horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en San F•raneisc.: 
15 

sin número coiiuna de P'umanque, se celebró la Primera Sesión de 
16 

Directoria de ASOCIACION RURAL DE CRIADORES DE OVINOS SOCIEDAD 
17 

ANONIMA, con la asistencia de los Directores Titulares don 

18 
Fran: is__, Sepúlveda F_:eballos, 	don Jul is Palominos Fiñe y d.-_.n 

in 
Jorge Orellana Palominos. Preside in reunión don Francisca 

20 
Sepúlveda Ceballos en su calidad de Presidente del Directorio. 

21 Actuó como secretaria don Jul i4- Palominos Piña. En la sesión se 

22 trató y accrdó log siguiente: Unce. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 

23 Dan Francisco Sepúlveda en su calidad de Presidente del 

24 Directorio hizo presente a los demás directores gLie la sac iedad 

25 ASOCIACION RURAL DE CRIADORES DE QVINOS SOCIEDAD ANONIMA se 

26 constituyó par escritura pi_tblir_a efe fecha ochc de enero de mil 

27 novecientos noventa y nueve nt~rgada ante el Notario Público de 

28 Santa Cruz don Jerrge (:arvall.,, Velas::. Un extracto de la citada 

29 escritura se inscribió a fojas cuatro número tresen el Registre 

30 

I 



JORGE CARVALLO VELASCO 
NOTARIO PUELIGO 

CONSERVADOR DE MINAS 
Y DE COMERCIO 

i_AUDIO CANSINO tv C`} 
SANTA 015 7 

1  de Comercio d[- 1 	flrprvaUrr 	de IIornercio 	dr S a"La Ut Uz, 

2 correspondiente al alA: mil novecientos noventa y nt_teve. Dos.- 

3 RATIFICACION DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO_ Don Francisco 

4 Sepúlveda Ceballos hizo: presente en esta oportunidad que de 

5 acuerdo a la establecido en la Primera Junta de Accionistas 

6 celebrada con fecha cuatro de Mar:,_,  de mil novecientos noventa 

7  y nueve en la comuna de F'umanque, se acordó designar presidente 

8  del Directorio 	a don Francisco 	Sepciveda Ceballos. 	El 

9  Directorio acordó por unanimidad ratificar esta designación y 

confirmar en el cargos a don Franc=isco Sep':clveda Caballos, quien 
10 

se abstuvo de votar en este acuerdo y continué presidiendo le 
11  

sesión. Tres.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL. D.:n Julio 
12 

Palominos Piña indio,  que de conformidad a icy establecido en el 
13 

artículo cuarenta de le Ley sobre Sociedades Anónimas 
14 

corresponde al Directorio designar un Gerente General que 
15 

tendrá; bajo, su responsabilidad la direcci"n de loas negocios 
16 

sociales. Después de un breve debate, el Directorio acordó por.  
17 

unanimidad designar en el cargo de Gerente General de la 

18 
saciedad a don Jorge Orellana Palominos, quien se abstuvo,  de 

19 votar en este acuerdo. Cuatro.- PODERES. El se2c,r presidente 

20 eprasv que para las efectos de poder atender la dirección 

21 inmediata de los asuntos sc.ciales, era necesario conferir al 

22 Gerente General 	las facultades de 	administración y 	de 

23 disposición de los bienes que se consideKen adecuadas para el 

24  buen desemperio de su cargo. Luego de tratar la materia el 

25 Directorio acordó por unanimidad fa%altar al Gerente General 

26 para que represente a ASOCIACION RURAL DE CRIADORES DE OVINOS 

27 SOCIEDAD ANONIMA en todas los actos, contratos, negocios, 

28 operaciones y gestiones que queden comprendidos dentro del giro,  

29  ordinario de la sociedad. El Gerente General tiene las Cmcs 
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1 arnpl iaa facultados de ad nrinir->trac i in y d irp~:~s>icc i n 	da bi_ na 

2 en especial, y sin que la enumeraci'fl Si taxativa, Iam r;ue é 

3 _c.ntii nuaci,5n se indican: a) Representar jedi,--ialm€.nte a 1¿ 

4 sociedad, pudiendo desistírsc en primera instancia de la aiir 

5 deducida, aceptar la demanda :.:ntraria, 	renunciar a lc. 

6 recur e c. s y los términos legales, 	transigir, comprometer,  

7 otorgar a leas , rbitres 	facultades de arbitrad, _, res, 	apr_lbar 

8 convenios judiciales C. extrajudiciales y percibir; 	b 

Representar extrajudic=ialmente a la sociedad, pudiend,: 
9 

concurrir ante toda clase de autoridades, pc.líticcas, 
10 

administrativas, municipales, urganisrn,-.s = instituciones dc 
11 

derecho p'úibi icc, o pr ivado, 	Servicio de Impuestos Internos a 
12 

otras autoridades de orden tributario, previsional c, laboral c 
13 

personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, 
14 

con toda _lase de solicitudes, 	senior iales y demás tloo,-bnent,_a. 
15 

que sean menester y desist irse de cus pet ic iones; c` Retirar dc 

16 
las oficinas de =,_,rrec,, 	aduanas, 	empresas de tr ansp-:rtr: 

17 terrestre, marítima, aéreo', toda clase de correspondencia, 

18 
incluso certificada, giros, reembolsos, cargas, en--miandas, 

19 mercaderías, piezas postales, etcétera, signadas = diricaidas r 

20 la sociedad, 	firmar la correspondencia de la sociedad; d. 

21 Inscribir propiedad intelectual, 	industrial, nombres C. marca=_ 

22 rr,mer ialec, modelos industriales, 	patentar inventos; 	e) 

23 Establecer agencias, sucursales co establecimientos en cualquier 

24 puinto, del país o en el extranjero; 	f) Celebrar contratos dc 

25 promesa de toda clase de cc.ntratr~, celebrar ices ccntrato= 

26 prometidos y 	exigir 	.judicial ` y 	e:;tra.jzrdi.ialmente 	sr 

27 cumplimiento; q) Comprar, vender, permutar y en general 

28 adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes, 

29 raíces _ 	muebles, =corporales o increrpc,rales, inri USO val D~rer- 
1 
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JORGE CARVALLO VELASCO 
NOTARIO PUBLICO 

CONSERVADOR DE MINAS 
vuecoMsRom 

CLAUDIO CANO /wou^ao 
sxN rxonuz 

1 mobiziarios, acc1"ncs, 	u"n"s, xeo 	vres 	y ocrp,"s 	u, 

2 .:valnuie, naturaleza; h) 	Dar y t omar 	en *rreouam i en t o, 

3 ad m i n ist rac i on o concesi^v t od a clase de bienes, corrornz,s e 

4 incorporazes, ru í ccs 	o 	mueuzcs, ce l em,ar 	con t ra t os 	do 

5 arrend am i en t o con opc i ^n de eompra o leasing y cmnt rat os de 

factor iris; ii 	I::ezeurar 	contratos de t raua jo, 	cczect ivos o 

i ndi v i uuazes, con t ra tar y d espedi r t rauajanorrs, con t ra t ar 

8 
s~rv i c i os pro f es i ona l es o téc n i cos y ponerles tnrmino, cezex,ar 

contratos de conrecc i ^^ de oura material. de arrenuamienLo de 

servicios, do trar^sp"~ te, de comisi^n ' co,reuu,ías/ j ) 

Celebrar co"t rat vs de seguro, rumienuo aco,uar pr i mas, 	fi Jar 

r ie,gos, esti pn l ar nz"rns y uemás condi c i ones, cobrar r^ lizay, 
12 

endosarlas y cancelarlas, ap,ouar e impuunar liqu i vac i o"cs de 
`» 	) 

sioiestros, etcg t e,a/ x> ceder y aceptar cesiones de creu it os, 
14 

sean nom i nativos, a la or den o al nortauor/ z> Dar y rcc i u i r en 
15 

prenda u i eoeu mueb xes, va/o,es, derec»os y uem ís co,as 
16 

corporal es o incorporaxes, sea en prenda civil, mercantil o 
17 

ban c ar ia, industriales u ot,as especiales; m) Dar y rec ibi r 
IB 

bienes en hipotecas sin z i m i tac i ones; n/ Oonst ituir y aceptar 
19 

r i an z as, simples o soz i var i as, ava l es y en neneral t oda  czase 

20 de cauc i one= y qarantjas a favor de la socieuau; o) cob rar y 

21  perc i u i r judicial y extrajuuicialmente xouo cuant-o se adeude a 

22 la sociedad o pueua adeudársele en el futuro, a cuazquier 	
4 

23 tuuzo que sea, pur cualquier ca",a o personas, sean e/ las  

/ 24 na t orazes o juriui,ns, de uerecoo pr i vado o pmzlico, i nc l uso el 	 [ 

	

. 	 . 	 ~ 
25 Fisen sea" en di 	en otra c~a 	de ~~ 	 z 	

I , 	 , 	 ~~ 	e 	enes corp"ra es " 	
' 

26 incorporales, raices o mumu l cs' p) irmar recibos, +iniqu 	 ~~~os ' 	
' 	 ' 

- 
27 cancezaçiones y en general susc,\u/,, ot o,nar, r i rma,, extender  

28 y refrendar toda czaoe de documentos p':iulicos o p, i vauos, 

ua pudiendo formular de eL\os todas las de: larariones que estlme 
| 	 '• 	'. 

uo' 	 ~ 	 + 
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• 
3' 
3' 

3' 
t 

3' • 

1 

3' 
S 

3' 

3' 
3' 
3' 
3' 

1  necesarias c _ frvc}riiuntes; 	q-r Representar a la _s.- :_iedad arete 

2  los bancos e instituciones financieras con las más amplias 

3  facultades, pudiendo celebrar contratos de cuenta _ , _, rr- iente 

4 mercantil, pudiendo depositar, girar y sobreoirar en ellas, 

5 abrir cuentas corrientes bancarias de dep, `_, sít ,_,  _ de •_rádiL- , 

6 imponerse de su movimiento, ponerles término a tales cuentas 

7 solicitar su termina'_i ,5n, aprobar y objetar saldos, requerir y 

e retirar talonarios de cheques, arrendar cajas de seguridad y 

9  poner término a su arrendamiento, abrir cuentas de ahorro, 

10 reajustables o a la vista, 	a plate,:; a C ,,,ndici ona1, 	hacer 

11 depí5sitrs on el lam, retirarlos total oo parcialmente, _olo,_ar y 

retirar dineros, sean en moneda nac=ional o extranjera y valores 

12 en dep'sit r  custodia o garantía, tomar y cancelar vales 
tia 

vistas, boletas bancarias oo boletas de narautza; r1 airar, 
14 

ar_eptar, suscribir, endosar on dominio, ,_ ,obro o uarar:via, 

15 protestar, descontar, cancelar y cobrar cheques, letras de 
16 

cambio, pagarés, libranzas, vales y demás document- ce 
17 

mercantiles, de embarque co bancarios, sears nominativos, a la 
18 

_calen o al portador, en moneda nac_ichal o er;tren.jera y ejercer 
19 

todas lam acciones que correspondan a la sociedad en rela,,i ,`n 
20 

con tales documentos; s) Contratar y efectuar toda ,_lase de 
21 

operaciones de comercio e'iterior y de cambios internacionales, 
22 estando facultado para representar a la sociedad on t._.das las 

23  operaciones, diligencias, trámites o a -teta,  iones relacionadas 

24 con import-ac iones y exportaciones ante los bannos __mer_i, lem, 

25 Dan-:c- Central de Chile y ,_ualgr.tier$ otra ent idad o autoridad 

26 competente, pudiendo al efecto representar y firmar reir{ r ,_s 

27 de importación y exportación, abrir acreditivoas divisibles 0 

28 indivisibles, revocables e irrevocables, presentar solicitudes 

29 anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra 

30 

I i 



JORGE CARVALLO VELASCO 
morAnmpuouoo 

CONSEnVADOR DE MINAS 
,os COMERCIO 

C/xoo/oo^wmwow'sn 
yxm3n Cnuz 

uocumentac n peri i ne"t e que /uese e^ip`ua por 1os uancos c pc, 

el Banco central de Chile, sol i c i tar le mouificación de l as 

conuic i one's ba jo lag c"ax os se he aut or i z ado una d et erm i naaa 

operaclon, autor i zar cargos on l as cuentas cv,rirntes de la 

socieuau a causa de operac i ones de comerc io exterio,/ t) 

qtorgar, reti r ar, enuosar, cna jenar y negociar en cvozquier 

forma uocumentos de cm^arnue, facturas, conocimientos y carias 

de por te y uocumeot"s consuza,es/ u) paqa, en erect vo, por 

uaciOn en ray= de u/enes mveozes, per consiomac i On, 

suurogaci^n, cesion de bienes do todo lo que la soc i ooa* 

au euua,e por cua l qu i er tí*uzo y en neneraz extinguir 

obi iqac i ooes 'a por novaci^n, remismn, compensacIOn, etcetera/ 

v) oonfer i , poue,es uenerales y espec ja l es y uezeuar Cu 

en todo o en par t e. con todo, el o i r=c t or i o acueria que l as 

facult ades i nu i cauas p receuen«ememt e en l as zet ,as q) y r sOlo 

l as pod r e eJercer el uereo t e General en conjun to co" el 

Pres iueoxe del oi,ectorio, el sexor Francisco sepulveua 

ceuazzos. cjuco.- PERSONA HABILITADA PARA RECIBIR  

NOTIFICACIONES. Don Jorge Orell anr Palominos pe~°zo nue de 

acuerdo a io 	p,ev i,t^ en 	el 	a,ticuzo cuarenta 	y 	ooS 	del 

R=m/arnento de la Ley de Sociedades onunipas, 	el 	o i r ector i o debe 

designar a una o mas personas que, 	mnu`viuualmente, 	on ausencia 

del 	Gcrentc General puedan 	representar 	,azivamente 	a 	la 

=oc jedad en t ouas 	zas not if ice: i vnes nvo, 	se 	l" 	praci ique. 	íi 

,nnsidrrpcx^n a 	esta meter is, 	al 	oirecto,io 	acoruo 	por   
' | unanimidad de=ignar 	al Director 	senor~Jvlic palominos piRa pare  | 

que en ausenc i a del Geren t e General reriu° lam nc*iicaciones 

que se le hagan a la s"cieuau. Se is.- REGISTRO PUBLICO DE 

oaoCnTI vno' uon Francisco Sepulveda c=hazxos re:mrd^ quo el 

arti u/o rient 	x,e in ta y _in co dc la Luy uicciochc oiz 

`~ 	. 
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18 

10 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

~ 

cuarenta y se i s uispone quc to^^ soclpdau °nv,ima geueru iieva, 

un Renistro pubzico ivdica*i°o de =u= presidentes, direc*orec. 

ge,en:es y li pu idado,es, con esppci,icaci^o de l as rec has de 

/n/cjacion y term i no de cu runc i ones' El nirectorio tom noLa 

de lo enterior y acoru^ encomendar al Gerente General la 

confección del citado ecg ist ro' Siete.- CONFECCION DE TITULOS. 

El oirector`o aco,oó encomenuor al oere"t e General d 	1os 

tmuzos de l as ecc iones, a fin de uacer la cn+rega de ez l os a 

loo arcicmis*as' oc ho'- REDUCCION DEL ACTA A ESCRITURA PUBLICA. 

El oire:tor ja 	orui racuz«ar al osesor Jur ídico de la cocjeu^u  

don Eduardo Nunez camizo para que reuuzca a escritura puul ica. 

on todo o o^ parte, el acts de esta sesi in ue oireclo,/o. 

Nueve.- ¿oMvE.zmxnmTo DE ACUERDOS. Se acoru^ ueja, cons+anc i a 

quo el ^c ta de la presentc Sosi0m se entemueru aprouaua desde 

el momcnto en que se vncuentre f/rmaua po, «ouos loo oirec L ores 

asistentes. wo habiendo otr as materias vue oratar, se puso 

térm i no a la scsi^n, si endo zas di eci nueve c ero cero h oras' Hay 

tres fi rmas, Francisco Sepozveda cebalzoy, Julio Pazominos p i ne 

y Jorge orezzana Paluminvs' En cowprouante y prev i a zectura 

firma el compareciente junto al motar/o que aut or i za.- SE DA 

cOrzo.- oov.rE,- 

. -3i-3 
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Perfil Institucional de ARCO S.A. 

La administración de ARCO corresponde a una Sociedad Administradora, formada 
por los representantes de 9 grupos mencionados en párrafos anteriores. (Mallermo está 
representado por el dirigente de Pailimo, y Guadalao por el dirigente de El Molino). 

La modalidad en uso para organizar a cada grupo de trabajo de agricultores, es la de 
Contratos de Asociación o Cuentas en Participación, regulada por los artículos 507 y 
siguientes del Código de Comercio. Libro Segundo Título VII de la Sociedad, en que se 
reconoce la sociedad colectiva, anónima, en comandita y la referida. 

La opción por esta última se fundamenta en que la Ley no le exige las formalidades 
de las tres primeras (Aporte de Capital, Escritura Pública, Publicación en el Diario Oficial e 
inscripciones en el respectivo Registro de Comercio del Conservador de Raíces 
competente), lo que hace que su operatoria se simplifique en términos de costo y 
funcionamiento, elementos considerados frente al nivel socioeconómico de los partícipes. 

Este contrato de Asociación o Cuentas en Participación es de naturaleza privada, no 
requiere la constitución de una persona jurídica, razón social, ni patrimonio, y su formación, 
modificación, disolución, etc. se establece en el propio contrato en libros, correspondencia y 
otros medios. 

No obstante lo expresado, conforme lo establece el artículo 510 del Código, el gestor 
se reputa dueño del negocio en las relaciones externas que produce la participación, por 
ende la representación de esta asociación recae en él, en tanto administrador, para los 
efectos de la vinculación con los organismos públicos, semipúblicos y privados. 

La jurisprudencia judicial y administrativa ha tratado extensamente las materias 
relativas a responsabilidad, tributación y otras de estas asociaciones, en que se reconoce la 
simplicidad de su funcionamiento lo que hace aconsejable su estructura para estos grupos. 

Los grupos organizados en primer grado, cuyos Contratos de Asociación se adjunta, 
han confluido en una organización de segundo grado, que para los efectos que nos 
preocupan se constituye en la que presenta el Proyecto de Banco Ganadero a INDAP. 

Esta organización de segundo grado corresponde a una Sociedad Anónima Cerrada 
y se adjunta escritura de Sociedad "ARCO S.A.", constituida por los gestores de cada 
organización de primer grado, para efectos de Administración y todo lo referente al 
Desarrollo del proyecto Ovino, o la gestión de cualquier otra actividad, negocio u otro que se 
realice. 

La Sociedad Anónima ha emitido acciones que fueron puestas a disposición y 
adquiridas por todos los agricultores integrantes de la organizaciones representadas. 

La estructura que se dio a la organización permite que todos los usuarios estén 
representados, pero los acuerdos y administración se hacen entre los 9 representantes, 
dado que hacerlo entre 116 sería imposible. 

f¡~ 
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