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REPOBLAMIENTO CON CAMELIDOS DOMESTICOS EN EL SECANO
COSTERO DE LA VI REGION

INTRODUCCION

El Secano Costero de la VI Region conforma una vasta zona que se
extiende desde la latitud sur 33 157' a la 34 156' sur. Abarca las comunas
de : Navidad, Litueche, La Estrella, Marchigue, Paredones, Pichilemu,
Pumanque y Lolol. Su supercie total es de alrededor de 434.000 ha. de
las cuales el 1% es agrIcola de riego, y el 25% tiene vocaciôn agricola de
secano, al 72% tiene aptitud forestal y el resto no tiene aptitud
silvoagropecuaria.

El secano costero presenta una de las mayores concentraciones de
pequenos agricultores con un sistema de producciOn muy extensivo, muy
extractivo y poco rentable,) basado en el cultivo de trigoue se ha
traducido en un grave deterioro del suelo.

A través del repoblamiento con Camélidos Sudamericanos Domésticos se
pretende orientar a los pequeños productores hacia el manejo
sustentable de los ecosistemas productivos del secano e introducir un
rubro complementario que permite la integraciOn del nUcleo familiar y la
introducción de la mujer coma actor decisivo en el aumento del ingreso
familiar.

A través del repoblamiento se realizará un manejo del ganado orientado
al mejoramiento genetico de los parâmetros fenotIpico y productivos a la
vez que se orientarâ a la preservación de la amplia gama de colores con
que cuenta el ganado altiplânico de nuestro pals siendo un patrimonio
Unico a nivel mundial.

La poblacion del secano costero de la VI Region es de aproximadamente
46.426 habitantes de los cuales el 12% es urbano y el resto es rural. El
porcentaje de ruralidad es superior al 60% salvo en la comuna de
Pichilemu que alcanza sOlo el 48,5%. La densidad poblacional promedio
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del area es de 10.8 habitantes por Km2. En algunas comunas del area,
existe una cultura textil que se ha ido traduciendo en la generaciôn de
productos artesanales, los cuales se utilizan basicamente la lana de oveja
en la comuna de la Estrella, es en donde se concentra el mayor nUmero
de ellos.

Debido a la caracteristicas productivas y de tendencia de la tierra delI area descrita, las actividades del proyecto se realizarán en predios de
agricultores pertenecientes a la estrata de menos de 12 ha. equivalentes.

Los agricultores elegidos para el establecimiento de los mOdulos de
repoblamiento tendrán un rol validador de la tecnologia disponible,
siendo ellos y sus familias participantes directos y activos en el proceso.

I En el proceso se utilizarán los sistemas de manejo y tecnologIas,
debidamente ajustadas, que provengan, principalmente de las
investigaciones realizadas en el Campo Experimental Hidango, ubicado
en la comuna de Litueche con la cooperación de la Universidad CatOlica
de Chile, asi como de los resultados emanados del Proyecto "NUcleo deI

	

	 Mejoramiento Genético de Alpaca" financiados por fondos regionales
(Sequia) de la Secretarla Regional Ministerial de Agricultura VI Regián.

II,-	 OBJETIVOS GENERALES

Evaluación biologica, econOmica y social de la introducciôn de camélidos
domésticos (llamas yio alpacas), como rubro complementario para
incrementar el ingreso del grupo familiar rural.

Ill.-	 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1- Estudiar adaptaciôn general de la zona.

En este objetivo INIA ya posee algunos resultados del investigación, sin
embargo se estudiará el proceso de adaptación y validaciôn tecnolôgica
en estos aspectos.

2- Estudiar su capacidad y adaptación sanitaria, reproductiva y
alimentaria.
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3- Conocer y determinar los parámetros de producción y calidad
de carne y fibra.

4- Determinar la incidencia de estas especies sobre la pradera
natural y la variación de estas como efecto de pastoreo
directo. 1 J 1¡, ,,�,,'-'-'(.� ) 1,v�& � (e-¡ tte, v/ t.L 2.. c:.I ftic..,�

5- Establecer 3 módulos cada uno de 30 animales al primer año,
para completar el tercer año un total de 270 animales en 9
módulos, 3 de los cuales serán de llamas estableciéndose
uno de estos anualmente.

6- Diseñar un banco de ganado que rotará en las zonas
elegidas, como producto de los módulos entregados.

7- Implementar un plan de manejo integral.

8- Estudio socioeconómico de los predios pilotos.

9- Estudios de mercados potenciales y situación del mercado de
la fibra-

1 O- Tipificación de la fibra-

11- Capacitar a los beneficiarios con especial énfasis en la mujer
rural, en hilado y confección de prendas de fibra de camélida.

12- Establecer una marca registrada del producto fibra y otros
que se produzcan en la zona del proyecto.

13- Establecer convenios para comercializar productos en centros
artesanales y/o comerciales dentro y fuera del país.

14- Crear una asociación que administre la continuación del
proyecto, quedando la administración del manejo genético
bajo la tuición del INIA.
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I
IV.	 METODOLOGIA

I	 1-	 Se revisará en forma exhaustiva las investigaciones a
estudios que sobre esta materia se han realizado y son

I	 válidas para et proyecto.

En este aspecto se aprovechará todo el banco de información
formado por INIA y Pontificia Universidad Catôlica sobre la
materia y utilizado en las investigaciones y trabajos realizados
en la materia, asi como también los resultados de las
investigaciones realizadas por dichas instituciones.

Asi coma tamblén se tomará contacto con investigadores
nacionales y extranjeros a fin de compartir opiniones,
criterios, experiencias e informaciôn empirica sobre la
materia.,

2- El instrumento metodolOgico central del proyecto serâ el
establecimiento de predios piloto en los cuales se
establecerán y elaborarán sistemas de producciOn
alternativos con el establecimiento dentro de ell de mOdulos
de 30 animáles cada uno (alpacas hembras), quedando los
machos en el Campo Experimental Hidango a fin de poder
orientar y manejar desde alli los programas de selecciOn y
mejoramiento genetico par Ia menos en la primera etapa,
para ir creando un registro genealOgico que a futuro pueda
identificar a los animales provenientes de ese manejo coma
reproductores finos agregándole valor al ganado par un lado y
por otro enriqueciendo el patrimonio genético camélido
nacionat.

Los predios photo serán establecidos en predios de una
superficie de 12 has, equivalentes que serân elegidos de
comUn acuerdo con la Secretaria Regional Ministerial deI Agricultura VI Region, estos predios recibirán el nombre de
"Predios de ValidaciOn", ya que en estos se aplicará la
metodologla probadas con buenos resultados en Hidango.I
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El trabajo en los predios se orientará al trabajo integral del
predio a fin de aumentar su productividad. Además, es
necesarlo realizar un anâlisis agronômico y socioeconómico
de los predios a considerar en el proyecto.

Toda actividad de validaciOn tendrá un escala productiva real
y además será analizada desde el punto de vista econômico.
Las actividades en su conjunto reflejarán un sistema de
producciôn mejorado biológicamente factible,
económicamente y socialmente rentable.

Las unidades de validaciOn estarán referidas, en Ia
fundamental a que sea el propio agricultor qulen pruebe y
evalüe la propuesta tecnológica, con el capital de trabajo
propio y habitual con sus propios recursos y canales de
comercializaciôn. For otro lado se establecerân en estos
predios los módulos de crianza camélida con financiamiento
par parte del proyecto y se les entregará una asesorla de
capacitaciOn integral en el manejo del ganado, procesamiento
de la fibra y diseño de prendas de alta calidad, además de
entregarles el apoyo en la comercializaciôn de estos
prod u cto s.

Además el INIA se reservarâ el derecho de establecer
mediciones y ensayos productivos y de mejoramiento
genético con los animales presentes en los môdulos. Esto
Ultimo estará orientado fundamentalmente al manejo
reproductivo, alimentario y manejo de las crias. El manejo
reproductivo tendrá como finalidad mejorar la calidad de los
animales asi coma también iniciar trabajos de selecciôn de
color.

I
Esta etapa es importante la evaluación
acompañada del respectivo seguimiento, para evaluar la

I adopciôn en la tecnologia y la aceptación del ganado
camélido como parte de la explotaciôn agropecuaria,
permitiendo evaluar el impacto tecnolOgico real.I
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En el caso de los mOdulos en donde de establecerân las
llamas, se les dará a esta explotacion un enfoque hacia el
agroturismo. por lo que se seleccionarán predios que cumplan
con las caracteristicas necesarias para dare este enfoque a
la explotaciôn.

El enfoque tecnolOgico estarâ orientado al predio en su
globalidad y vinculado al entorno socioeconOmico de acuerdo
a la capacidad de uso de los suelos que lo componen,
teniendo como objetivo la gestiOn de los recursos naturales y
agroindustriales más apropiados.

Si existe interés par parte de agricultores de predios aledaños
por incorporarse al sistema de validaciôn tecnológica podrán
hacerlo, hasta completar un nUmero no superior a los 15
predios al año.

El interés es crear la inquietud y formar en los agricultores
capacidades de evaluaciôn y anâlisis asI como también la
capacidad de büsqueda y establecimiento de nuevos rubros y
tecnolog las.

Se programarán actividadesdesde la discusiôn de las
unidades expenimentales y módulos piloto, evaluaciôn y
análisis de los resultados. Además de los cursos de
capacitaciôn teOricos y prácticos entre otros.

En cuanto al ganado camélido se trabajará su introducciOn
dentro del contexto productivo predial como complemento
productivo incorporando a la mujer en un rol protagOnico en el
manejo y uso de la fibra de este, asl como en la confecciôn y
diseño de prendas de alta calidad y valor agregado.

Se trabajará con grupos de mujeres artesanas a fin de que
estas formen una asociación solvente que pueda administrar
el recurso fibra en un futuro y ofrecer cantidades de productos
en forma constante asI como también de una calidad
homogenea, identificándose estos productos bajo una marca
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determinada y ünica.

Por otro lado para asegurar el repoblamiento con camélidos
en el area del Secano Costero de la Sexta Region se formará
un Banco Ganadero bajo la tuiciôn del INIA a fin de ir
aumentando los nücleos de reproducciôn de camélidos e ft

incorporando mayor cantidad de pequeños agricuttores a la
crianza, asegurándose un recurso alternativo de alto valor.

En cuanto a la producciOn de came se harán ensayos de
alimentación y se evaluará la ganancia de peso diana, asi
como también las caracterIsticas de la canal incluyendo
evaluaciones de tipo organolépticas, estos estudios se
realizarán sOlo con animales no seleccionados y a partir del
segundo año, solo en forma experimental, ya que lo que se
pretende es conservar el mayor nUmero de cabezas,
sobretodo vientres, para asegurar el proceso de
repoblamiento y asegurar la prevalencia de la gran variedad
de colores con que cuenta nuestro pals.

En los primeros dos años los machos permanecerân en el
Campo Experimental de Hidango y se prestarán para realizar
los encastes dirigidos de acuerdo a la evaluaciOn previa
realizada por el Medico Veterinanio a cargo del proceso
productivo y de selección genética.

Se considera imprescindible el establecer una asociaciOn que
sea capaz de perpetuar en el tiempo la ganaderia camélida
en la regiOn y pueda encargarse del Banco Ganadero, para lo
cual se propone que la asociaciOn sea asesorada y
administrada par el INIA hasta que el rubro está afiatado en el
area y estén dadas las condiciones para que el pals se
asegure de una adecuada calidad genética y se cuente con
un registro tanto de antecedentes productivos de los animales
asI como también genéticos y reproductivos que permitan
asegurar en el futuro una oferta de reproductores finos con
denominaciOn de origen.
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Ademâs se establecerán los contactos necesarios para la
yenta de los productos, tanto dentro como fuera del pals y se
establecerán canales de comercializaciOn para los productos
asi como también la participaciôn en ferias artesanales
nacionales e internacionales.

3- Mediante encuestas de evaluación socioeconômica se
estudiará las comunidades en las que se iniciará el trabajo
con rebaños pilotos. La informaciOn sobre productividad
econômica de las actividades económicas tradicionales y la
evaluaciôn del impacto de la incorporación de la producción
de camélidos, será evaluada bajo criterios de rentabilidad
econômica y social.

4- La situaciôn del Mercado de las fibras especiales y as
posibles vias de comercializaciOn serán estudiadas mediante
un estudio bibliográfico y contacto con los poderes
compradores nacionales y extranjeros.

5- La evaluaciôn de la calidad lanimétrica de los animales se
rèalizará con un lanámetro de proyección marca Reichert.
Este método es uno de los más exactos, ya que se utilizô para
la calibraciôn de los más modernos sistemas de medición,
aunque requiere de temperatura y humedad controlados
(Garcia, 1986; Van Schie et al, 1991). Se determinaran las
siguientes caracteristicas fIsicas: diámetro de fibra, porcentaje
de medulaciOn, porcentaje de pelos de la muestra y diâmetro
de pelos.

Se establecerán pautas de esquila y tipificación de los
productos segün la experiencia desarrollada por los
investigadores en proyecto FIA ya ejecutado.

El proyecto contempla cinco etapas bâsicas:

1- Recopilación de antecedentes y elaboraciôn de un compendio
bibliográfico con informaciOn relevante para el establecimiento
y manejo de los animales en la zona.
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2- Selecciôn y compra de los animales en el altiplano y traslado
de estos al Campo Experimental de Hidango. Perlodo de
adaptaciôn y estabilizaciôn del rebaño en el secano. En forma
paralela se trabajará el diagnástico y seleccián de predios que
cumplan con los requisitos preestablecidos siendo uno de
ellos y el principal que la esposa sea artesana textil.

3- Entrega de los animales los agricultores seleccionados. Se
establecerá un nUmero de tres môdulos anuales por un
perlodo de tres años.

Se comenzarân los trabajos de validaciôn tecnológica, manejo
de ganado y trabajo de capacitación de artesanas.

Se trabajará con una propuesta tecnológica que se ira
entregando a to largo de la realización del proyecto, mediante
reuniones y evaluando cada una de las etapas de avance.
Igual proceso se realizará con la mujeres incorporadas al
proyecto.

No se debe olvidar que el objetivo final es lograr un manejoI integral del predio intro1uciendo el ganado camélido como
parte natural del sistema, aportando un ingreso adicional paraI la familia pudiendo Ilegar a coristituirse en el elëniento
fundamental de ingresos familiares.

4-. Establecimiento de nexos y canales de comercialización para
los productos, participaciôn en ferias nacionales e
internacionales. BUsqueda de nuevos mercados que sean
seguros.
Es necesario considerar una fuerte capacitaciôn en forma
permanente en tomb a los diseños y acabado de los trabajos
asI como en la homogeneidad de la calidad ofrecida de tal
forma que el comprador haga una asociación con la áptima
calidad y el lugar de origen.
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En el caso de môdulos de llamas además del entrenamiento
en artesanla y productos textiles de alta calidad se realizarán
actividades de entrenamiento de animales, capacitación en la
construccián de coches adecuados, además de todos
aquellos aspectos relacionados con el agroturismo a los
integrantes de las familias involucradas.

Se proyecta la asociaciôn del lugar a la oferta turIstica y
recreativa bajo una marca registrada que Ic identifique.

En forma continua se harán evaluaciones de avance, asI
como también reuniones con los agricultores a fiff de que
emitan su opinion del programa y manifiesten las carencias de
éste y entreguen sus necesidades a fin de ir adaptando y
validando.

5- Establecimiento de un Banco Ganadero que asegure el
proceso de repoblamiento en el seàao y formaciOn de
asociaciones ganadras y artesanas que puedan hacerse
cargo del proceso en los años futuros bajo la tuiciOn del INIA.

TIEMPO DE DURACION

Se proyecta una duraciOn de tres años. Sin embargo, se realizarâ una
evaluaciôn a mediadosdei terceiii90 a fin de evaluar si el tiempo de
duraciOnp sido el adecuado o se extenderá el proyecto por otros dos
años para Ic cual se solicitará al FIA considerar este punto.
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COSTOS DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
NOMBRE/AÑO TOTAL TOTAL TOTAL 

FIA 
GASTOS 

1 

INIA oc FIA INIA oc FIA INIA 1 oc FIA INIA oc TOTAL 

SUELDOS 
CAPACITACION 
JORNALES 

1 VIATICOS 
TRANSFERENCIAS VARIAS 
CASINO 
FORRAJES PARA GANADO 
~USTIBLES Y LUBRICANTES 
~T. DE USO CONSUMO CORRIENTE 
~-Y REPARACIONES 
r:t'RXTILES Y VESTUARIO 
CONSUMOS BASICOS 1 
SERVICIOS GENERALES 

1 D:>NTR. DE ESTUDIOS Y/O INVEST 
~UISICION DE EQUIPOS VARIOS 
~UISICION DR RQ. DR CAMPO o LAB 
1U)QUISICION DR DR GANADO 
COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

1 1 GASTOS DR INFRAESTRUCTURA 
SUBTOTAL ~ 

. 
IMPREVISTOS C 5 \) 
ADMIHISTRJ\CION • --~ 

TOTAL GASTOS 
- . --~ ,, 

1, 
-



RESUMEN DE COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
FIA INIA oc FIA INIA oc FIA INIA oc FIA INIA oc 

PERSONAL 
OPRRACION 
INVERSION 
CAPACITACION 
IMPREVISTOS 
ADMINISTRACION 
TOTAL 1 

RELACION DE APORTES 1 

COSTO DEL PROYECTO 



ID Name	 IDuratic

1 1 IDENOTIFICACION DE SITIO	 8w

2 2 REVISION BIBLIOGRAFICA 	 40w

3	 3 ESTABLECIMIEN'IO PRDIOS	 27w

4 4 ESTABLECIMIENTO PREDIOS7 	 27w

5 5 COMPRA Y DISTIBUCION DE	 91.4w

6 6 EVALUCION OS COMPORTAMIE 	 70w

7 7 EVALUCION SOCIOECONOMICA	 30w

8 8 EVALUACION SOCIOECONOMIC 	 30w

9 ESTUDIO DEMERCADO	 22.8w

10 10 EV/tLUAC ION CALIDADA LAN 	 91.2w

11 11 INFORME DE ACTIVIDADES S	 4w

12 12 INFORME DE ACTIVIDADESI 	 4w

13 13 INFOR14E ACTIVIDAES 3	 4w

14 14 ESTARLECIMIENTO RANCO C 	 31.4w

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PEPOELAMIENTO CAMEIDOS EN LA VI REGION

lggs	 I 1996	 1997
	

1998

U

U

EI

I
I
I
I
I
I
I
I

Project: RE	 critical	 Progress
	

Summary

I	 Date: 27/3/	 Noncritical	 Milestone
	 Rolled Up	 •



REP()I.\1IINT() (..\\IF1IFX )S EN IA VI REGION

IDENDTIFICACION [)E

S IT I OS

1	 8w

27/3/95	 19/5/95

REVISION BIBLIOCRAFICA

2	 40w

27/3/95	 29/12/95

ESTABLECIMIENTO PRDIOS

P I LOTO

3	 127W

1/9/95	 7/3/95

ESTABLECIMIENTO PREDIOS

PILOTO 2

4	 27w

1/3/96	 5/9/96

COMPRA Y DISTISiJCION DE

ANIMALES

5	 191.4W

1/5/95	 28/2/97

UEVALJCI0N

COMPORTAMIENTO

I 6	 170W

1/11/95	 4/3/97

I
_____

Name	 CnhiaI I	 1	 u1ti J	 IS1hprIt

I Schedtild Start 	 Scheduled F'iish	 Noncntieal J

I



I	 REN)131.\MILNF() C V\IFIII)()S FN I.\ VI REGIoN

I
EVALUCION SOCIOECONOMIC

I	 7	 30w

1/2/96	 28/8/95

I
EVALUACION

SOCIOECONOMICA 2

8	 30w

1/11/96	 29/5/97

ESTUDIO BE MERCADO

9	 228w

3/3/97	 718/97

EVALUACION CALIDADA

LANIMETRICA

10	 91.2w

3/7/95	 31/3/97

INFORME BE ACTIVIDADES

11	 4w

1/12/95	 28/12/95

INFORME BE ACTIVIDADES 2

12	 4w

2/12/96	 27/12/96

Name	 (rI	 I Ii IiksIom ii LiI
II)
	

Duration

ShcduId Starl I SdcduIcii Fimc!i	 NonriiitaI	 Surnmar

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I	 R 	 I F N 10CANIF! JDOS IN LA VI RL(iION

I INFORME ACTIVIDAES 3

I	 13	 4w

3/11/97	 28111197

ESTABLECIMIENTO BANCOI	 GJ4ADERO14	 31.4w

2/12/96	 8/7/97I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Name	 ('ritit	 Ii \Iikkmc II [SiIhpnIetJ

II)	 t)uratiin

Scheduled Start I Slicth&I ccl InTsh	 I	 '' ''	 I	 I Stimni.ir	 kcd



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre : Fernando Javier Bas Mir 

Nacionalidad : Chileno 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Título Profesional 

1979 Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

Postgrados 

1983 Master of Science1 University of Minnesota, St. Paul , 
MN, U.S.A. 
1988 Doctor of Philosophy, University of Minnesota, St. 
Paul , MN, U.S.A. 

BECAS, PREMIOS Y/O D1STINCIONES 

1979 Premio al mejor graduado de la promoción 1979, Facultad de 



Agronomla, Universidad Catôlica de Chile.

1981-1983 Beca Presidente de la RepUblica para realizar estudios de
postgrado en la Universidad de Minnesota, U.S.A.

1986-1987 Doctoral Dissertation Fellowship, Graduate School, University
of Minnesota, St. Paul, MN, U.S.A. para completar estudios conducentes
al grado de Ph.D.

1987 Graduate Fellowship Award, Department of Animal Science,
University of Minnesota, St. Paul, MN, U.S.A.

ACTIVIDADES ACADEMICAS

1977-1978 Investigador Asociado. Proyecto MAB-2 financiado por Grant
DEB 19491 National Science Foundation.

1977-1978 Investigador Asociado. Proyecto Cibernética en la Agricultura
financiado por Grant 302-77 Dirección de Investigaciones Universidad
Catôlica de Chile. Laboratorio de Botánica, Instituto de Ciencias
Biolôgicas, U.C.

1979 Coordinador General. Ciclo de Cursos de Perfeccionamiento para
Profesionales y
Empresarios AgrIcolas. Julio-Agosto 1979, Facultad de Agronomla,
Universidad Catôlica de Chile.

1981 Instructor. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomla,
Universidad Catôlica de Chile. Actividades de lnvestigaciôn en
Producción Lechera. Curso Forrajeras (AGR-1 64).

1981-1983 Ayudante de lnvestigación. Department of Animal Science,
University of Minnesota, St. Paul, MN, U.S.A. Proyecto de Investigación
en uso de hojas de árboles en alimentaciôn animal. Estudio de taninos y
su efecto en la digestiOn de alimentos.

1983-1985 Profesor Auxiliar. Departamento de Zootecnia, Facultad de



Agronomia, Universidad Católica de Chile. Cátedras de Fisiologla Animal
y Reproducción Animal. Proyecto de lnvestigaciôn en Transferencia de
Embriones bovinos.
Actividades de ExtensiOn con Agricultores.

1985-1988 Ayudante de InvestigaciOn. Department of Animal Science,
University of Minnesota, St. Paul, MN, U.S.A. EvaluaciOn de la digestion y
utilizaciOn de paja tratada con perOxido de hidrogeno por
microorganismos del rumen. Estudio de fuentes de protemna de alta
resistencia a la degradaciOn ruminal. CanulaciOn de ovinos y estudios de
digestibilidad in situ e in vivo.

1988-Profesor Adjunto. Departamento de
Zootecnia, Facultad de Agronomia, P. Universidad CatOlica de Chile.

1988-Profesor y Miembro Comité Programa de Postgrado en ProducciOn
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Universidad Catôlica de Chile.
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1995-	 Vicedecano, Facultad de Agronomla e lngenierIa Foresta

ACTIVIDADES PROFESIONALES

1978-1979 Asesor Técnico del Criadero de Cerdos "Catango", Casilla 8,
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1980 Administrador General. Sociedad Agricola Santa Elena Ltda.
Elaboración de Proyecto de Organizaciôn y Puesta en Marcha del Fundo
Santa Elena de Colina.

1981 Asesor Técnico en Producción de Forraje, Came y Leche, Fundo
Sr. Felix Halcartegaray, Longavi
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ProducciOn de Leche, Fundo Santa Adela, Sr. Pedro lbañez, Panquehue.
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Montenegro, G., 0. Rivera and F. Bas. 1978. Herbaceous vegetation
in the chilean matorral: Dinamics of growth and evaluation of allelopathic
effects of some dominant shrubs. Oecologia (Bert.) 36:237-244.

Bas, F. y J. Gastô. 1982. Estimaciôn de la productividad de la
pradera mediterranea subhUmeda a través del ordenarniento, valor
pastoral y condición. Ciencia e Invest. Agr. 9-189-198.

Bas, F. y J. Gastá. 1982. Ordenacián de la pradera mediterranea
subhUmeda en un continuum. Ciencia e Invest. Agr. 9:199-214.

Bas, F., R.D. Goodrich and F.R. EhIe. 1982. Evaluation of aspen
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I	 leaves as a ruminant feedstuff. Minnesota Cattle Feeders' Report, Special

I
	 Report 95:73-74.

EhIe, F.R., F. Bas, B. Barno, R. Martin and F. Leone. 1984.
'

	

	 Particulate rumen turnover rate measurement as influenced by density of
passage marker. J. Dairy Sd. 67:2910-2913.

I	 Bas, F.J., F.R. EhIe and R.D. Goodrich. 1985. Evaluation of
pelleted aspen foliage as a ruminant feedstuff. J. Anim. Sd. 61:1030-

I	 1036.

Bas, F.J., M.D. Stern and N.R. Merchen. 1989. Influence of proteinI supplementation of alkaline hydrogen peroxide treated wheat straw on
ruminal microbial fermentation. J. Dairy Sci. 72:1217- 1227.

Bas, F.J., M.D. Stern and G.C. Fahey, Jr. 1989. Alkaline hydrogen
peroxide-treated wheat straw as a source of energy for ruminal bacteria
in continuous culture. J. Anim. Sci. 67:2081-2088.

Bas, F.J., M.D. Stern and G.C. Fahey, Jr. 1990. Effects of various
combinations of urea, soya-bean meal and maize in alkaline hydrogen
peroxide-treated wheat straw-based diets on ruminal bacterial
fermentation. Anim. Feed Sci. Technol. 29:101-112.

Bas, F. y F. Gonzalez. 1990. Antecedentes para la producciOn de
alpacas en la zona central de Chile. Panorama Económico de la
Agricultura 13(73):23-27.

Gonzalez, F., F. Bas, M.S. Valenzuela, M. Aedo y R. Barriga. 1991.
Utilización de aceites vegetales en raciones para terneros en crecimiento.
Ciencia e Invest. Agr. 18:13-22.

Bas, F. 1991. Uso de residuos fibrosos en alimentaciOn de alpacas.
Informe Proyecto No. 12013 Fonda de Desarrollo Productivo - CORFO.
62pp (mimeografiado).

Bas, F., C. Bonacic y J. Rios. 1992. Requerimientos de mantenciónI

	

	 y digestibilidad de subproductos agrIcolas en alpacas estabuladas, en la
zona central de Chile. Ciencia e Invest. Agr. 19:51-58.
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Gonzalez, F. y F. Bas. 1992. Factores que afectan la inmunidad
pasiva en terneros recién nacidos. Ciencia e Invest. Agr. 19:59-74.

Bas, F. y C. Bonacic. 1992. Potencial productivo de los camélidos
silvestres. Panorama Económico de la Agricultura 15(85):22-28.

Bonacic, C. y F. Bas. 1992. El guanaco: del peligro de extinciOn a
su manejo sustentable. Ambiente y Desarrollo 8(4):72-76.

I	 Bonacic, C., G. Donoso y F. Bas. 1993. A Diagnostic Model of the
Guanaco Situation in Chilean Southern Patagonia: research needs for
sustainable use. Proceedings of the International Wildlife ManagementU	 Congress, The Wildlife Society. Abstr.

Bonacic, C., G. Donoso y F. Bas. 1993. Diagnostic Model of the
Guanaco (Lama guanicoe) in the Southern Patagonia: Research Needs
for a Sustainable Use. The Journal of Wildlife Management. In Press.

Bonacic, C. y F. Bas. 1993. Dinâmica poblacional del guanaco y su
potencial productivo en la Isla de Tierra del Fuego, XII Region, Chile.
Estudio de caso. Ciencia e Invest. Agr. 20:140. Resumen.

I
Bonacic, C., G. Donoso y F. Bas. 1993. Modelo de análisis para
uso sustentable del guanaco. Libro de ResUmenes III Congreso

I	 Internacional sobre Gestión en Recursos Naturales, Soc. de Vida silvestre
de Chile. Pâg 65. Resumen.

Thomas, R. y F. Bas. 1993. Digestibilidad de la fibra detergente
neutro de paja de trigo en alpaca y bovino, a través de métodos in vitro e
in situ. Ciencia e Invest. Agr. 20:133-134. Resumen.

Bas, F.J. y C. Bonacic. 1994. Intake, digestibility and ruminating
behavior in alpacas (Lama pacos) in Chile. J. Anim. Sd. Abstr.

Bas, F.J., N. Soto and C. Bonacic. 1994. Game farming potential of
the guanaco (Lama guanicoe) in Chile. J. Anim. Sci. Abstr.

Bas, F., M. Bonavia y R. Thomas. 1994. UtilizaciOn de lupino en
alimentaciOn animal. Panorama Econômico de la Agricultura 16(92):23-
28.
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Pinilla, J.C. y F. Ba . 1994. Digestibilidad de la proteina
(N*6 , 25): Métodos multienzimàticos de evaluaciôn in vitro. Agro-Ciencia
10(2): (En prensa).I
PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS

1979 Segunda Reunion Nacional de Botânica. Santiago de Chile.
Septiembre 1979. "Ordenaciôn de la pradera mediterranea subhUmeda
en un continuum".

U	 1983 Annual Meeting of the American Dairy Science Association.
Madison, Wisconsin, U.S.A. Junio 1983. "Evaluation of aspen foliage as a
ruminant feedstuff'.

1984 IX Reunion Anual de la Sociedad Chilena de ProducciOn Animal.
Santiago de Chile, Octubre 1984. "Evaluación de las hojas de aspen
(Populus tremuloides) como alimento para rumiantes".

1987 19th Biennial Conference on Rumen Function. Chicago, IL, U.S.A.
Noviembre 1987. "Alkaline hydrogen peroxide treated wheat straw as a
source of energy for rumen bacteria in continuous culture".

1987 19th Biennial Conference on Rumen Function. Chicago, IL, U.S.A.
Noviembre 1987. "Evaluation of diaminopimelic acid and purines as
markers for estimating ruminal microbial activity".II 1988 Annual Meeting of the Midwestern Section of the American Society
of Animal Science, Des Moines, IA, U.S.A. Marzo 1988. "Effects of urea vsI	 soybean meal as nitrogen supplements in hydrogen peroxide treated
wheat straw-based diets on ruminal microbial fermentation".

1988 Annual Meeting of the American Society of Animal Science, New
Brunswick, NJ, U.S.A. Julio 1988. "Influence of protein supplementation of
hydrogen peroxide treated wheat straw on ruminal microbial

I
I

III
IIII

I



fermentation".

1988 XXXIX Congreso Anual de Ia Sociedad Agronômica de Chile.
Agosto, 1988. Santiago, Chile. Moderador Mesa Redonda: "La
piscicultura como una alternativa de desarrollo para el sector
ag ropecuario".

1990 XV Reunion Anual de la Sociedad Chilena de Producciôn Animal.
EstaciOn Experimental Carillanca, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, INIA. Octubre 1990. Temuco, Chile. "Efecto del uso de
cama de broiler sobre crecimiento y algunos paràmetros sanguineos en
novillos".

1990 XV Reunion Anual de la Sociedad Chilena de Produccián Animal.
EstaciOn Experimental Carillanca, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, INIA. Octubre 1990. Temuco, Chile. "Antecedentes
preliminares sobre
adaptaciOn y crianza de alpacas en
con fin a mien to".

1991 Third Meeting of the National Agricultural Biotechnology Council.
Workshop in Animal Growth Promotants. Sacramento, CA, U.S.A. May 30
- Jun 1, 1991.

I	 1992 Cuarto Encuentro CientIfico sobre el Medio Ambiente. Centro de
lnvestigaciôn y
PlanificaciOn del Medio Ambiente. Valdivia, Chile 6-8 Mayo 1992. "La

I
alpaca como especie alternativa de producciOn animal sustentable en la
zona central de Chile".

1992 Cuarto Encuentro CientIfico sobre el Medio Ambiente. Centro de
lnvestigacion y
Planificación del Medio Ambiente. Valdivia, Chile 6-8 Mayo 1992.
"Cosecha sustentable del guanaco (Lama guanicoe) en la Isla de Tierra
del Fuego, Magallanes - Chile".

1993 XIII ReuniOn Asociaciôn Latinoamericana de Producciôn Animal
ALPA. Santiago, Chile 26-31 de julio de 1993. Digestibilidad de la fibra
detergente neutro de paja de trigo en alpaca y bovino, a través de
métodos in vitro e in situ.
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1993 XIII Reunion AsociaciOn Latinoamericana de Producción AnimalI	 ALPA. Santiago, Chile 26-31 de julio de 1993. Dinámica poblacional del
guanaco y su potencial productivo en la Isla de Tierra del Fuego, XII

I
Region, Chile. Estudio de Caso.

1994 Joint Annual Meeting of the American Society of Animal Science andI Dairy Science Association. Minneapolis, Minnesota U.S.A. Junio 27 - Julio
2, 1994. .lntake, digestibility and ruminating behavior in alpacas (Lama
pacos) in Chile,.

1994 Joint Annual Meeting of the American Society of Animal Science andI Dairy Science Association. Minneapolis, Minnesota U.S.A. Junio
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guanicoe)
Bonacic, C. y Bas, F. Dinámica poblacional del guanaco (Lama

 y su potencial productivo en la Isla de Tierra del Fuego. XIII
Congreso Latinoamericano de Producciôn Animal, SOCHIPA-ALPA. Chile.I
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felinos domésticos.

Director de Práctica: Dr. Guillermo Guzmán.

- 1989. Práctica voluntaria en Criadero Experimental de animales
silvestres Rucapangue.

Responsabilidades incluidas: Cuidado y atención veterinaria de a yes y
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