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NCMBf,E DEL PROYECTO: ESTUDIO DE LA. ADAPTACION Y MANEJO EN

SEMIO.JTIVERIO DE Lama guanicoe (guanaco) EN LA. ZONA CENTRAL

1. - ANTECEDENTES GENERALES

Objotivo general solicitado por F.I.A.

1.1 Conocer su comportamiento, adaptación y evaluación

biológica.

1.2. Determinar su factibilidad económica, como alternativa

de producción pecuaria en la zona central.

Objetivos especificas

1.3.- -Conformar un plantel de guanacos.

1.4.- Estudiar su adaptación general.

1.5.- Detectar problemas sanitarios.

1.6.- Determinar parámetros productivos.

1.7.- Determinar parámetros reproductivos.

1.8.- Determinar parámetros a limenticios y nutricionales.

2.- Identificaci6n del 2estulante~~~

2.1.- Investigador Responsable: Fernan~ Bas M. Ingeniero

Agrónomo. MSc. Ph D. Vice-Decano. Profesor Asociado, Facultad

de Agronomia. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Especialista en Camélidos Sudamericanos.
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LICITACION XXIX
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REGISTRO F. r.A : N° 056 /94

NOMBRE DEL PROYECTO: E5TUDIO DE LA ADAPTACION y . MANEJO EN

5EMICAUT IVERIO DE ~m~ gu~nicoe (guan~co) EN LA ZONA CENTRAL

1. - Antecedentes gener~les

Objetivo general solicitado por F.I.A.

1.1.- Conocer su comportamiento, e d e p t e.c í ó n y evaluaci6n

b iol6gica.

1.2.- Determinar su factibilidad económica, como

alternativa de producci6n pecuaria en la zona tentral.

Objetivos especificos

1.3.- Conformar un plantel de guanacos.

1.4.- Estudiar su adaptaci6n general.

1 .5.- Detectar problemas sanitarios.

1.6.- Determinar parámetros productivos.

1.7 .- Determinar paráme tros reproductivos.

1.6.- Determinar paráme tros alimenticios y nutricionales.

2.- Identificaci6n del postulante

2.1.- Investigador Responsable: Fe r ne nd o Bas. Ingeniero

Agr6nomo. MSc . Ph D. Profesor Asociado, Vice-Decano, Facultad

de Agronom1a. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Especialista en Camélidos Sudamericanos.

2.2.- Investigador alterno: Jorge Garc1a Huidobro. Ingeniero

Agr6nomo. MSc. Director de Proyectos. Instituto Nacional de

Investigaciones Agropecuarias. Ministerio de Agricultura de

Chile.
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2.3.- Institucion Patrocinante: Pontifi cia Universidad

Católica de Chile. Fac ultad de Agronom1a. Avenida Vicul'ía

Mackenna 4560, Santiago. Chile.

2.4.- Institución Coinvestigadora:

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA>.

Ministerio de Agricultura de Chile.

2.5.- Equipo Investigador:

Investigadores responsables PUCo

Fernando Bas. Ing. Agrónomo. Especialista en

reproducción de camélidos sudamericanos. P.U.

Chile .

nutrición y

Catól ica de

Cristian Bonacic. Médico Veterinario. Especialista en

manejo de guanaco. P.U. Católica de Chile.

Investigadores Asociados

Jéssica Gimpel. Médico

evaluación lanimétrica de

Católica de Chile.

Veterinario. Especialista en

Camélidos Sudamericanos. P.U.

Andrea Concha. Inge niero Agrónomo.

camélidos domésticos y silvestres.

Tesista de post-grado

Investigadora en

Beatriz Zapata. Médico Veterinario. Candidata a Magister

producción animal. P. Universidad Católica de Chile.
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In ve5tigadores Res ponsobl es INI A

.Jor g e Ge r c í e Huid o b r o . Inge ni e ro Ag ró no mo . Especiali s ta en

Camé l i dos Sud a me r ica no s . Dir e c t or d e P r o yec t os. INIA.

Mo r ce l o Zo lezz i . I ngeni er o Ag r ó n omo M5c. Jefe del

P r og rama de Eco log1 a y Pr o d u c c i ón. I N I A- La Pla t ina.

Ettel Latorre. Médico Ve teri nario. Especialista en manejo

de camé lidos s u d a me ric a nos domé st icos y silvestres.

Es tac ió n expe rimenta l Kam pena ike-XII Regi ón (INIAI .

Investigadores asociados INIA.

Cr istián Hepp. Ingeniero Agrónomo . INIA XI Región.

Consultores

Gu illermo Donoso. Ph D en Economia de Recursos Naturales.

P. Universidad Católica de Ch ile.

Daniel Sarasqueta. Méd ico Veter inario. Especialista en

crianza de guanacos en cautiverio. Estación E:xperimental

INTA Bariloche. Argentina.

William Fra nk l in. Ph D. Especial ista en ecolog1a del

g uanaco y crianza. I o .... a 5tat e Universi ty. U5A.

Angus Russe l. Ph D. Especialista en Producción de F ibras

Espe c ia les . McCauley Lan d Use Resea rch 5 tation. UK .
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3.- Experiencia

pub 1 i e e e iones en

investigadores)

en investigaci6n (se anexa listado

respectivos c u r r i c u Lum vitae de

de

los

El eq uip o de i nv e st i g a c i ó n que p ostula e ste proyecto cuenta con una

vasta experiencia en el ámbito de las ciencias veterinarias y de

producción en í rneL, especifi camente en el é rnb i t o de estudio de la

produc ción de fibra, nutrición y manejo de camélidos domésticos y

silvestres. Las experiencias de trabajo incluyen estudio de la

adaptación de la alpaca a la zona central y desarrollo de sist~mas

de producción para el secano costero de la zona central de Chile

(INIA- Hidango, P. U. Catól ica- Pirque) Paralelamente se están

desarrollando estudios en camélidos silvestres en la XII Región y

de adaptación de la alpaca al ecosistema Magallánico (Proyecto

CORFO de la P. U. Católica y Proyecto Alpaca de IN lA ~ampenaike).

Como consecuencia del trabajo realizado por ambas Instituciones Se

ha obtenido una valiosa experiencia en manejo de estas especies en

su medio natural como en la zona central de Chile. La unión de las

experiencias de ambas Instituciones permite que se desarrolle un

trabajo de investigación con directas aplicaciones tecnológicas y

productivas de proyecciones nacionales.

Considerando que se desea conocer el potenc ial productivo de la

especie, la P. U. Catól ica ha desarrollado durante los últimos tres

ai'íos un proyecto de tipificac ión de las caracteristicas de la fibra

de los CSA de Chile (Proyecto F.I.A. N° 005/92), realizándose un

completo análisis del potencial de las cuatro especies como

animales productores de fibra.

En el caso especifico de CRIANZA DEL GUANACO EN CAUTIVERIO, la P.

Universidad Ce t ó Li c e de Chile ha desarrollado un proyecto de

í n ve s t i q a c í ó n durante 2,5 e ñ o s en la XII Región tendiente a

establecer la factibilidad de manejar el guanaco en semicautiverio. ~

Esta exper i enc i a permi te presentar una propuesta que pretende j
resolver los aspectos aún desconocidos sobre su manejo, es decir ~

e
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avanzar con la e xperiencia ya acumulada en rné s de dos años de

estudio. A continuación se resume parte de los resultados que se

han obtenido (50S et al, 1995 . Informe Co r f o i :

"Entre los ':!spectos generales que se puede destacar como parte de

lo. experiencia de los investigadores ejecutores del proyecto se

puede se~alar que se ha trabajado en las siguientes 6reas:

5e real izó durante dos e ño s un estudio de crianza y aprovechamiento

comercial del guanaco (L~m~ gu~nicoe) en condiciones de cautiverio

en lo. XII Regi6n de Chile. Los objetivos de este estudio fueron

e s tudio. r 1o. a d a p t a e i 6 n del g u a na e o a 1a ma n tene i 6 n e n

semicautiverio, evaluar el potencial productivo de la especie y

proponer un sistema de manejo productivo basado en la explotaci6n

del guanaco como un nuevo recurso productivo.

Para cumplir con los objetivos se captur6 animales provenientes del

medio silvestre de entre 1 y 3 meses de edad. En los dos a~os que

dur6 este estudio se captur6 un total de 86 animales, los que

sumados o. los ya existentes en el criadero alcanzan a un total de

118 animales. La primera etapa del trabajo consisiti6 en

e s t a b 1e ce r u n m6 d u 1o d e a d o.p t e e i 6 n y o.1 i me n tOo ció n a r t i f i e i a 1 en 1a s

instalaciones de lo. 50ciedad Fernández-Dubrock Ltda. en lo. ciudad

de Punto. Arenas. Durante este periodo los animales recién

capturados fueron alimentados con mamadera. para facilitar su

adapto.ci6n 0.1 cautiverio (en promedio 10 semo.nas de lactancia).

Posteriormente fueron trasladados 0.1 sistema de crianza en

semicautiverio en la Estancia Lolita, ubicada 40 km al norte de la

ciudad de Punta Arenas. En la Estancia se desarrollaron todas las

experiencias de manejo propuestas en el estudio, tales como

seguimiento del crecimiento, ensayos de alimentaci6n. manejos de

captura, esquila, pesajes, etc.

El criadero cuenta al 31 de Enero de 1995, con 48 guanacos como

dotaci6n proveniente del medio silvestre y 5 animales nacidos en el



P01'oITIFlCIA l~I\'ERSIDAD CATDLlC A DE CHILE

cri~dero durant8 el mes de Diciembre de 1994. Los estudios

realizados cubrieron todos los objetivos e s t e b t e c t d o s , y a la fecha

se cuenta con una base de información sobre adaptación al

semicautiverio, respuesta a la la ctancia artificial v/s crianza

extensiva, crecimiento y desarrollo, madurez sexual y reproducción,

captura y manejo de los e n i rne l e s hasta el estado juvenil (2-3

a~os), esquila y tipificación de su fibra, producción de carne y

rendimiento, enfermedades y manejo sanitario. El p8S0 promedio a

la captura fluctuó entre 27 y 37 kg (generación 94 y 92,

respectivamente). Existen diferencias significativas de los pesos

promedios de la generación 94 respecto a las dem~s, siendo los m~s

peque~os y livianos los de esta última generación.

Los estudios de adaptación al cautiverio y manejo inicial de los

animales bajo sistema de crianza, mostraron que las mortalidades

por a~o de captura fluctuaron entre 19" (a~o 1992) y 77,6" ( e ño

1994), con un promedio de 53,4". El crecimiento de los animales

durante la lactancia artificial mostró que el peso promedio de

machos y hembras, 33 versus 38,6 kg, no fue estadlsticamente

diferente de los animales mantenidos desde la captura directamente

en pastoreo. Los pesajes posteriores (3 y 6 meses post captura)

tampoco evidenciaron diferencias significativas. En cambio. dentro

del grupo de los animales mantenidos bajo crianza artificial se

observó un mayor peso de las hembras en relación a los machos en el

pesaje del tercer mes post captura. Posteriormente los pesajes de

los meses 6 y 8, no mostraron diferencias significativas. 5in

embargo, existe una gran ventaja en el sistema de crianza

artificial. que es el hecho de que se permite un acostumbramiento

temprano y progresivo al contacto con el hombre. lo que facilita

considerablemente el manejo.

6
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5e pudo ebserv~r conductas reproductiv~s en los anim~les desde los

12 meses post c~ptur~. Ocurrieron 6 p~rtos en Diciemb~e de 1994 de

hembr~s de entre 2 ~ 4 ~~os de edad, cubiertas por machos de 01

menos 3 e ño s . L~ s o b r e v i vo nc i a de l e p r i rne r e gener~ci6n de

chulengos n~cidos en el criadero al mes de edad, fue de un 53%.

En rel~ci6n ~ los estudios de consumo de ~limento y digestibilid~d

de forr~jes toscos se obtuvo un 2,4% del Peso vivo p~ra consumo y

una digestibilidad aparente de la M5 de 47% fluctuando entre 36,4

y 77%. Estos resultados, comparados con los obtenidos para otras

especies de camélidos sudamericanos, son relativamente bajos, lo

que sugiere continuar con estos estudios y evaluar la respuesta de

animales adultos.

La esqui la de los animales me n t e n i d o s en cautiverio (juveni les)

entregó un peso promedio del vellón de 460,2 g para todos los

animales esquilados (460 9 para animales menores de 1 a~o y 533,1

9 para mayores de 1 a~o). ge observa un mayor peso de vellón en

machos (455,5 g) que en hembras (435 g), aunque no se observaron

diferencias estad1sticas. La fibra es más fina en la zona costal y

dorsal, que en otras partes del cuerpo. La finura no es diferente

por edad y sexo. La zona con mayor finura alcanza un promedio de

12,56 micras. El mayor grosor lo presentó la zona abdominal (bajo

vientre) con 19,4 micras. Al p r orne d í e r las tres zonas de mayor

finura (cuello, vellón y piernas) se obtuvo una finura promedio de

13,6 micras. El 75% del total del vellón equivale a este tipo de

fibra.

Los d e t o s obtenidos de rendimiento a la canal, corresponden a

animales en estado silvestre de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

ge trata de una extracción experimental efectuada en mayo de 1994.

ge obtuvo un peso promedio de 111,9 kg Y un largo total de 179,1

cm. El rango de peso fluctu6 entre 93 y 135 kg Y el rendimiento a

la canal fue de 56,1". La correlación entre peso corporal y

rendimiento fue de r=O,39.

7
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El monejo sonitario muestra que las enfermedades de mayor

i mp o r t a nc i a son Le s r e s p í r e t o r i e s c Le principal c e u s e de muerte

hasta lo~ 2 a~os de edad son enfermedades parasitarias (pulmonares

y digestivos).

El sistema de m",nejo utilizado mostró que es factible la crianza en

semicautiverio, sin tl mb a r g o se requiere r e e L í z e r modificaciones

sustanciales en la infraestructura fisica y un entrenamiento

especi",l de los trabajadores a cargo del cuidado del reba~o, ya que

no se puede, por lo menos en una primera etapa, manejar la espécie

bajo los mismos sistemas de la ganaderia ovina extensiva. Aunque

se hicieron importantes avances en el conocimiento de la especie y

las técnicas de manejo en semicautiverio, persisten importantes

vacios de información en aspectos relacionados con el manejo de los

anim",les en estado adulto, infraestructura necesaria, sistemas de

manejo reproductivo, nutrición y mercado potencial para los

p r od u e t o s q u e s e de r i ve n d e e s te t i po d e e xp 1o t a ció n . E s t o s

aspectos deben considerarse prioritarios en una segunda etapa de

estudio de esta innovación tecnológica. 5e concluye que el

desarrollo de sistemas de crianza y manejo de guanacos en

semicautiverio es factible desde el punto de vista técnico. Esta

actividad podria constituirse en una alternativa productiva para

los ecosistemas de bajo potencial productivo en reemplazo y/o

complementación con otros sistemas ganaderos tradicionales a lo

largo del Pais".

Experiencia de los investigadores:

í ) Fernando Bas: Académico de la Facultad de Agronom1a.

Especialista en Producción Animal y Ph O en Nutrición de Rumiantes,

ha desarrollado una linea de investigación en nutrición y manejo de

alpacas. Además ha estudiado el potencial productivo del guanaco y

otros camélidos sudamericanos. Ha sido investigador responsable en

proyectos sobre camélidos sudamericanos financiados por FIA,

British Council, Fundación Andes, DIUC.

6
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iil Cristion Bonocic: Acodémico de lo Fe c u l t e d de Aq r o n om í e de lo

Pontificia Universidad Cotólico de Chile. Especiolisto en 5istemos

de me n e jo de 9 u o no e o, e colo9 1o y con d u e t o del 9 u o no c o e n e s t o do

silvestre; Es tudio de potenciol productivo del guanaco; Métodos de

copturo y muestreo de guonocos silvestres poro estudios de fibro.

iiil Jorge Ge r c í e Huidobro: Director de Proyectos, INIA.

Especialista en Camélidos 5udamericonos.

Gestor de pol1ticas de investigación y desorrollo de lo ganoderla

camél ida en la zona c e n t r e I de Chi le. Impulso de p r oq r e me s' de

desarrollo de ganaderla camélida en la zona austral del pals.

iv) Marcelo Zolezzi: Jefe del Programo de Ecologla y Producci6n.

INIA-La Platina. Especialista en sistemas ecológicos semi-áridos.

Especialista en alternotivas ganaderas y desarrollo d~ comunidades

del secano costero de Chile central.

v) Ettel Latorre: Especialista en producci6n animal. Investigadora

en camélidos domésticos y silvestres. Responsable de los proyectos

de investigaci6n pecuaria de INIA Kampenaike.
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4. - Persondl técnico

4.1. - Compromiso de dedicación dI proyecto

Horas de ded i caci ón semanal

Investigadores responsables (2). 11

Coinvestigadores (3). 11

Investigadores Asociados (2) 22

Tesista post-grado (2) 22

Tesistas y residentes (2) 22

Consultores (5) (-)

Técnicos y personal de apoyo (4) 22

Totl1l

Total

22

33

44

44

44

66

275

(-) 5e c on t emp l e el Pl1go de viajes y ~.o.noI:l1.r_Lop--s6.l.o-"JlllLI1
~ ,

investigador 5r. 5arasqueta para puesta en marcha y captura de

animales. Los otros consultores no recibirán ingresos por este

proyecto.

4.2.- Responsabilidades y Actividades

El investigddor responsable de la P. Universidad Católica, será el

que coordine la ejecución del proyecto. defina el t r e ba j o del

equipo de investigación. elobore y presente los informes de ovonce

y final 01 F.I.A. Coordinorá y ejecutorá los trobojos de muestreo

en terreno, 051 como el segu imie nto de l o s dnálisis de loborotorio

en 50n tiogo y Kampenaike. 5erá el responsoble de coordinar los

e c t i v i d e d e a que se generen como consecuencia del proyecto en

conjunto con el F.I.A. (Politico de Acción para el desarrollo de lo

gonoderl0 camélida en Chile), CONAF. 5AG e INIA.

El Investigodor responsable de INIA, coordinará las actividades de

Kampenaike y el trabajo de investigación en conjunto con el

investigodor responsoble de lo PUCo Estará a corgo de la

odministroción de los recursos que el F.I.A. asigne o INIA. en su

10
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colidad de Director de Proyectos. Como coinvestig~dor reemplazará

01 investigodor responsoble en sus funciones en coso de

imposibilidod temporol o permonente. Propondrá en conjunto con el

i n ve s t i q e d o r r e s p o n s e b I.a los planes de e c c i ó n futuros que se

deriven del estudio de lo e d e p t e c i ó n del q u e ne c o 01 semicautiverio.

Será responsable de lo coordinación y establecimiento de los planes

de repoblamiento con guanacos en las diferentes sub-estaciones de

INIA de la zona central y apoyará al investigador responsable en la

a s e s o r 1atée n i e a y t ron s fe r e n e i a te e no 1 ó g i e a o p r od u c t o r e s q u e

deseen iniciar esta actividad productiva.

Los coinvestigadores colaborarán con los investigadores principales

e n e 1 e s t a b 1e c i mi en t o del d i s e f\ o y p u e s t a en ma r e h a del o s

muestreos. Ejecutarán las acciones de terreno en la XII Región y en

5an ti ago I e d e mé s co laborará n con los in ves ti gadores re:sponsab 1es en

la transferencia de tecnolog1as que se desarrollen en el proyecto

a productores.

El equipo de investigadores estará a cargo del ordenamiento de la

base de datos productivos de los animales muestreados y el análisis

e s t a d 1 s tic o del a i n f o r meció n e n e o 1abo r a ció n con 1a Un idad de

Computación y Estodistica de la Facultad de Agronomia de lo PUCo

Colaborará en la elaboración de los informes de ovance y final. as1

como en los presentaciones de divulgación de los resultados del

proyecto.

Los alumnos de postgrado realizarán su tesis en la carocterizaci6n

fisiológica de lo adaptoción del guanaco al semicautiverio y

traslado a lo zona central de Chile. Además colaborarán en los

estudios de nutrición. reproducción y manejo general del r e be ñ o con

fines de amansamiento. que se ejecutarán durante el transcurso del

estudio.

5e destinará personal

1a n i me t r 1o • ma n e j o del

técnico

r e beño y

11

de apoyo al

toma de do tos

laboratorio de

rutinarios del

2

i
e
I
;
e
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r e be ñ o . Ad e rné s se c o n t e r é con 01 menos un alumno residente por

semestre de lo Focultod de Agronomio poro ejecutor estudios

especifi60 en el rebol'io en Pirque y pr~cticos estivoles de uno o

dos estudiantes en Kompenaike, XII Región. 5e estoblecer6 2 cupos

anuales como minimo paro que alumnos de pregrado de los Escuelos de

Veterinoria y Agronomio de otras Universidodes puedon ejecutor

tesis de q r e d o en temas r e l e c í o ne d o s con los objetivos del

proyecto.

Los obreros tendr~n por funci6n toreos rutinarios y de cuidad6 de

los animales tonto en Pirque como en Kampenaike, poniendo énfasis

en la importancia del c o n t e c t o permanente hombre-animal, ya que

este es un punto crucial para el éxito de cualquier medida de

manejo, debido a lo docilidad gradual que se logra en el tiempo.

5.- Infraestructura de investigación e instalaciones

El equipo de investigación cuenta con 2 estaciones experimentales

(Pirque en la Regi6n Metropolitana y Kampenaike en lo XII Regi6n),

en ellas existen instalaciones básicas para albergar grupos de 50

chulengos (animales menores de 1 a~o). en galpones techados. bretes

y corrales apropiados. Además se cuenta con una completa

infraestructura de laboratorios de nutrici6n, bromatologia, fábrica

de alimentos, laboratorio de microbiologia, unidad metab6lica en

Santiago en la Facultad de Agronomia y en la Estaci6n experimental

dE:> ~ Plotino.. Adicionalemnte se cuenta con módulos experimentales

de alpacas y ovinos que permiten realizar estudios comparados de

manejo, producci6n, digestibilidad, etc . tanto en Pirque, como en

La Platina e Hidango.

Se cuenta con un laboratorio de lanimetria equipado con un

lanámetro, balanzas de precisión y disponibilidad para

almacenamiento de muestras de fibra. Se puede acceder además a

sofisticados equipos de evaluación lanimétrica mediante el convenio

de cooperación que se tiene con el Instituto escocés de

12
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investigación en producción animal McCauley Land Use Research

Institute.

La Facultad cuenta con la infraestructura bAsica necesaria para el

procesomiento de mue s t r e s poro estudios biotecnológicos, tales como

cAmora de crecimiento, centrifugos refrigerodos, oporatos de

electroforesis, lector ELI5A, solos con cAmoros de flujo lominar,

equipos de microfotografia, microscopios, material de laboratorio,

zonas de asepsia, equipos de refrigeración y almacenamiento de

muestras, equipos de nitrógeno liquido. Existe e d ern é s p e r s ó ne I

técnico y profesional especializado reproducción animal y estudios

de manejo reproductivo de camélidos sudamericanos. 5e cuenta con

acceso a laboratorios y asesoria de investigadores especializados

en camélidos sudamericanos del

Escocia.

Rowett Research Institute de

Finalmente, existen las facilidades de acceso a sistemas

computacionales avanzados (redes computacionales, internet,

paquetes estadisticos como 5A5, softwares, etc.) e instalaciones

básicas para realizar el análisis de la información y mantener a

los investigadores, técnicos y alumnos en 5antiago. El

asesoramiento de un Estadistico con vasta experiencia en

procesamiento de datos relacionados con producción de fibra

investigación en C5A, constituye otro aporte de la Facultad

proyecto a través de la Unidad de Computación y Estadistica.

13
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6.- Revisión bibliográfica y avances en la investigación por

parte de los autores de esta propuesta

El guanaco t Le rne guanicoe) es e l c a mé l i d o s u d a me r i c a n o silvestre de

mayor distribuci ón p e s e d e e importancia. ecol ógi ca t F'r e n k L í n , 1982).

Dentro de las especies de fauna silvestre ha sido definido como

especie de importancia e conó mica y de gran potencial como

alternativa productiva a los sistemas ganaderos trodicionales (FAO,

1985) . Las p o s i b í e s e Lt e r rie t í ve s de manej o que oct:.ualmente se

discuten, tienen como objetivo final su utilización como e n' í me I

p~oductor de fibra y carne.

Esta especie silvestre ha sido descrita como abundante en el pasado

en casi todos los ecosistemos de Chile, y constituyó una importante

fuente de recursos para las culturas indígenas que ~tilizaban su

carne, cuero y otros subproductos IRaedecke, 1978; Miller et ~.,

1980; Ro t t ma n n , 1981).

De ser una especie en peligro de extinción en Chile, el programa de

manejo y conservación la han llevado al estado de fuera de peligro

para la zona Austral del país ICONAF. 1988). Actualmente en Tierra

del F u e gol 53' 3 O ' LS 68' 3 O 1 L'tI), s e e s tima q u e 1a pob 1a ció n

alcanza a más de 30.000 animales (Soto, 1994 ). Según estadísticas

entregadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, ya existen en la

XII Regi6n cuatro criaderos autorizados para la explotación del

guanaco. El total de animales en criaderos es superior a los 100

ejemplares y se espera i r incrementando dicha cifra anualmente

llriarte , comunicación personal: Bas et 0. 1,1995) .

La recuperac ión de las poblaciones de guanacos en los últimos 20

a~os en la XII Región, ha producido un aumento de la competenci~

por el alimento entre este herb1voro s í Lves t r e y la ganader1a ovina

de la zona. Debido a esto, es necesario encontrar alternativas de

me n e j o s U s ten t a b 1e del a n i me 1, con e 1 o b jeto d e a s e 9 u ro. r s u

conservación y simultáneamente, obtener un beneficio econ6mico para

14
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lo s qe n o d e r o s . A';n c u e ndo Y'" h e n c o rne n z.e d o lo s e xperiencias de c r í e

en cautiverio, no se han abordado los aspectos relacionados con la

f IJ nci ó n re p r od u e t i v -:1 Y n u tri e i o n a 1 d e e s t o e s p 8 C i e , yo q u e los

criadores priv,,-dos solo se encuentran trabajando en aspectos de

manej o generol. Por otro lado, los agencias gubernomentales

encargadas de la protección y control de la especie (CONAF y 5AG),

.n o cuentan con los recursos necesarios, ni tampoco se encuentra

entre sus obligaciones, la realización de estudios básicos y

experimentales sobre esta especie. Debido a esto y considerando

que el adecuado conocimiento de la adaptación al cautiverid, su

funcionalidad reproductiva y nutricional, y su potencial

productivo, son materias esenciales pora establecer pautas

objetivas de manejo, se propone el presente estudio.

SITUACION DEL GUANACO Y EXPERIENCIAS DE CRIANZA EN CHILE Y EN EL

EXTRANJERO (Bonacic, 1992; Bonacic y Bas, 1993; Bas et al, 1995)

Cons i d e r e nd o que 1 a demanda por fibras espec i a 1es ha i do en

aumento, existen paises como Gales, Escocia, Argentina, Nueva

Zelanda e Israel, que han demostrado especial interés por la

crianza de guanacos. A continuaci6n se resumen las experiencias

más relevantes:

Experiencia en Gales (Moseley. 1994)

El Institute of Grassland and Enviromental Research desarrolló el

proyecto OC5 llamado 5pecialist Fibre Production from 50uth

American Camelids, en Gales, Inglaterra. El proyecto comenz6 con

un r e be ñ o mi xto de 40 guanacos, que hoy ha aumentado a 120

animales.

Los animales eran mantenidos pastoreando y suplementados durante el

invierno. Machos castrados y enteros eran mantenidos separados de

las hembras y crias. A las hembras en su última etapa de pre~ez y

en lactancia se les suministr6 concentrado y al resto de los

15
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" n i m" 1e s e n sil " j e m" d u r o, 5 e e v i ta be e 1 u s o d e he n o p or el r i e s g o

de e nsuc i a r e l vell ón . El ma ne j o repr odu c tivo q u e se hizo fue el

mi smo qu e el rec omendado p aro alpa c as: ro tac ión de dos machos

enter os d ur~nte dos seman as. Es te tu vo un é xito d e 4 0 nacimien t os

dur a n t e t res a ~o6 .

Es to. e xper iencia es única en su t i p o yo. que logr ó establecer

exitosamente lineas o. seguir en e l manejo y nutrición del reba~o en

relaci ón o. su d e s e mp e ~o reprod u c ti vo y su prod ucción de fibra en

10.5 cond iciones del e cosistema bri t é n í c o , Además, por los estudios

h e c h o s, se concl uyó que la f ib ra de gua naco encontrarla un mercado

establecido de texti les de lujo c o mp a r a bl e con la mejor fibra

cashmere. Sin embargo, es i mp o r t a n t e desarrollar un mercado más

concreto e incrementar los contactos con las empresas procesadoras

de fibra. Ambos son aspectos imprescindibles en el qesarrollo de

cualqu ier sistema de producción an ima l alternativo.

Argent ina (5arasqueta. 1993: In: Bonacic y Has ed •• 1993)

5e desarrolló entre los a~os 1979 y 1987, la experiencia de crla y

reproducción de guanacos en en la Estaci6n Experimental Agron6mica

de Tre lew (INTAI bajo cond i ciones de semicautividad. Durante la

misma se mid ieron los parámetros bio16g icos de interés econ6mico

(caracterls t icas de lo. fib ra, rend im iento del vel16n, técnicas de

manipuleo, curvas de crecimiento, c o n s u mo voluntario de materia

lactancia,

seca 1 Y p a r ámetros

e xpulsi ón )

reprod u c t i vos (co rte jo , c ó pu l a , parici6n,

Se inició la e xperiencia con la forma c ión de un núcleo de guanacos

que permit iera un trato intenso y no estresante para los animales.

Se dec id ió en tonces, part ir de la c a p t u r a y .cria artificial de

chulengos de no más de 10 dias de vida.

A part ir de la madurez sexual de los animales capturados (2 a 3

a~os para las hembras, de 3 a 5 a~os para los machos), se trabaj6

16
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con 50 guonocos divididos en 5 grupos fomiliares y un grupos de

mochos castrados. Cada grupo familiar dispuso de un corral de 1,5

ha, alambrado con un cerco de 1,5 m de altura.

En r e loe ió n o 1 me n e j o d e e s q u i 1o , s e pro b Ó 1o 8 S q u i lomo n u e 1 Y

mecanizodo (onuol y bionuoll. El peso del vellón promedio obtenido

fU8 de 0,425 k/onimol/a~o. El consumo de 18che durante su lactancia

artificial fue de 1,200 litro/dio. por 100 d í e s , A su vez, el

consumo voluntario de moteria seca fue de 2,2 a 2,5% del peso vivo.

En los estudios sobre reproducción se estimó un periodo de

9 e s t a c i 6 n de 49, 5 s e ma na s i d u r a n t e 1a par i e i 6 n 5 e de ter mi n 6 e 1

tiempo de preparaci6n, dilataci6n y expulsi6n (promedio = 60,5' l,

presentaci6n del feto; peso promedio de la cria (promedio= 10,740

kgl; tiempo de primera mamada (promedio= 51' l e xp u Ls í ó n de la

placenta (promedio= 75' peso promedio= 3,990 kgl. Se estudi6

además la agresividad del macho hacia la cr1a y la presentaci6n de

pariciones dist6cicas.

An6lisis de la experiencia de crianza de guanacos en Chile entre

1987 Y 1992

Antes del inicio del Criadero Estancia Lol ita (1991>, existieron

tres criaderos de guanacos desde 1957, todos ubicados en lo. XII

Regi6n. Coda uno comenz6 con distintos objetivos y aunque hoy aún

existen, sólo uno mantiene su objetivo original. Aún cuando, los

resultados esperados no siempre coincidieron con los obtenidos, se

muestra a continuación un resumen ellos, en los que se incluye el

criadero Estancia Lolita hasta el a~o 1991.

RflURfR Df LAI fl,fRlfJCCIAI fJC CIIARrA If IUARAcal fJC LI III RfllaJC «Io.oclc 01

'o'.ocl. LILrTA
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En términos generales se observa una alta mortalidad en la etapa inicial de

adaptación a la cria nza en semicau tiverio. Los cuadros digestivos y

respi ra torios a fec ta n en forma importa nte a los a nima les en dicha etapa. Las

causas pa rasi ta rias pa recen ser las más rele v antes. Además se observa que

en uno de los criaderos se ha logrado reproducción en semicautiverio, pero los

fines productivos originales no se ma ntu vieron. Otro criadero, el que

presentó la mayor mortalidad, actualmente está cerrado y por úl timo se

encuentra Es ta ncia Loli ta que está en etapa de p rofu ndi za ció n del

conocimiento sobre manejo y producción.

:1

j
I
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Procedimiento de formación de un criadero en Chile <Bonacic y Ha r-oz z i , 1993)

El creciente interés que ha despertado la potencial u t i í i z a c i é n del guanaco

como recu rso p roduc ti v o , hace necesa no conocer los p r oc e drrni e n t o s lega les

y a drru ru s t r a t i vo s que se deben s e qu i r- para poder establecer u n cnadero y

pode r exporta r los produc tos ob tenidos en el fu tu ro, conside ra ndo que es ta

especie está protegida por ley en nuestro país.

En Chile el gua naco se encuent ra pro tegido po r dos cue rpos lega les, que

corresponden a:

- La Ley de caza (No 4.601 de 1929) que con sus modificaciones posteriores,

específicamente el D.L. 40 de 1972, lo decla ra en veda indefinida, prohibiendo

la caza, captura, posesión, transporte y comercialización tanto del animal,

propiamente tal, vivo o muerto, como de sus productos y subRroductos.

- La Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres (CITES), tra tado mul tinacional que adoptado y firmado enWashington

EE.UU. en 1973, fue suscri to por Ch ile en 1974 y adoptado como Ley de la

República en 1975 m.L. 873 y D.L. RR.EE. 141>, en el que se incluye al guanaco en

el apéndice 11 de dicha Convención.

Las únicas excepciones contempladas a la protección aludida, corresponden a

las deri vadas de au torizaciones especiales otorgada s por el Servicio Agr1cola

y Ganadero, como Servicio público encargado de controlar el cumplimiento de

la Ley de Caza (en conjunto con Ca rabineros de Chile) y como Autoridad

Administrativa de CITES.

La legislación se estableció como una medida que pretend1a contra rresta r la

peligrosa declinación del número de individuos existentes en la década de los

años setenta. Actualmente dicha si tuac ión se ha revertido, específicamente

en la Isla de Tierra del Fuego. En la XII Región es posible es tima r una población

de gua nacos no inferior a los 28.000 ejempla res lo que, si bien en sus inicios

fue visto con satisfacción por los ganaderos, actualmente y dada la

competencia por el forraje con el ganado doméstico, se visualiza con

20



PONTIFlCIA lJNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE

p r-e o c o p a c r é n,

El S AG, en base a las a t r-rbuc í o oe s y deberes que l a s leyes le as ignan, está

encargado de la regulación y e u t o r-i z a c í s n de cnaderos. A contlnuac ión se

de s c r ibe n algunos p r-o c e d irn i e n t o a y s us imp lic anc i a s en rela cIó n a la c r i a nz a

y t e ne nc í a e n semicaut iverio:

- El guanaco se encuentra sometido a la ley de caza para el fin de captura con

e 1 o b jeto de c r i a r lo o ma n t e ne r loe n c a u ti ver i o.

- Se requ iere contar con una auto r izac ión lega l del SAG (Resolución), para

captu ra r a nimales provenientes desde el medio sil ves t re o pa ra tene r

animales en semicautiverio (autorización de tenencia).

- Los criaderos pueden ser con fines científicos. En dicha si t u a c í é n el dueño

es autorizado a capturar animales silvestres para constituir una dotación

inicial, pero no podrá comercializar en el futuro los productos que obtenga a

partir de la crianza.

- El otro tipo de criadero es con fines comerciales, en el que el criador se

encuentra facul tado pa ra comercializa r los animales o sus productos dentro

del pa í s ,

- En el caso de que desee exporta r, deberá además solici ta r un Certificado de

Exportació n CITES, documento que es emi tido por el SAG.

- El guanaco po r estar incluido en el Apéndice II de CITES, sólo requerirá un

certi ficado CITES de exportación emi t ido por el SAG. De es te modo la

factib ilidad de generar una actividad productiva a partir de esta especie

actualmente es factible.

* Implicancias del estado actual de la legislación y norma tiva legal

a

1. El adecuado conocimiento de la legislación vigente en ma terias de protección ~

del guanaco como especie de la fauna silvestre, es fundamental para el diseño ~
•
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de un prog ra ma de e xplotación r a c i o ria I de esta e s o e c i e ,

2. Aún es necesa rio continua r con las modernizaclones de la actual l e q i s l a c i é ri,

pa ra 1 nc l u i r en forma ap rop ia da el concep to de uso sus tenta ble de fa u na

sl1vestre.

3. Se debe defini r por pa rte del es tado los meca msmos de repa r t i c i é n de los

benef icios económicos obtenidos a pa rtir de la cosecha de fauna silvestre (por

ejemplo fibra o ca rne de gua na ca), de los te rrenos de p ropieda d colee ti va o

fiscal.

4. Existe un constante dinamismo y desarrollo de nuevas propuestas

internacionales para el adecuado manejo y utilización de la fauna silvestre,

esto es especialmente relevante en el caso de la vicuña y el guanaco, dado el

valor potencial de su fibra.

5. Las inicia tivas de comenza r programas de crianza y mejoramiento con

guanacos y vicuñas se encuentran aún en fase experimental y deben ser

llevadas a cabo fundamentalmente bajo el amparo de organismos estatales o

de inves tigación.

Mercados y potencial

Crianza de ungulados silvestres, al terna tivas de producción y mercados

mundiales.

La fauna s ilvestre ha jugado un rol preponderante en la vida de los habitantes

de La tinoamérica, sin emba rgo, desde hace tiempo su papel ha ido dec reciendo

en importa ncia (Redford y Robinson, 1991>.

En relación al guanaco, existen dos alternativas: la primera seria demostrar

su potencial productivo y la segunda seria deja rla en el esta tus de especie

plaga y compe tidora de la ganaderia tradicional, lo que lleva ria a la caza ~

ilegal y a la desaparición del recurso (Frankliny Fritz, 1991>. La primera opción !
se sustenta en el concepto de diversificación de la producción. Este es el ~

e
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factor individual más importante en el control del riesgo en los agro

e c o s i s t ern a s tanto biológica como e co n émic a mo n t a. La i n t e q r a c i c n de vanas

especies en un SlS tema de producción a umenta la p roduc ti v i da d y la

e s t a b i l i ds d del mi s mo (Pordomlngo, 1993), lo que a dqu i e r e especial r e l e v a nc i a

en el arnb i e n t e patagónico, dadas sus particulares c a r-e c t e r- í s t i c a s ,

Los productos de expo rta ción t r a di c i o na 1e s encuentra n mercados

internacionales muy competi ti vos y al tamente subsidiados. Por lo tanto, la

di ve rs i fica ción en a e ti v ida des de ba jo cos to rela ti vo ta les como la producción

de ungula dos sil ves t res es una opció n pa r a sis tema s pa s to riles (Po r-domí noo ,

1993>'

El mercado internacional actualmente presenta un importante dinamismo

relacionado con carne y otros productos provenientes del medio silvestre. A

continuación se de ta Ha n a l qu nos antecedentes ace r-c a , del come rcio

internacional de carne de caza, abarcando exportadores, dentro de los que se

cuentan algunos paises sudamericanos, e importadores donde se consignan

principa lmente paises eu ropeos. Es tos úl timos cons ti tuyen el mayor poder

comprador de estos productos. En el siguiente cadro se muestran las

exportaciones mínimas netas e importaciones mínimas netas de ca rne de eaza

<toro.

IEXPORTADOR NETO I 1984 I 1985 I
ARGENTINA 8.986 11.627

BRASIL 20 31

CHILE 137 147

NUEVA ZELANDIA 831 1.291

SUDAFRICA 835 1.033

REINO UNIDO 4.788 4.695

URUGUAY 280 495

(Fuente: Luxmoore, 1989)
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ESTIMACION DE IMPORTACIONES MINIMAS NETAS DE CARNE DE :AZA <TON)

IIMPORTADOR NETO I 1984 I 1985 I
BELGICA-LUXEMB. 1.688 1.965

FRANCIA 8.088 8.696

AL EMANIA (RFA) 16.887 17.431

ITALIA 1.213 2.900

SUECIA 903 1.1S3

SUIZA 1.658 1.541

(Fuente: Luxmoore, 1989)

En general, se ve a la producción de ca rne como el mayor desa fío de los

sis tema s de explotación de v ida sil ves tre, sin emba rgo se ha podido obse rva r

que la obtención de otros productos es frecuentemente más importante, por

lo menos en lo que se refiere a su valor económico ü.uxrnoo r-e , 1989). Al

respec to, se puede a fi rma r que los camélidos suda me rica nos cons ti tuyen un

importante potencial en cuanto a la producción de fibra. Del guanaco se puede

obtener y comercializar fibra, carne, productos artesanales de lana hilada y

pieles, principalmente de chulengos (CITES, 1991>. La mayoría de los productos

que se comercia liza n hoy en d1a provienen de Argentina (Fra nklin, 1982). Exis te

información que indica la exportación de un promedio de 55.902 pieles de

guanaco al año, por un valor de 1.4 millones de dólares entre los años 1976-79

(Ma res y Ojeda, 1984). De los repo rtes a nua les CITES se desprende que ent re

1980 y 1985 se exporta ron 11.452 pieles comple ta s, ca si toda s desde Argentina

<Broad et: al., 1988>.

Considerando estos antecedentes es indiscutido que el guanaco tiene

po tencia 1 p roduc ti v o, Los resul ta dos ob tenidos ha s ta la fecha po r di fe rentes

autores <Bonacic y Bas, eds, 1991>, sugieren que aunque dicho potencial existe

aún fal tan antecedentes objetivos pa ra la definición de un mercado real. Por

otro lado, hasta la fecha los orígenes de la producción de pieles y fibra son

básicamente de ca z a sin un pla n de ma nejo que la a va le. Por ello en 1992 la

Convención CITES presentó una censu ra hacia el sis tema de explo tación del

guanaco en Argentina y pidió su revisión.. Esto considerando que las tasas de
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ex t r a c c i é n no se ajustaban a un plan de ma ne ro de f i ru do, Las imp l i c a nc í a s

come r-c i a les de es ta me di d a pueden se r de 9 ra n irnp o rta nc i a y es ta amena za

está aún p resente, ya que si Argenbna no demuestra que su e x t r-e c c í é n de

guanacos se basa en e s t u di o s c i e n t í f i c o s y s i s t ern a s de manejo que aseguren

la preservación de las especies, se podria llegar a un c a rnb i o de estatus

comercial para el guanaco <desde Apéndice lIaD, lo que implicarla serias

res t ricciones a su come r-c i o interna ciona 1 como ocu rre con otra s e s pec i e s

silvestres de alto valor comercial <vicuña clasificada en Apéndice 1>.

Considerando estos antecedentes, la estrategia de Chile, que se basa en un

plan de investigación en donde participan Agencias Gubernamentales y la

Universidad Católica, parece ser la mejor forma de trabajar y desarrollar las

tecnologla s necesa ria s pa ra un ma nejo de la especie. De es te modo a 1 momento

de incursiona r en los mercados internacionales con productos provenientes

de la explotación del gua naco, se podrá argumenta r una sólida linea de

investigación que avale las normas de manejo aplicadas.

Antecedentes sobre el mercado internacional de las fibras finas

El Reino Unido es el centro mundial de la industria de las fibras finas.

De acuerdo con el estudio de mercado y procesamiento de fibra hecho por

Moseley (1994), las siguientes Compañia s fueron identificada s como las lideres

en la industria de fibras finas del Reino Unido:

1. Dawsons (Cashmere) Bradford pa ra el ·scou ring I y el ·deha i ring I

2. Zacharia Hinchliffe, Derbydale para cardar e hilado.

3. Ilhngworth Morris/Globe pa ra el \Jeaving
l

y terminado.

4. 10hnsond of EIgin pa ra ~a r-di nq ", hilado, lIwea v i nq " y terminado.

El costo comercial esperado por ·scouring l y ·dehairing l fue de 10 libras por

kg terminado de fibra. Los precios por vellón puro de guanacos fluctuarían

alrededor de 80 libras esterlinas por kg. Si el vellón está en bruto, los

valores pueden bajar en forma importante." Según el director de la empresa

Elgin, un paño de 100g de fibra de guanaco a precio mayorista puede alcanzar

precios cercanos a las 40 libras esterlinas en el Reino Unido. Otros valores

de referencia en el mercado Norteamericano son más bajos, fluctuando entre
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5 0 Y 70 dólares el kg. En este aspecto, es cla ve desarrollar un estudio de

me rca do que pe rmi ta va lo ra r los p roduc tos que se pueden ob tene r en Ctu l e .

En relación a las estra tegias de des a rrollo comercial, en Argentina ya se

pa tentó el producto "ARGENTINE GUANACO PRODUCT ", y cuentan con un

rep resenta nte come rc ia 1 que promueve la come r c i a l i za ción de fib ra de gua na co

en Londres. En Escocia se organizó el Fine Frb r-e Research Group del Macauley

Resea rch Ins t i tu te, que se encuent ra traba j a ndo en el tema y ha contac tado

a la P. Universidad Ca tólica pa ra que se haga el procesamiento de la fibra

chilena.

En anexo bibliográfico se incluyen antecedentes anexos sobre fisiolog1a,

conducta, nutrición y reproducción de la especie.
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7.- Inves tigación propues t a

Aspec tos gene ra les

El es t u o i o de la a da p t a c i é n y ma neJo del gua na c o <L a ma gua ru c o e i , como e s p e c i e

animal productiva, requiere contar con experiencia en aspectos relacIonados

con animales silvestres y técnicas de a ma r-s a rn i e n t o y manejo. No es factible

ex t rapola r tecnolog1a s provenientes de a nima les domés ticos o de o t ros

animales silvestres. La e xp e r-i e nc i a acumulada en esta e s pec i e desde 1989

hasta la fecha, en el estudio del guanaco tanto en estado silvestre como en

semicautiverio, nos permite proponer en forma conjunta entre la PUC e INIA un

estudio i n t e g r a l de manejo y aprovechamiento del guanaco tanto en la zona

central como en la XII Región. La duración mínima para el desarrollo e

implementación de las tecnolog1a s necesa ria s pa ra el ma nejo de es ta especie

va de entre 3 a 5 años. Considerando que el objetivo f i na I es llega r a

transferir las técnicas desarrolladas a los productores, se propone un

estudio a 5 años plazo. Durante los 2-3 primeros años se harán capturas

sucesivas de animales provenientes del medio silvestre pa ra la conformación

de dos módulos de investigación y producción (Kampenaike en la XII Región y

Pirque, Región Metropolitana>. Durante el primer año de estudio se realizará

una evaluación de los mercados y potencial productivo de esta especie en base

a la experiencia ya acumulada. De este modo una vez que los módulos comiencen

a generar productos, ya se contará con los contactos establecidos para su

procesamiento y valoración económica. Durante los tres primeros años se

pondrá especial énfasis en el estudio de la adaptación y ama nsamiento pa ra su

ma nejo en cau tiverio. Se desa rrolla rán es tudios de su funciona l i da d

nutricional y reproductiva hasta etapa pre-adulta. Se evaluará su respuesta

al manejo reproductivo de primer encaste a diferentes edades.

Entre el tercer y quinto año se harán los estudios de la respuesta al manejo

de a nima les en es tado adul to, se eva lua rá su eficiencia de reproducción, así

como la respuesta al cautiverio de animales nacidos en el criadero. Durante

esta etapa se comenzará la etapa de transferencia tecnológica para el :1

desa rrollo de pla nes de repoblamiento de alca nc:e nacional. Pa ra es te fin se j
estudiará la factibilidad de establecer módulos pilotos con ganaderos I..

~ I
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p r i v a d o s y en las estaciones e xperImentales de INIA a lo largo del p a í s ,

Para lela mente se a va nz a rá en el procesamiento a r tesa na 1 e i odu s t na 1 de la

flbra y establecerán los canales de c orne r-c i a l i za c i é n para este producto.

Du ra nte el desa rrollo de es te es t u d i o se cons Ide ra rá p no rl ta rIO el es t u d i o

compa rado de esta especie con los otros camélidos sudamericanos y ovino.

Conside ra ndo la e xp e riencia ya a cumu la da po r amba s I ns t i tuciones y la que se

gene ra r í a a pa r t i r de es te p royec to, se es ta blece r í a n la s ba ses de un

programa de desa rrollo camélido que incluya no sólo los camélidos domés ticos

sino que además a los silvestres (guanaco y vicuña).

Objetivos generales

Conocer su comportamiento, adaptación y evaluación biológica.

Determinar su factibilidad económica, como alternativa, de producción

pecua ria en la zona cent ra l y la XII Región.

Objetivos especificas

Conformar un plantel de guanacos.

Estudia r su adaptación general.

Detectar problemas sanitarios.

- Determina r pa rámetros productivos.

Determina r pa rámetros reproductivos.

Determinar parámetros alimenticios y nutricionales.

Fundamentación de los Objetivos generales

- Conocer su comportamiento, adaptación y evaluación biológica.

El principal objetivo de este estudio es evaluar la factibilidad de capturar,

criar y producir guanacos como rubro ganadero alternativo para la zona
____ ~ _ _ __• • _ _ _ ' __ 4 · • • • ...- _ _ ~. _ • • _ _ : _ - ~ _ _.. -.." . , _ _ _ . _ \00

7

central de Chile y la XII Región. Los resul tados especificos que se espera ~

obt~·;;;~n e~:;luar la factibilidad de capturar animales, mantenerlos y !
acostumbrarlos al semicautiverio, reconocer los principales patrones de I

e
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p r-odu c c i é n (consumo de allmento, su c a p a c i da c de u t i l i z a c i é n de forraJes

toscos, finu ra de su fibra, crecimiento, eda d de ma du rez sexua 1 en,-
s erm c e u t i ve r ro , s i-s t ema s de captura y manejo en el cnadero, enfermedades y

su t ra ta miento).

Este proyecto pretende profundizar en el c o noc i mi e n t o de los s i qu i e n t e s

a spec tos, en función de aspec tos ya log rados por expe r i e nc i a del equipo

inves tigador:

a) Desarrollar un método de captura de animales sl1vestres con baja

accidentabilidad y morta lida d. Es te obje ti 1,10 ya es tá logra do pa ra ma ne jo en

la XII Región. Se pretende profundiza r el conocimiento en lo relacionado a

transporte de animales a grandes distancias fuera de la XII Región.

b) Establecer una rutina de manejo sanitario para a rurnad e s silvestres

lactantes o en fase de destete natural, sometidos a una separación de su

grupo y ma nejo en un sis tema de producción a rti ficia l. Es te objeti 1,10 ya fue

logrado por el equipo de investigadores para la XII Región. Se pretende

eva lua r la respuesta de es ta especie al ma nejo más intensi 110 y en la zona

central del Pais.

e) Desa rrollo de un mé todo de acos tumbramiento y es timulo de la docilidad en

base a la alimentación y cuidado diario de los animales. Este ob Je t í vo fue sólo

pa rcia lmente logrado en la XII Región y se pre tende da r un importa nte énfa sis

a este aspecto bajo condiciones intensivas y de amansamiento enel módulo de

la zona central.

d) Diseño de un procedimiento de conducción, a rreo, encierro, captura, vol teo

maneo y traslado para procedimientos de toma de muestras o examen de los

animales. Aspecto ya logrado con juveniles, se requiere profundizar en el

diseño de la infraestructura que permi ta aumenta r la eficiencia de arreo.

Además es necesa rio evalua r sistema s apropiados pa ra a nima les adul tos.

e) Establecimiento de un protocolo de esquila de guanacos Juv e ru Ies ,

Ca rac terización de la finura y peso de ve l Iéri de gua nacos mantenidos en
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semIca ut i ve r io. Db r e t i v o y a logr-ado c o n ammales de hasta 3 años de edad. Se

requie re a v a nza r en el c o noc im i e n t o de a nima les ma yo res y es tablecer una

curva de rendimiento según edad.

f) Es tablecimiento de rela ciones b i o m é t rica s y p roduc ti va s de g ua na cos (peso

de vellón, finura, rendimiento de la canal vs edad y peso vi,vo). Ob re t i v o ya

conocido en guanacos silvestres por parte del equipo de í nv e s t i q a do r-e s , Se

requiere a va nza r en es te a spec to ba jo condiciones de cau t i ve rIO en la zona

cent ra l.

g) Diseño e implementación de esquemas terapéuticos para las enfermedades

infecto-contagiosas de mayor incidencia enel rebaño. Se conoce la casuística

presente en animales bajo condiciones de cautiverio en la XII Región. Además

se cuenta con experiencia en el manejo de la casuística de alpacas mantenidas

en la XII Región (Kampenaike) y la zona central de Chile <Pirque, Padre Hurtado,

Colina) y se han realizado estudios en guanacos silvestres que habitan en la

zona central de Chile <análisis preliminares de sus cargas parasitarias y

causas de muerte). Se requiere evaluar la respuesta fisiológica del guanaco

a este ambiente bajo condiciones de cautiverio y la incidencia de

enfermedades.

h) Desa rrollo e implementación de esquemas metodológicos pa ra el estudio de

guanacos estabulados y en pa rcelas de investigación que permi tan obtener

informac ión sobre la funcionalidad nutricional y hábitos alimenticios de la

especie, además de su respuesta a distintos forra jes toscos y subproductos

agrícolas. En este aspecto se cuenta con experiencia tanto en guanacos como

en alpacas en la XII Región en cautiverio y en alpacas en la zona central.

Existen aún importantes aspectos que deben ser estudiados sobre la

fisiología de la nu trición del gua naco. Por otro lado, se pretende desa rrolla r

una linea de trabajo con estos animales en el uso de subproductos agrícolas,

lo que puede aumenta r su viabilidad como especie ga nadera pa ra la zona

central del país.

i) Establecimiento de infraestructura de cercos, mangas de captura,

cobertizos para protección especiales para el manejo de especies silvestres
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y e va lua c i é n de su efee ti v i c a d. Es te a spee t o s e eneuent ra sólo pa r c i a lmente

logra do y se debe profund iza r en su desa rrollo ta nto pa ra la s c o ndrc í orie s de

la XII Región como pa ra la zona cent ra 1 de Ch i le.

Determina r su factib ilidad económica , como al terna t í v a de producción pecua ria

en la zona central y la XII Región.

en el ámbi to ga nadero (Escocia, Gales, Nueva Zela nda),

A nivel nacional, Chile como país en vías de desa rrollo, se ca racteriza por la

producción y exportación de bienes í rit e ris i v o s en el uso de recursos

na turales, ya sean estos renovables o no renovables. Lo anterior se trkduce

en una fuerte presión sobre los recursos na turales, en pro de un crecimiento

económico acelerado y mal entendido. Si a esto agregamos la carencia de

rSQwlación nacional al comercio i n t e r no y l3~tarno. Ei13 Fl\-I13~~ tr-~~\-I¡:\r ¡af\ \-\f\
~!4Rt.~ m~¡3nt.R H l3'"tirfl:i~n del pecurso con los consiguientes daños ecológicos

y económicos al pais. Por otro lado, la agricultura tradiciollal enfrenta una

al ta tasa de endeudamiento interno, al ta competencia interna y externa en los

rubros tradicionales y una menor competi tividad en los rubros de exportación.

Esto hace que sea necesa rio busca r nuevas al terna tivas productivas que

diversifiquen la producción nac ional y generen ingresos por nuevos productos

al pais. Considerando estos aspectos, el potencial económico y productivo de

los camélidos sudamericanos domésticos y silvestres es promisorio• .B.!.-,

evaluar las proyecciones internacionales d~_J.~..f..!.9J:-ª..s_.fiDa..s-se' puede---- -- -
comprender el especial interés y los pl_a..!:'~2.__º~..J:.!~.!;i acr..p tt9~,,<;H.<,.g~_~~.~.Df.u e n t ra n

[ñici~~d~ '¿~-~ -~'~t~-~-;~i~~-l~~-p ;¡ '~;~'-~~~a rrollados y de al to nivel tecnológico
-------~-----------_.-._-_..••_-

La fa lta de alternativas de manejo para especies como el guanaco, lo llevan

a ser uno más de los recursos naturales que se pierdan del patrimonio

nacional. Además, los planes de desa rrollo pa ra estos recursos en otros

paises, asociados a la pérdida de capacidad productiva futura de nuestro

pais, puede lleva r a que la concentración de los beneficios derivados de al tas

rentabilidades de estos s istemas ganaderos queden en el extranjero.

Por otra pa rte, si Chile sólo desa rrolla ra una al terna t i v a productiva basada

en la caza de estos animales, con una ausencia de tecnologías apropiadas y
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una total falta de u rn é n con otros procesos o r oou c t i v o s locales que p e rrru t a n

aumenta r el valor agregado de los recursos na turales (y que ev e n t u a Irne n t e

generen efectos redistributivos sobre la reglón de la cual se e:-:trae el

recu r s o i , no se es ta r í a ha c i e ncío u n LISO eficie n t e de los reCLI rsos na tl ..J r a les

di s porub l e s para obtener un desarrollo sostenible. Esta s i t u a c i é n es

extrapolable a las cua tro especies de camélidos sudamericanos como un todo

-respec to de la c ornuru da d inte rna c i o na 1.

A nivel regional, el potencial que significa la conservación y el manejo

eficiente, rentable y sus tentable del gua naco puede signi f i c a r una es t rut tu ra

oligopólica en la producción de carnes, f ib r-a s , cuero. Esto viene dado por la

distribución geográfica de la especie en Argentina, Perú y Ctu í e, El oligopolio

puede tene r ca racterís tica s temporales, pe rmi tiendo inicialmente la obtención

de rentas sobrenormales en el mercado, que darían un primer apoyo al sector

naciente. La pérdida de esta condición, sin embargo, no a f e c t a r-ía al sector si

este se encuentra ya fortalecido. Una característica permanente otorgará

rentas durables en el tiempo, haciendo aun más rentable el manejo del guanaco

en la región. Lo a nterior genera rá un crecimiento económico, es tabilidad social

e incorporará un efecto redistributivo que permita el desarrollo integral de

la región.

Otro punto a destacar en el manejo del guanaco es la posibilidad de

desa rrolla r una producción conjunta que permi ta al productor obtener

ingresos por concepto de la comercialización de distintos productos. Lo que

ayuda además a disminui r el riesgo ta nto pa ra los nuevos produc tares como

pa ra los que pre tenda n una reconve rtibilidad. Adiciona lmente, la producción

conjunta facilita la existencia de e s La b o ne rme nt o productivo, lo que permite

un desarrollo balanceado dentro de la región.

Por todo lo anterior, este proyecto pretende realizar una revisión

bibliográfica que permita conocer las características del mercado ria c í o na I e

internacional para los distintos productos del guanaco, así como una

simulación que permi ta la campa ración entre las rentabilidades del ma ne io ¡

exclusivo del gua naco y ma nejo mixto con ovino y/o alpaca. Además se !
alimenta rán las bases de da tos que ya se han establecido, pa ra realiza r la ~

e
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técnicos que se deriven del proyecto, tanto b a ro c o nd i c i o ne s de la zona

ce n t r a 1 c o mo del a zo na a u s t r a 1 de Ch i 1e.

El proyecto pretende abordar en esta etapa los siguientes objetivos:

a) Conocer las caracter1sticas del mercado nacional e i n t e r na c i o na I para los

distintos productos del guanaco, as1 como una campa ración entre las

rentabilidades del manejo exclusivo del guanaco y manejo mixto con ovino

y/alpaca.

Dentro de este punto se realizará un análisis cualitativo de los mercados

relacionados, que permitan establecer parámetros para concluir un nivel de

competi tividad del sector.

b) Recopilación de antecedentes bibliográ ficos sobre a spec tos

p roduc ti vos.

Caracter1sticas de la producción.

Análisis cuali ta t i v o de los principales productos

comercializables extraidos del guanaco.

e) Regulación nacional e internacional que estimule o dificulte la producción

y comercialización de los distintos productos derivados del guanaco tp.e,

escalonamiento ara ncela rio, acuerdos del GATT mul ti fibra).

d) Análisis de condiciones de entrada y salida de los mercados de referencia

y su releva ncia pa ra es te me rcado.

e) Obtención de da tos referenciales de precios y cantidades transadas en los

mercados nacionales e internacionales de los principales sustitutos de los

productos ex t ra1dos del gua naco (p rincipa lmente fibra).

f) Estudio de pre-factibilidad pa ra el manejo del guanaco en términos ~

privados. En este punto se obtendrán estimaciones de precios demandados i
probables de los principales productos del guanaco v í a la confección y envio ~

-c
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d e e nc u e s t a s a u n p a ne 1 d e e s p e c i a 11s t a '? -

g ) Sensi bi lizac1 ó n de l Estud10 ba jo d i s t i ntas v a r ia bles c om o p r e c i o , y v ol u me n

de p r oduc c i é n.

h) Se ns1 bilizaci ó n de t a s a de d e s cuent o (soci al y p r- i v a do),

i) Análisis campa ra t i vo de rentab il idades po t e nc i e l e s y reales entre el manejo

e xclus i vo d el gu a nac o y mix t o c o n ov inos y /o bovinos mediante la

co nt r a s ta c ió n de la i nf o r ma c i ó n o b te nida en e l es tudio de pre- fa c t i b i l i da'd con

vari a ble s de l ot ro me r cado.

MATERIALES Y METO DOS PARA CADA OBJETIVO ESPECIFICO

Métodos de captura

Con el objeto de establecer la dotación i n i c i a l se captura rá animales de 1 a

3 meses de edad (chulengos) en los meses de enero de 1996, 1997 Y 1998,

pertenec ientes a grupos fam il ia res en estado s ilvestre de la Isla Grande de

Tierra del Fuego. Pa ra este f in se p lanif icarán tres campañas de captura. En

todas se emplearán 3 a 4 motoristas, 2 camionetas, 1 camión y personal de

apoyo. Pa ra una descripción detallada de las metodologías de captura ver 8as

et al, 1995.

C r ia nza

Se ap l icará n dos mo da l idades de c r ianza, a ú n cu a nd o ambas partirán con un

s is tema de lactanc ia a rt if ic ial y manejo i n t e nsi v o . La prime ra modalidad se

desarrollará para la XII reg ión y la segunda para la zona central.

- Crianza Extens iva : Ba jo esta forma se tratará a los animales en Kampenaike

después del año de edad.

- Crianza Intens iva : Se ma ntendrán e n sis temas de potrerillos y con ~

suplementación de alimentac ión después del año de edad. j
!
e
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Para ambos g r upos e l a ma rrs a rrue n t o y rna ne jo de l a c t a nc i a c o r-s rcíe r a su

enClerre diana en galpón hasta el año de edad.

Ma ne JO s a m ta r i o

Ambos módulos canta rán con u n sta ff de médi cos ve te r r na rios especia liza dos

en ca mél idos sudamenca nos. Además se canta r á con a seso ría de médicos

ve te rina rios e x t ra n ie ros con e xpe r í e nc i a en dicha s e s pec r e s (L a ma

Associa tion, US A; INTA-Ba riloche de Argentina y Rowe t t Resea rch 1ns t i tu te de

Escocia i,

El plan sanitario se basará en especificaciones orientadas principalmente al

manejo prevent ivo depatologias parasitarias y manejo preventivo y curativo

de enfe rmedades infecciosa s y t raumá tica s; todo es to es tablecido de a cue rdo

a la experiencia acumulada en el ma nejo de esta especie en l:a XII Región y la

expe rie ncia en a lpaca s e n la zona cent r a l.

Se toma rán periodicamente mues t ra s de sa ngre a los animales pa ra determina r

los pa rámetros sa nguineos propios de es ta población y pa ra evalua r su

adaptación al cautiverio y respuesta clinica al manejo. Las muestras serán

enviadas al labora torio clinico donde se medirán los siguientes pa rámetros:

Hema toc ri to ('lo)

Hemoglobina (g'lo)

Recuento y morfologia de eri troci tos (unidades)

- Recuento de Leucoci tos (unidades)

Basófilos ('lo)

Eosinófilos ('lo)

Baciliformes ('lo)

- Neutrófilos Segmentados ('lo)

Linfocitos ('lo)

Monod tos ('lo)

- Otra s determinaciones sé rica s pa ra es tudios especificos.

En cada muestreo se consignará el peso de cada animal al momento del examen,
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edad, estado flS101óg1CO, etc. Una vez ob t e ru do s los r e s u l t a do s de

l a tio r-a t o r-i o , éstos se tabularán calculando los p r-orne o ro s , de s v i a c i én

es tá nda r y coeficiente de varia ción. Se sepa ra rá los da tos según sexo y edad

yse les someterá a pruebas estadísticas, para determinar Sl existen

d iferencias s i qru f i c a t i v a s entre grupos, en cuanto a sus parámetros

sanguíneos, en relación a la base de datos hematológica establecida para la

pobla c i é n es tudiada en Maga lla nes (du ra nte dos a ños de mues t reo) y los da tos

reportados en la literatura.

Función nutricional: Se evaluará en ambos módulos (Kampenaike y Pirque), al

menos los siguientes a spec tos:

a) Determinación de parámetros de consumo en distintos estados

fisiológicos y de desa rrollo.

b) Cu rva s de crecimiento y ga na ncia dia ria de peso en a nima les en

desa rrollo.

e) Establecimiento de composición y selectividad de la dieta mediante

análisis microhis tológico de feca s, conduc ta y respues ta a diferentes

alimentos ofrecidos.

d) Ca racterización de la digestibilidad apa rente de la ma teria seca y de la

fibra de forra jes habi tualmente consumidos por es ta especie, as! como

de subproductos agrícolas.

e) Ca ra c te rización de la eficiencia alimenticia ba jo es tabulación y

comparación con alpacas y ovinos en similares condiciones.

Función reproductiva:

Hembra

a) Determinar actividad ovárica a través de la variación en los niveles

plasmá ticos de es teroides gonada les a lo la rgo del año y a tra vés del

análisis his toló.gico de ova rios de la s hembras fa llecida s en el criadero.

b) Determinarel comportamiento de la progesterona plasmática en relación

al es ta blecimiento de la ges tación. ~

§
Macho ~

e
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C) D2f1 ,-,1 1' l.=i-s c s r-a c t e r-t e t ic a s e x t e r na s del tracto r-e p r-ocíu c r i v c y l s

v a r i a c i ó n en los diámetros testiculares a lo largo del año.

d) Determinar los niveles plasmáticos de testosterona en diferentes

estados de madurez reproductiva.

e) Es t u d i a r conduc ta sexua 1 rne di a nte obse rv a Clones di a r i a s y r-e q i s t ro de

conduc tao

f) Caracterizar el semen de guanaco en el periodo de mayor a c t i v i da d

E. exu a1.

g) Eva l u a r su respues ta a la colec ta y ma ne JO de semen cun v a í;jina

a rti ficia 1.

METODOLOGIAS ESPECIFICAS PARA LOS ESTUDIOS DE ALIMENTACION y NUTRICION

Los animales provenientes de ambos módulos serán seguidos durante los 5 años

del es tudio. Para cada es tudio especifico se toma rá una mues t ra de cada

rebaño y serán mantenidos en cauti\ú~f'\~ ~í\ \=~f'fi\~~S. ~ ~'TA~s. ~í\ffi~~~rll~W·?o

especialmente habili tadas. Serán alimentados en base a la pradera na tural y

agua ad libi tum o concentrado, heno y subproductos dependiendo de la

na turaleza del estudio. Además se realiza rán simila res manejos con ovinos y

alpacas cuando se desee hacer estudios comparados.

A. Consumo

Se medi rá dia riamente, por estación, el a limento consumido y recha zado,

pesándose ambos y muestreándose para determinación de materia seca.

Se defi ni rán cua t ro es tados fisiológicos y de desa rrollo, a nima les de O a 6

meses, de 6 a 12 meses, 1 año a 2 años y adul too En cada grupo, pero en forma

individual, se determina rá consumo dia rio de ma teria seca, con el fin de

es tima r el consumo dia rio por unidad de peso.

B. Curvas de Crecimiento

~

Los animales de cada módulo serán pesados mensualmente. Con esa información i
más la obtenida en el punto anterior, se ajustarán curvas de regresión para I

oC
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de s c r rb í r el c r-e c im i e n t o en base al tipo de a l ime n t a c í é n a que se encuentran

s o me ti d os.

C. Composición de la Dieta

Se mues t rea r á l a p r a de ra mensu a l me n t e e n Kam p e na i ke , con el fi n de

de t e r-nu na r la compos ic ión botánica y product i v i dad.

Se emplea rá el método de análisis mIcrohistológico de fecas (Puig et al., 1988)

para determinar la composición efectiva de la dieta. A su vez se de t e rrni na rá

selecc ión al med ir consumo y rec ha zo en jaulas i nd i v i du a Le s ,

D. Digestibilidad de la Dieta

Se evaluará la digestibilidad de la materia seca y la f ibra de los alimentos

consumidos, a través del método de colección total, en jaulas f'daptada-q Fl~ r·~

ma ntene r l o s a nima les en forma individua l. Se utiliza rán 20 a nimales por módulo

para esta determinación y después de un período de acostumbrami~ntQ~~ ~q

días, se colectarán muestras durante 15 días consecutivos.

Las medic iones de composición química (Ma teria Seca, Fibra Detergente Acido,

Prote1na Cruda, Cenizas, Lignina, Energía Bruta, etc) de alimentos y fecas se

realiza rá n con las técnicas estánda res.

E. Compa ración con Ovinos

Para la misma d ieta se realizará un ensayo de d igestibilidad equivalente en

ovinos, asi como un ensayo de comparación de carga animal, con ~l fin ¡:j~

contrastar ambas especies.

ESTUDIO DE LA FUNCIONALIDAD REPRODUCTIVA

A. Niveles de Esteroides Gonadales (Estrógeno y Progesterona)

Se toma rán muestras de sangre, una vez al mes, en las hembras de cada módulo,

media nte punción yugula r, utiliza ndo sis tema de tubos al v a c í o con EDTA como

a nticoagula nte. Se definirán tres grupos pa ra este objetivo, un grupo de

hembras s i n macho, un grupo de hembras con macho castrado y un grupo de
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hemb ra s con un ma cho ente ro. Es tos es tu dios se ha rán en grupos espec1 f i c o s

en cada módulo a contar del segundo año.

Entre la t o ma de muestra y la ob t e nc i é n del plasma por c e n t r-i f u q a c i é n no

mediará más de una hora. Este último será congelado y conservado a -2(1"

hasta la determlnación hormonal, incluyendo el periodo de envio desde Punta

Arena s a Sa ntiago. L a s concent ra ciones pla smá tica s de ha rrno na s Si='

determinarán utilizando técnicas de r-a di o i nmu no a riá l i s i s de fase sólida,

usando hormona radioiodinada <125 Il como trazador y por tanto, contador

gamma para la medición de r-a d i o a c t i v i de d , según métodos y técnicas OlEA.

B. Tracto reproductivo Macho

En los machos, tanto juveniles como adultos, se medirá el d í árne t r-o horizontal

y longi tudinal de los testículos, mensualmente. A su vez se verifica r-a la

presencia de adherencias prepuciales y la facilidad de exteriorización del

pene.

C. Niveles plasmáticos de Testosterona

Se tomaránmuestras de sangre, una vez al mes, en los machos mediante punción

yugula r, utiliza ndo sis tema de tubos a 1 vacío con EDTA como a nticoagula nte.

o. Conducta sexual

Se desa rro11a rá un sis tema de ficha en donde se regis t re dia ria mente la

conducta sexual de los animales, con observaciones dos vec:es al ~ía!

E. Ca racterización del Semen

Se intenta rá la recolección de semen por vagina a rti ficia 1 y

elec troeyaculación pa ra su a nálisis y determinación de: volumen eyaculado, pH,

color, olor, mucolisis, viscosidad, recuento espermático, vitalidad, motilidad
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espe rrn á tica y mo r folog1a. Es t u di o a pa r t i r de segundo año.

PROOUCCION DE FIBRA

Se reallzarán esquilas en diferen tes momentos durante el a,ño. La fibra se

clas ificará por la zona del cuerpo de donde provenga que corresponderá a:

Cuello, Gua ta, Vellón, Pierna, Cola. Los componentes de cada vellón serán

pesados en conjunto y luego por sepa rado. El estudio de las muestras se

llevará a cabo en el Laboratorio de La n i me t r 1a del Departamento de Zoot~cnia\

de la Univers idad Católica, Laboratorio de Lanimetr1a de INTA-Bariloche y

MaCauley La nd Use Resea rch Ins ti tu te de Escocia. Se medi rán los siguientes

pa ráme t ros:

- Diámetro de f ibra

- Porcentaje de Médula

Tipo de Médula

Porcenta je de Pelos

Diámetro de Pelos

Longi tud de Fibra

Longi tud de Pelos

- Rend imiento al lavado

Se estudia r-á efecto edad, sexo, manejo, frecuencia de esquila, tipo de esquila

y luga r de procedencia (Kampenaike o Pi r-qu e),

Se co ntempla además realiza r l o s s iguien tes procesos:

- Dehair

Hi l a d o

- Producción de te las, etc.
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I CRECIMIENTO Y DESARROLLO <PESAJES-SANGRE> II
,1 I .
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AJt9-1 ~ ()-l tJi()-]

ACTMOAD ·TImlZ~" ]~.. "TRI" ·TRal lIRaI rTRIW 4· TRAI l·ll\IW l"TRIY llRlW ~.1'1l*

PUEST'"EN MAl=(};A X

REVlSlON BElUOGRAACA X X X X X

::STUDO ce MEPDOO X X X X

DSENO~YCOORON4.00N ce,4M30S~ I n X

~r:u X X

CONSTRU~ INfR.AéSTRUCTURA X X X

rnvNSPCHTE APlROUE X X

~STUDODE~~ X X X X

eSTUDO DEN~aON X X X X X X X X

-=STUDO DEREPRODU~ X X X X

eSTUDO DE PRCXX..COON ce ASPA X X X X

rT'FFlCAOON ce PRODUCTOS X X X X

WI-E.n SANrr~o X X X X X X X X

NFOFU.E ce AVl-NrE X X X

~UN~ DE c::co:o~ X

MSrrA DE eoeuTOR X X

NFOIU.E Rtw.. X



APORTE FIA. (miles de pesos)
~~TOSUCSOUClTAD.º~ ~flA__• (Io4IlfS~~PESOS J I t I i

'TE" ~~ --Jo-l -'--4-- - Aflbz---, --- AJfQJ 1----
~=~:~~ --~"-- .-====--=-'::-.:~~cis~c ros TóS~-!~s To-s-~cl~5i§0~cosTÓs=-üc :afsTCfs IN~--==- .-.-~--_.- ....-.__.-".."-..--· --~-··=t-----..rl ----,,--,,-_....L___ _.._J ______~i
CERCOAL:::112 \un! I 10001 I 1000 . 2(.o:J : - - - ..--

=~~~~~t~~ -~ ~~~l~~::==t~~=~r-~~1-;~:~::t=~;~l;~~:±:~~~~
=:I -- -I---.:""+-----¡------r- - 1

1-=-=.- - ---"...---
PUERTAS Y MANGAS ._+_____ 3OCl) 1 _ _ 15OOr~f- 15001

! r l ' I-..--.---' 1-=----~ 1--'-"--1-.-- - - -- -r-----COMPUTADORES 1200 3OCl) 1 500 . .==:J -¡ --- -- -- -.----- --r-----:--=t--- . i

~!'.....cIEN;~-BAs~ --~=t:====-~--~ I ~+==--=l-----l ! __
---l- f---. I ~t---'-. ' .~Po ELECTRÓOENO 121 I 750 ---r-----~------¡_----

n
~-=1

! -~ i
TORRE DE OBSERVACIÓN --
----,l....-c~-

.¡-- - - - - 1~---t---- ._~--+._ .-

1---- --
TRANSPORTE ANIIoCALES i 6IXXl 7000..

..
CÁMIONETÁ{1) I eeeo
IoWITENOON CAMIONETAS (2) . - 2\XX) 1200

ILAljOAATORIO ruÑICO PORTÁTIL -4(0) I 2500 I
I I .. 7OOt---IANAUSIS DE lA80RATORIO J 500 .500
I I

QA."sTOS SANITARIOS I EOl+-- 2200 11001
I I r --

BASTOS ALJMENTAClON y ¡,w.jTENOON 1200 1200 2200 1600

TEDlICO 1950 1950 2150 2150

OBAERO!l12 2000 2080 2-400 2400

N>(NQ TESIS P05TORAOO (2) 2400 2600
I

N>(NQ TESIS PREGRAOO 12} 1200 1400
I

RESIDENTES (4) I 1200 1600
~TENOOH DE E5TUOWHES 1200 l!ii:i

I
PASAJES HAOOHALES (2) !lOO !lOO !lOO nlO nlO
STBO-PTAAAENAS 12}

I
IVI"-T1COS I 1000 2.300 1300 1300 1300

I
PASAJES INTER~S (4) 2aXl zooo 1000 lOCO,
ESTUDIO DE MERCADO I 4SOO lOCO 3600

I
CONSULTOR EXTAANJEFlO

HONORARIOS 1000
~ES 000

IV\ATICOS !lOO

r UNGIBLE S 1000 2'aXJ lDlXl 2200 1200

PUBUCAOONES y REUNIONES DE COORDINAClO 1000 2'aXJ 3000

I I
iaJMSUSTlSLE y MANTENaON DE VEHIUJLOS !lOO !lOO 1!lOO 1!lOO 1700 1700

I
CAP>\ClTAOC N 1700 2'aXJ Z300

I
ESTUDIO HORMONAl 3SOO

I
TRANSPORTE DE Io4UESTRAS !lOO 1!lOO 1800

I
GASTOS DE COMUNlCAO( N 2l5O 2l5O 4W 4W 6l5O 6l5O

I
COSTOS INDIRECTOS 200 4W 2l5O 4l5O JOO 600
¡.t.a1..1.6.. GAS} I

I
PUBUCAClONES nxl 2OC(l

I
HONORARIOS IN\IESTIB.A.OORES ASOO.6.DOS13I 12aXl 16lnl

I I
TOTAl.. I 18750 5150 i3Q3O 28180 75550 31350

I 2'39OD ll1Z10 106800 2'42D10



APORTE I NST ITUCI ONAL DE UC E INI A.

( Mi l e s d e p e so s ) .

ITEM APORTEUC APORTE INIA TOTAL

HONORARIOS 3 .250 7 .800 11 .050
INVESTIGAC

HONORARIOS , .950 , .9 5 0 3.900
T E C N ICO

I

H O N O RAR IO S 1.250 , .2 50 2 .500

OBRERO

USO SUELO 6.000 2 .000 8 .000

(15 ha)

GALPON 2.500 4 .500 7 .000

CORRALES
.

JAULAS 8.000 8.000

METABOLlCAS

PESA 500 750 1250

VEHICULO 8000 8000

LAB.LANIMETRIA 2000 2000

LAB FISIOLOGIA 3500 3500
y NUTRICION

COMPUTACION 1200 1200

TOTAL 30.150 26.250 56.400



COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (Miles de pesos)

A~O 1 A~O 2 A~O 3 TOTAL

MONTO TOTAL SOUOTADO AL. AA POR AFJo

RTE UC~NIA

COSTO 101AL DEL PROYECTO

111210

60940

172150
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Simbología

a Accesos para animales

b Bretes para estudio y tratamientos

c Pasillos

d Zona de esquila

e Corrales techados de enClerro

f Laboratorio

g Sala de romputación

h Sala de trabajo estudiantes

l Bodega



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección

Teléfono
Fax
R.U .T.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Título Profesional

Fernando Javier Bas Mir
3 de Diciembre de 1956
Santiago - Chile
Chileno
Av. Vicuña Mackenna 4860
Santiago
(562) 686 4132
(56 2) 552 6005
6.989 .303-1

1979 Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Postgrados

1983 Master of Science, University of Minnesota, S1. Paul , MN, U.S.A.
1988 Doctor of Philosophy, University of Minnesota, S1. Paul, MN, U.S.A.

BECAS, PREMIOS YIO DISTINCIONES

1979 Premio al mejor graduado de la promoción 1979, Facultad de Agronomía.
Universidad Católica de Chile.

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

1986-1987 Doctoral Dissertation Fellowship, Graduate School, University of Minnesota.
S1. 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.

iacosta
Rectángulo



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 Católica de
Chile. Laboratorio de Botánica , Instituto de Ciencias Biológicas, U.C.

1979 Coordinador General. Ciclo de Cursos de Perfeccionamiento para
Profesionales y Empresarios Agrícolas. Julio-Agosto 1979, Facultad de
Agronomía , Universidad Católica de Chile.

1981 Instructor. Departamento de Zootecnia. Facultad de Agronomía,
Universidad Católica de Chile. Actividades de Investigación en Producción
Lechera. Curso Forrajeras (AGR-164).

1981-1983 Ayudante de Investigación. Department of Animal Science. University of .
Minnesota, S1. Paul, MN, U.S.A. Proyecto de Investigación en uso de hojas
de árboles en alimentación animal. Estudio de taninos y su efecto en la
digestión de alimentos.

1983-1985 Profesor Auxiliar. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía,
Univers idad Católica de Chile. Cátedras de Fisiología Animal y
Reproducción Animal. Proyecto de Investigación en 'Transferencia de
Embriones bovinos. Actividades de Extensión con Agricultores.

1985-1988 Ayudante de Investigación. Department of Animal Science, University of
Minnesota, S1. Paul, MN, U.S.A. Evaluación de la digestión y utilización de
paja tratada con peróxido de hidrógeno por microorganismos del rumen.
Estudio de fuentes de proteína de alta resistencia a la degradación ruminal.
Canulación de ovinos y estudios de digestibilidad in situ e in vivo.

1988- Profesor Adjunto. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, P.
Universidad Católica de Chile.

1988- Profesor y Miembro Comité Programa de Postgrado en Producción Animal.
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía. P. Universidad
Católica de Chile.

ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS

1988-91

1991-94

1995-

Subdirector de Asuntos Estudiantiles, Facultad de Agronomía

Subdirector Académico y de Asuntos Estudiantiles, Facultad de Agronomía

Vicedecano, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal



ACTIVIDADES PROFESIONALES

1978-1979 Asesor Técn ico del Criadero de Cerdos "Catango", Casilla 8, Chimbarongo.

Asesor Técnico de Engorda de Novillos a Corral, Fundo "El Trébol", Sr.
Miguel Bas, Chimbarongo.

1980 Administrador General. Sociedad Agríco la Santa Elena Uda. Elaboración
de Proyecto de Organización y Puesta en Marcha del Fundo Santa Elena
de Colina.

1981 Asesor Técnico en Producción de Forraje, Carne y Leche, Fundo Sr. Felix
Halcartegaray, Longaví.

1985 Evaluación Técnico-Económica rubro Producción de Leche, Fundo Santa
Adela, Sr. Pedro Ibañez, Panquehue.

1988-1989 Asesor Técnico en Producción de Forraje, Carne y Leche, Fundo Las
Vertientes, Sra. Carmen González, Riñihue .

1991-1993 Asesor Técnico en Alimentación y Nutrición de Salmones, Pesquera
Unimarc S.A., Gerente Gral. Sr. Agustín Ugalde.

1994 Asesor Técnico en alimentación y evaluación de alimentos para animales,
INDUEXPORT S.A., Gerente Gral. Sr. Raimundo Díaz.

1995- Asesor Técnico en alimentación y evaluación de alimentos para animales,
MALTERIAS UNIDAS/INDUEXPORT S.A., Gerente Gral. Sr. Juan
Kojakovic .

PUBLICACIONES

Montenegro, G., O. Rivera and F. Bas. 1978. Herbaceous vegetation in the chilean
matorral : Dinamics of growth and evaluation of allelopathic effects of some dominant
shrubs. Oecologia (Berl.) 36:237-244.

Bas, F. Y J . Gastó . 1982. Estimación de la productividad de la pradera mediterranea
subhúmeda a través del ordenamiento, valor pastoral y condición. Ciencia e Invest.
Agr .9:189-198.

Bas, F. Y J. Gastó . 1982. Ordenación de la pradera mediterranea subhúmeda en un
continuum. Ciencia e Invest. Agr. 9:199-214.

Bas, F., R.O. Goodrich and F.R. Ehle. 1982. Evaluation of aspen leaves as a ruminant
feedstuff. Minnesota eattle Feeders' Report, Special Report 95:73-74.



Ehle, F.R., F. Bas, B. Bamo, R. Martín and F. Leone. 1984. Particulate rumen tumover
rate measurement as influenced by density of passage marker. J. Dairy Sci.
67:2910-2913.

Bas, F.J. , F.R. Ehle and R.O. Goodrich. 1985. Evaluation of pelleted aspen foliage as a
ruminant feedstuff. J. Anim. Sci. 61:1030-1036.

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

Bas, F.J., M.O. Stem 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.O. Stem 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. González. 1990. Antecedentes para la producción de alpacas en la zona
central de Chile. Panorama Económico de la Agricultura 13(73):23-27.

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

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

Bas, F" C. Bonacic y J. Ríos. 1992. Requerimientos de mantención y digestibilidad de
subproductos agrícolas en alpacas estabuladas, en la zona central de Chile. Ciencia
e Invest. Agr. 19:51-58.

González, F. Y F. Bas. 1992. Factores que afectan la inmunidad pasiva en temeros
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 extinción a su manejo sustentable.
Ambiente y Desarrollo 8(4):72-76.

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

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



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

Bonacic, C" G. Donoso y F. Bas. 1993. Modelo de análisis para el uso sustentable del
guanaco. Libro de Resúmenes 111 Congreso Internacional sobre Gestión en
Recursos Naturales, Soco de Vida silvestre de Chile. Pág 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 vitre 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. Sci. 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. Bonavía y R. Thomas. 1994. Utilización de lupino en alimentación animal.
Panorama Económico de la Agricultura 16(92):23-28.

Pinilla, J.C. Y F. Bas. 1994. Digestibilidad de la proteína (N*6,25): Métodos
multienzimáticos de evaluación in vitre. Agro-Ciencia 10(2): (En prensa).

PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS

1979 Segunda Reunión Nacional de Botánica . Santiago de Chile. Septiembre
1979. "Ordenación de la pradera mediterranea subhúmeda en un
continuum".

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 Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción 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".



1988 Annual Meeting of the Midwestem Section of the American Society of
Animal Science, Des Moines, lA, U.S.A. Marzo 1988. "Effects of urea vs
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 microb ial fermentation".

1988 XXXIX Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Agosto. 1988.
Santiago, Chile. Moderador Mesa Redonda: "La piscicultura como una
altemativa de desarrollo para el sector agropecuario".

1990 XV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal. Estación
Experimental Carillanca. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA.
Octubre 1990. Temuco , Chile. "Efecto del uso de cama de broiler sobre
crecimiento y algunos parámetros sanguíneos en novillos".

1990 XV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal. Estación
Experimental Carillanca, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA.
Octubre 1990. Temuco, Chile. "Antecedentes preliminares sobre
adaptación y crianza de alpacas en confinamiento".

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

1992 Cuarto Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente. Centro de
Investigación y Planificación del Medio Ambiente. Valdivia, Chile 6-8 Mayo
1992. "La alpaca como especie altemativa de producción animal
sustentable en la zona central de Chile".

1992 Cuarto Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente. Centro de
Investigación 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 Reunión Asociación Latinoamericana de Producción 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".

1993 XIII Reunión Asociación Latinoamericana de Producción Animal 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 Región, Chile.
Estudio de Caso" .

1994 Joint Annual Meeting of the American Society of Animal Science and 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 and Dairy
Science Association. Minneapolis, Minnesota U.S.A. Junio 27 - Julio 2,
1994. "Game farming potential of the guanaco (Lama guanicoe) in Chile".

1994 Primer Congreso Mundial de Profesionales de la Agronomia. Santiago,
Chile 5-8 de Septiembre de 1994 . Secretario de Simposio.

SOCIEDADES CIENTIFICAS O PROFESIONALES

American Society of Animal Science
American Dairy Science Association
Asociación Latinoamericana de Producción Animal
Sociedad Chilena de Producción Animal
Colegio de Ingenieros Agrónomos
Council for Agricultural Science and Technology
Sociedad Agronómica de Chile

PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN A CARGO

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Director (1990 -1993)

1984-1985 "Transferencia de Embriones Bovinos"
Financiado por Productores Lecheros y DIUC 201/84
Jefe del Proyecto
2 años

1988 "Diseño de un Método para Evaluar Digestibilidad de Alimentos para
Peces"
Financiado por DIUC 203/88
Jefe del Proyecto
1 año

1989 "Harina y Concentrados Proteicos de Pescado en Alimentación Animal"
Financiado por Pesquera Guanaye Ltda.
Jefe del Proyecto
6 meses

1989-1991 "Uso de Residuos Fibrosos en Alimentación de Alpacas"
Financiado por Fondo Desarrollo Productivo - CORFO y Francisco Valdés
Jefe del Proyecto
2 años

1991 "Alimentos Concentrados para Bovinos"
Financiado por Industria Azucarera Nacional S.A.
Jefe del Proyecto
4 meses



1992 "Manejo Sustentable del Guanaco en la Patagonia Austral Chileno
Argentina"
Financiado por FUNDACION ANDES
Jefe del Proyecto
1 año

1992-1994 "Crianza y Aprovechamiento Comercial del Guanaco en Condiciones
de Cautiverio en la XII Región - Chile"
Financiado por Fondo de Desarrollo Tecnológico, FONTEC-CORFO
Jefe del Proyecto
2 años

1993-1995 "Tipificación de la Fibra de los Camélidos del País"
Financiado por FUNDACION DE INVESTIGACION AGROPECUARIA,
Ministerio de Agricultura y P. Univ. Católica de Chile
Jefe del Proyecto
2 años

PERFECCIONAMIENTO

1991 Programa de Dirección Estratégica, Escuela de Administración, P. Univ.
Católica de Chile. 26 y 27 de Junio de 1991, Baños del Corazón, San
Esteban, Chile.

1993 Programa de Desarrollo Emprendedor para Universidades. Curso
PRONUEVO para Académicos. 18 al 22 de Diciembre de 1993, La
Leonera, Codegua, Chile.

Marzo de 1995



NOI"IBPE

DOMI CILI O

TELEFONO

FECHA DE NA CIMIENTO

CUPF:: 1 CU L Ut1 \) 1 T AE

ANTErED ENTES PE PSONALES

OLGA BEATR IZ ZAPA TA SALFATE

Zenteno 5 6 5

779 6 6 3 5 0 - (09 ) 3 2 29688.

1 de diciembre de 1968.

ESTADO C I VI L S o l t e r a

NACIONALIDAD Chilena

ROL UNICO TRIBUTARIO: 8.628.397 2

ANTErEDENTES ACADEMICOS

SECUNDAPIOS

Liceo de Ni~as B-3 de Punta Arenas (Promedio General 6.8, de una

es cala de 1-7 ) ( 19 8 3- 19 8 6 ) .

UN 1VEF.:S 1TAR1OS

Preqrado: Medicina Vete rinaria en la Facultad de

C i e n c i a s Veter inarias y Pecuarias de la Universidad de Chile

( P r o me d i o General de Notas 4,8, quint o lugar en la promoción de

un total de 4 2 a l u mn o s) ( 19 8 7 - 19 92 ) .

Tesis para o pt a r al Titulo de Medic o Veterinario: Ca r a c -

terizac i 6n de algunas v a r i a b l e s fisiolÓgicas y productivas de la

a 1 pa ca ( La ma pa,: o s ), en Ma ga 1 1a ne s, XII F.: e g i '~I n . ( No t a 7. O )

Exámen de Grado el d ia 2 1 de enero de

Aprobada con DistinciÓn Máxima ( P r o me d i o 6,1 ).

1'3'34. ( No t a 6.5)

Postqrado: Alumna del Magister en ProducciÓn Animal de la F'c,n-

tificia Universidad Católica de Chile (desde Marzo de 1995).

iacosta
Rectángulo



ANTECEDENTES LABORALES

P r á c t i c a e n Clíni c a Menor en la Clí n i c a Veteri naria Canne

( P u n t a Arenas ) , d i rig i d a por la Dra Et el Latorre y el Dr. Hernán

Val de I1e 'J Y" o . ( 1 '387 - 1 '3'32 ) •

P rácti c a en la Le cher ía de

( E n e r o d e 1'388 ) .

la Es cuela Agrí cola de Linares

Prá ctica en el Núcleo Genético de la Estación E xperimental

Kampenai ke del Instituto de Investigaciones Agropecuaria~ (INIA),

di rigida por el Ingeniero Ag rónomo Mar iano Vukusi'c. (Febrero de

1 '3'31 ) .

- Ayudan te en Investigación en Epidemj ~1 ~~4a y Salud Pública (11

semestr e de 1991 ).

Prácti ca en Medicina de Especies Mayores en Kampenaike,

dirigida por la Dra. Etel Latorre. (Fbrero de 1993).

- Monitora de la práctica en manejo de camélidos sudamericanos

para los alumnos de Medicina Veterinaria de La U.

semestre de 1993).

de Chile. (1

de Medicina y C i r u g í a de Bovinos. ( 1 semestre- Ayudante-alumno

de 1993).

Asesoría Médic o Veterinaria a Farmacias Ahumada. (5 de abril a

3 0 de junio de 1993).

- el í ni c Co de Espe c ies Menores en la Clínica Veterinaria "Bon

Am i e " del a Dr a. I n 9 r i d He 1 1 be r g ( J u n i o , 1 993 - En e ro, 1 '3 '34 ).

Ayudante en Investigación de camél idos sudamericanos en la

Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de

Chile.(Septiembre de 1993 - Enero de 1994).



- C l i nico d e Espe ci e s May o r es y Me no r e s En la C l i n i c a Veterinar ia

Ca nn e y a sesori a t éc nico - p ro f e s i o na l e n l a f arma c ia v eter ina ri a

Ag r o c e n t r o Ltda ( Pu n t a Ar en a s) . ( fe b 'r-e r o d e 1'3'34 - marzo de

1 '3'35 ) .

Ce r t i fi ca dor d e c a r ne s

P u e nt es , e n 1a ': i u d a d de

en l o s f ri g o rifico:

Punta Are n a s y en

COP RA LTDA Y Tres

~OTRA BOR y Ultima

Es pe r a n z a de P UErt o Na t a les. (Febrer o de 1994 a Mar z o de 1995 ).

REUNIONES, SEMI NAR I OS , CURS OS , CONGRESOS

VI II S e mi nar i o Ag r ope cuar i o en l a Patagonia (Punta

1'38'3 ) .

Ar-enas,

1 Congreso Na cional de Estudiantes de Medicina Veterinaria

(Un iver s i dad Austral de Ch i l e , 1'38'3 ).

-11 Cong res o de Estudiantes

d e Ch i le, 1990 ).

- S e mi nario de Desarr o ll o

de Medi cina Veterinaria (Universidad

de Se ctor S ilvoagropecuari o, Turismo y

Areas S i l v e s t r es Proteg idas de de Magallanes.(Punta

Are n a s, Ins titut o de l a Patagon ia y Un ive r si d a d de Magallanes, 13

a 1 15 de 1"1 a t- z o , 19 '3 1 ) •

- I V Jo rna d a sob re c a mé l i d o s sudame r ic anos ( S a n t iago , 5 de

d i c i e mb r e , 1 '3 '3 2 :> •

S eminar i o de Po s t Gr ado " Ada p t a c ione s F i s i o 1 ,~ , 9 i c a s de

An imales e n Zonas Aridas:I Ada p t a.: i ones Reprodu ctivo-

Nu t r í c í o rie l e e de Pequeños Rum iant e s e n Zonas Aridas". CF 'a c , de Cs

Vet. y Pe c.,Univ. de Chile, Santiago,22,23 y 2 4 de junio de



1'3'33:> .

- Tall er so bre P rodu c ción y Co me rc i a liza c i ó n de Fibras Espe cia le s

(Sa n Ca r los de 8ariloche, Argentina, 3 0 , 31 de a gos t o y 1 de

se p t i e rnb r e , 1'3'33 :> •

- Curso de Ce r t i fic a c i ó n de Car nes . Fac de Cs . Ve t o y P e co de l a

Un i v . de Ch i l e . ( 2 3 de se p tiembr e a 23 de Oc t u b r e )

- I I Simposio Internaci onal de Estudios Altiplanicos . P r e s e n t ó

T í tu l o : 11 Co mp a r a c i I ~' n de var iab l es f i si ológi casF'a ne 1

inte rés c lí nico e n t r e a l pac a s (Lama p a c os :> , ma n t e ni d~s en

de

e l

a 1 t i p 1a n o ye n Ma g a 1 1 a n e Sil . (l '3 - 2 1 d e o c tu b r e 1 '3'33 :>

Semina rio de ges tió n ambiental de res iduos domic iliar i os e

in dustria l es . Fa c. d e Ingeniería de la Univ. de Magall anes. ( 1 1 y

12 de j u nio de 1994 ).

- Co n f e r e n c i a de manejo, pr odu cci ón y reproducción de camélidos

sudame r icanos domésti c os. Or. J ul i o Sumar ( S a n Carlos de

8ar i l o che, Argen tina, 2-3 de ago sto, 1'3'34 ) .

S em inari o talle r s o b r e la p r ': ' d u c c i I~I n de camélidos

s u da meri c a nos en C:hile. (Pun t a Arenas,

8 ri one s ( F I A)

OT F:OS

I d i o ma s: In glés , dominio regula r.

14 de enero ). Dr. Ignacio

Co mp u t a c i ó n : Wo rd P e rfe ct 5.1, Lo t u s 123, Qpro.

S o c iedades: Miembr o de C:DDEF F y de la Soc iedad de Méd i c o s

Veter ina ri o s Espe c ial is tas en Peque~os Animales (MEVEPA )



- Clí ni c o de Es pec ies Mayo r e s y Meno res en la Clínica Veterinaria

Ca n ne y a s eso r í a té c nic o - pro fes i o n a l e n la farm acia vete rinaria

Agroc entro Ltda ( P u n t a

1'3 '35 ) .

Ar enas ). ( f e b r e r o de - mar zo de

Ce r t i f ic a dor de c arne s e n lo s f rigo r ífi c o: COPRA LTDA Y Tres

Pue ntes , e n l a ci u da d d e Punta Are na s y en S01F.:ABOR y Ultima

Esperan za de Pue r t o Nat a l e s. ( F e b r e r o de 1994 a Ma r zo de 1995) .

REUNIONES, SEMINARIOS, CURS OS , CONGRESOS

VIII Seminario Ag r o pe c u a r i o en la

1 '38 '3 ) •

Patagonia ( P u n t a Arenas,

1 Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina Veterinaria

( Un i v e r s i d a d Austral de Chi le, 198'3).

-11 Co n g r e s o de Estudiantes

de C h i 1e , 1 '3'30 ) .

- Seminario de Desarrollo

de Medicina Veterinaria (Universidad

de Sector Silvoagropecuario, Turismo y

Areas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes.(Punta

Arenas, Instituto de la P a t a go n i a y Universidad de Magallanes, 13

a 1 15 d e Ma r z o , 1'3'3 1 ) •

-IV Jornada sobre

di ciemb re, 1'3'32 ).

camélidos sudame r i c a no s (Santiago, 5 de

Seminar io de Post Grado 11 Ada p t a c ione s F i s i o 1 .~. g i c a s de

Animales en Zo na s Aridas:I Adapta ciones F.:epr odu.: ti vo -

Nutricionales de Peque~os Rumiantes en Zonas Aridas". ( F a c . de Cs

Veto y Pec.,Univ. de Chile, Santiago,22,23 y 24 de junio de



CURRICULUM VITAE

M. Andrea Concha S.M.

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo :
Fecha de nacimiento :
RUT :
Nacionalidad :
Estado Civil :
Domicilio :

Ciudad
Teléfono

:
:

Maria Andrea Concha San Kartin
13 de Junio, 1969.
9.704.726-k
Chilena
Soltera
Martin de Zamora 4965, depto. 128,
Las Condes.
Santiago, Chile.
casa: (2) 2461718
trabajo I 6864173/4169

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Educación Media: aya H1gh School, Nueva York, EEUU (1983-1986).

Puntaje PAA: 730 ponderado

Educación Universitaria:
Facultad de Aqronomia, Universidad Católica de Chile (1989-1994)..
Egresada especialidad de Zootecnia.

ExAmen de Grado: nota 6,5 (rango 1-7)

Tesis: Efecto de tres planos nutricionales distintos sobre la
calidad de fibra en alpacas. Prof. guia Fernando Bas Ing.Aqr. MSc
PhD.

iacosta
Rectángulo



ANTECEDENTES LABORALES

1990 - 1993
Trabajos de verano voluntarios en comunidades rurales Mapuches,
IX Región.

1991 - 1993
Miembro la Vocal1a de Medio ambiente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Católica, organización del Primer
Encuentro Nacional Juvenil del Medio Ambiente (199~).

Marzo-Julio 1992
Ayudante del curso Fertilidad y Fertilizantes, prof. Horacio
Urzúa. Fac. de Aqrono~a, PUCo

Enero-Febrero 1993
Práctica Profesional, Fundo Bellavista (Prad. de Leche), Comuna
de San Pablo, Provincia de Osomo, X Región.

Marzo-Julio 1993
Ayudante del curso Ecolog1a, prof. Cristián Bonacic. Fac. de
Agrono~a, PUC.

Agosto-Dic. 1993
Ayudante del curso Manejo de Recursos Naturales, prof. Cristián
Bonacic. Fac. de Aqrono~a, PUCo

Julio 1993 - Dic 1994
Ayudante de investigación del prof. Cristián Bonacic. Fac. de
Agrono~a, pue.
Responsabilidades inclu~dasl

AnAlisis de datos sobre ecolog1a animal y manejo de recursos
naturales.
- Investigaci6n en camélidos sudamericanos.

Enero 1994
Ayudante del profesor Fernando Bas, en Informe de Avance en
proyecto: ·Potencialidades de la crianza en cautiverio del
guanaco·, XII Regi6n, Fac. Agronomía, PUCo

Marzo-Julio 1994
Ayudante del curso Rcolog1a, prof. Cristián Bonacic. Fac. de
Agronomía, PUC.

Abril-Mayo 1994
Ayudante de los Cursos de Extensión: ·Reconocimiento de Fauna
Silvestre Chilena· y ·Conservaci6n de Fauna Silvestre·, Facultad
de Agronomía, PUC •

Agosto-Dic. 1994
Ayudante del curso Rumiantes Menores, prof. Robert Cussen. Fac.
de Agronom.1a, POC.



Nov 1994 - Enero 1995
Ayudante de Investigación
"Potencialidades de la crianza
Investigador responsable Fernando

Responsabilidades incluidas:

en Proyecto FONTEC-CORPO
en cautiverio del guanaco."

Bas Ing.Agr. MSc ·PhO.

1) En terreno, XII Región:
- Observación de los animales en semicautiverio.

Ejecución de ensayo de consumo (materia seca yagua) y
digestibilidad con guanacos.
Ejecución de ensayo comparativo ovino-guanaco en hábitos de
pastoreo.
Supervisión en esquila de guanacos.
Ayudante en castración de guanacos machos.

2) En Facultad de Agronom1a, pue, Stgo.:
- Análisis de los datos recolectados en terreno
- Lanimetria
- Ayudante en desarrollo del Informe Final.



CURSOS, SEMINARIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION

Cursos:

Manejo de Recursos Naturales, Juan Gastó Ing.Agr. PhD, PUC (Ago
Dic 1992).

Conservación de la Naturaleza y sus Recursos Renovables, Hernán
Contreras Manfredi, CONAF (Septiembre 1993).

Fundamentos de Fertilidad de Suelos, Fac. Agronomía, PUC (Mar-Jul
1994) .

Seminarios:

Seminario Internacional: Políticas de Juventud Rural en América
Latina, Oficina Regional de la PAO para America Latina y el
Caribe, Santiago, Chile. (Hay 1991).

Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía, Universidad
de Chile, Santiago (Septiembre 1991).

Taller: Impacto de la política agraria 1990-1994,
Santiago (Jun-Jul 1994) .

FLACSO,.

Taller: Bases agroecológicas para la
agrícolas convencionales a un manejo
Investigación en Chile, Univesidad de
1994) •

conversiÓn de sistemas
orgAnico, Centro de
California (Septiembre

seminario: Desarrollo Productivo de Camélidos Sudamericanos, Dr.
Julio Sumar, INIA, La Platina (Septiembre 1994).

Conferencia Internacional: Asistencia en MEDECOS International
Conference: LandscaPe Degradation in Kediterranean Ecosystems,
Reñaca, V Región (Octubre, 1994).

Trabajos y Presentaciones a Congresos:

Bonacic,C., Parías,A., Hauser,C., y Concha,A. 1994. Use of GIS
in the study of habitat use by guanaco in the Rio Cipreses
National Reserve: an andean mediterranean ecosystem. (Libro de
resúmenes MEDECOS 1994).

proyecto OIUC: Caracterización de Patrones Estacionales de Uso de
Hábitat del Guanaco (Lama guanicoe Huller, 1776) en la Región
Andina de Chile Central. Investigador responsable Prof. CristiAn
Bonacic. Ayudante de investigación.

propuesta de producción anfwal alternativa: Uso sustentable del
guanaco en la Patagonia (no public).



OTROS ANTECEDENTES

Idioma: Inglés, dominio completo.

Computaci6n: - WordPerfect, nivel de usuario,
- WOrd (Windows), nivel de usuario,
- Exel (Windows), nivel de usuario,
- Programa de Raciones de Mínimo Costo del

Departamento de Zootecnia de la Facultad de
Agronomía, PUC, nivel de usuario.

Sociedades: Movimiento Agroeco16gico de Chile, MACH.

* Disponibilidad de vehículo

REFERENCIAS

• Fernando Bas Ing.Agr. HSc PhD. Vicedecano y Profesor
asistente de la Facultad de Agronomía, P. Universidad Cat6lica de
Chile, Campus San Joaquín, Av. Vicuña Mackenna 4860 Teléfono:
(56-2) 6864132. Fax: (56-2) 5526005

• Cristián Bonacic Hect.Vet., Profesor instructor de Vida
Silvestre y Recursos Naturales. Facultad de Agrono~a, P.
Universidad Católica de Chile, Casilla 306 Correo 22, Santiago,
Chile. Teléfono: (56-2) 6864169. Fax s (56-2) 5526005.

• Robert Cussen Ing . Agr . HSc, Departamento de Semillas
Forrajeras, ANASAC, Temuco, IX Región. Teléfono: (45) 221475

• Juan Gastó Ing.Agr. PhD, Facultad de Agronomía, P.
Universidad Católica de Chile. Teléfono (56-2) 6864096/4152.



CURSOS, SEMINARIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION

Cursos:

Manejo de Recursos Naturales, Juan Gastó Ing.Agr. PhD, PUC (Ago
Dic 1992).

Conservación de la Naturaleza y sus Recursos Renovables, Hemán
Contreras Manfredi, CONAF (Septiembre 1993).

Fundamentos de Fertilidad de Suelos, Fac. Agronomía, PUC (Mar-Jul
1994).

Seminarios:

Seminario Internacional: Políticas de Juventud Rural en América
Latina, Oficina Regional de la FAO para America Latina y el
Caribe, Santiago, Chile. (May 1991).

Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía, Universidad
de Chile, Santiago (Septiembre 1991).

Taller: Impacto de la política agraria 1990-1994,
Santiago (Jun-Jul 1994).

Taller: Bases agroeco16gicas para la
agrícolas convencionales a un manejo
Investigación en Chile, Univesidad de
1994) •

FLACSO,

Seminario: Desarrollo Productivo de Camélidos Sudamericanos, Dr.
Julio Sumar, INIA, La Platina (Septiembre 1994).

Conferencia Internacional: Asistencia en MEDECOS Intemational
Conference: Landscape Degradation in Mediterranean Ecosystems,
Reñaca, V Región (Octubre, 1994).

Trabajos y Preséntaciones a Congresos:

Bonacic,C., Farías,A., Hauser,C., y Concha,A. 1994. Use of GIS
in the study of habitat use by guanaco in the Rio Cipreses
National Reserve: an andean mediterranean ecosystem. (Libro de
resúmenes MEDECOS 1994).

Proyecto DIUC: Caracterización de Patrones · Estacionales de Uso de
Hábitat del Guanaco (Lama guanicoe Muller, 1776) en la Región
Andina de Chile Central. Investigador responsable Prof. Cristián
Bonacic. Ayudante de investigaci6n.

Propuesta de producci6n animal alternativa: Uso sustentable del
guanaco en la PatagQnia (no public).



RESUME

Christian F. Bonacic

l. PERSONAL INFORMATION

BIRTH DATE
NATIONALITY
MARITAL STATUS
HOME ADDRESS

WORK ADDRESS

TELEPHONE NUMBER

May 6, 19 65.
Chilean
Married, two chil jren
Valparaiso 4793 Apt . 4~.

Ñuñoa. Santiago.Chile.
Facultad de Agronomia. Pontificia -Universidad
Católica de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860.
Macul, Santiago. Chile. Casilla 306, Correo
22. Santiago. Chile.
(5-62) 272 7298 (home). (56-2) 552 2375
extent í on 4169. (5-62) 552 6005 (fax).

11. ACADEMIC BACKGROUND

UNIVERSITY STUDIES:
Universidad de Chile. Faculty of Veterinary Sciences. College
of Veterinary Medicine and Animal Sciences.
Academic Degree: Bachelor in Veterinary Medicine.
Professional Degree: Medical Veterinary. Approved with highest
distinction.
Degree Thesis: "Habitat use strategies of the Guanaco (Lama
guanicoe Muller) in the Central Chile Mountains".

111. FIELDWORK EXPERIENCE ANO RESEARCH

1991. Guest resea rcher to the Pa tagonia Research Expedi tion.
Parque Nacional Tor res del Pa i ne . November 1991. Responsable
Researcher: William L Franklin. Animal Ecology, Iowa State
University .
1989-1990 Main Researcher: Pro ject Conservation of Guanaco in
VI Region of Chile. Nati onal Forestry Corporation, VI Region.
1991-1992 Techni cal Adv isor. Project Sustainable Management of
Guanaco in XII Regl en. Divi s ion of protection of renewable
natural resources. Servicio Agricola y Ganadero. Ministerio de
Agricultura.
1992-1993 Researcher. Proj ect: "Sustainable management of the
guanaco in the Southern Chilean and Argentine Patagonia.
Fundación Pndes Grant.
1992-1994 Associa te Res ea r che r . Pzo j ect "Captivi ty produc t í on
system of guanaco. Grant FONTEC-CORFO.
1993-1993 Associa te Research: "South American Camelids Fibre
Quailification". Grant of Ministery of Agriculture.
1993-1994 Main Researcher. Proj ec t r, "Ecology and habi ta t use
of guanaco in the Andean mountains or Chile. Grant of DIUC.



1993-1994 Main Researcher. Project: "Introduction to Forestry
Sciences and Natural Resources Management". Grant of DIUC.
1993-1994 Assoc iate Researcher . Project: "Eruption impacts and
recover ies on prehi s tor ic hun ter-ga therer ecosystem (Hudson
volcano: Pa tagonian Andes). Grant N° 5109-93. National
Geographic Society.
1993-1994. Assistant Researcher. Project: "Genetics of
Carnivores in South America". National Cancer Institute.
Stephen O'Brien and Warren Jonhson.

IV. WORK EXPERIENCE

1989-1990. Research and teaching assistant in General Ecology
and Range Management. Department of Animal Sciences. Facul ty
of Agriculture. Catholic University of Chile.
1991-1992. Specialist in South American Camelids topics (wild
and domestic) and wildlife management. Wildlife Programo
Natural Resources Division. Livestock and Agriculture Service.
Ministery of Agriculture.
1991-1992 Associated Researcher in South American Camelids
topics. Department of Animal Sciences. Faculty of Agriculture.
Catholic University of Chile.

V. PRESENT JOB

Instructor in Ecology, na tural renewable resources
conservation and wildlife management (teaching). Researcher in
South American Camelids and wildlife management (mainly
guanaco, others wild ungulates) .

VI . OTHER SKILLS

1988-1990. Member of The Chilean Ornitology Union (Chilean
CIPA) .
1991-1992. Member of the South American Govermennt Comission.
Ministery of Agriculture.
1991-1992. Member of t he South Amer ican Camelids Specialist
Group (UICN).
1994. Membersh ip of The Wi ld life Society. USA.

VII. PUBLICATIONS

Bonacic, C. Caracteristicas Biológicas y Productivas de los
Camélidos Sudamericanos. Revista Avances en Ciencias
Veterinarias. Vol 6. ~' 2. Universidad de Chile. 1991.



Bonacic, C. Ecología y Comportamiento del Guanaco
Cordillera de Chile Central. Documento Técnico N° 58.
Forestal. Octubre, 1991.

en la
Chile

Bas, F; Bonacic, C. Requerimientos de mantención y
digestibilidad en alpacas mantenidas en confinamiento en la
zona central de Chile. Ciencia e Investigación Agraria Vol.
19. N° 1-2. Facultad de Agronomía. Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Bonacic, C. Cálculo abomasal en guanaco. Avances en Ciencias
Veterinarias. Vol. 7. N° 1: 79-80. 1992.

Bonacic, e and F, Bas. 1993. A Diagnostic Model of the guanaco
si tua tion in the Chi lean Southern Pa tagonia: Research Needs
for a Sustanaible Use. 1 International Wildlife Management
Congress Proceedings (in p r e s s ) . The Wildlife Society. San
José. Costa Rica.

Congress and Meeting presentations: 5 Internationa1 and 8
national.



CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Carnet de Identidad
Domicilio
Estado Civil
Profesión

ACTIVIDADES PROFESIONALES

A. Cargo Actual

B. Docencia

MARCELO ZOLEZZI VILLALOBOS
Febrero 21 de 1953
Chilena
6.061.297-8 Nacional
Palma de Mallorca 804 Santiago
Casado
Ingeniero Agrónomo Ms.

Desde el la de febrero de 19?6 a
la fecha, se desempeña como
especialista en producción de
secano en el Centro Regional de
Investigación La Platina,
dependiente del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias.
Actualmente desempeña el cargo de
Director del Departamento de
Gestión y Sistemas Productivos
CRI-La Platina.

Profesor Titular Cátedra de
Control de
Malezas. Carrera de Administración
Agrícola. Fundación Educacional
SNA. Desde 1990.

C. otros

Instructor del Curso Avanzado de Lotus 123. Central de Capacitación
SISTECO. 1990-1991

Integrante del Comité Editor de la
Revista Investigación y Progreso
Agropecuario-La Platina. 1982-1991

Encargado Regional del "Concurso de Producción de Trigo" 1983-1984
y 1985-1986. INIA-MINAGRI-INDAP-CIMMYT.

Encargado Regional del Programa de Transferencia de Tecnología de
la Estación Experimental La Platina.

iacosta
Rectángulo



PARTICIPACION EN SEMINARIOS, JORNADAS, ETC.

1990

1990

1990

Participante Seminario "Caracterización de la Pequeña
Agricultura", Osorno.

Participante en la "Reunión Internacional sobre
Tecnologías para el pequeño Agricultor". IICA -PROCI5UR,
Paraguay.

Participante en el "Taller sobre la Pequeña Agricultura".
(INIA-RIMISP-GIA), Santiago.

PUBLICACIONES

Tapia,F. y Zolezzi, M. 1990 Experimento en campos de agricultores~

Investigación y Progreso Agropecuario La Platina N° 58: 18-20'.

1990 Experimento en campos de agricultores - Diseño deexperimentos.
Investigación y Progreso Agropecuario La Platina. N° 59: 3-5.

Zolezzi, M. 1990. Cómo enfrentar el problema fitosanitario foliar
en cereales. Sembrando Futuro Año 7 N° 71.

Zolezzi, M. 1991 Experiencia en la carectarización de: los sistemas
de producción En: Enfoque de Sistemas como herramientas de
diagnóstico y seguimiento, Serie La Platina N°23. 37-54 p.

1993 La agricultura campesina y los modelos de desarrollo (Primera
Parte). Investigación y P~ogreso Agropecuario La Platina N° 73: 4
11.

1993 La agricultura campesina y los modelos de desarrollo (Segunda
Parte). Investigación y Progreso Agropecuario La Platina N° 74: 3
7 •

1994 Marco de ReferenCia-Programa de Transferencia de Tecnología
INIA Serie La Platina. 68 pp



Nombre

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Estado Civil

Di rección Particular

Di rección Oficina

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

CURRICULUM VITAE

PATRICIO VICENTE HINRICHSEN RAMIREZ

Enero 27, 1961

Chilena

Casado, dos hijos

Dr. Johow 550 Dep t o ; ' 44-0, Ñuñoa
Fono- 2392993

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias La Platina
Laboratorio de Biotecnología
Vegetal
Santa Rosa 11610, casilla 439/3,
Santiago.
Fono: 2 -5417223. Fax: 2-5417667

1979 - 1983 Licenciatura
Universidad

en Bioquímica,
de Concepción.

1986 - 1993

PUBLICACIONES

Doctorado en Ciencias Biológicas,
mención Biología Celular y
Molecular. P. U. Católica.

Hinrichsen, P., Céspedes, R. & Vicuña, R. (1992). "Degradation of
3-0-4 and diarylethane model compounds by filamentous bacteria". V
Conference on Biotechnology in the Pulp and Paper Industry, Kyoto.
(Abs tract) .

Hinrichsen, P. & Vicuña, R. (1992). "Cloning and sequencing of the
gene coding for benzaldehyde lyase, a novel TPP-dependent enzYme
from Pseudomonas fluorescens biovar 1". J. Cell. Biochem.,
Supplement 17C:X2-103 (Abstract).

Hinrichsen, P. & Vicuña, R. (1993). "Possible initial steps in the
catabolism of 1, 2-diphenylethanol by Pseudomonas fluorescens 8D-5".
App. Environ. Microbiol. 59:3477-3479.

Ruiz, R., Herrera, G. e Hinrichsen, P. (1993). "¿Problemas
nutricionales o de virus en frutales?". IPA-La Platina 77:14-17.

Hinrichsen,
nucleotide

P., G6mez,
sequencing

M. I. & Vlcuiia, R. (1994) "Clonlng and ·
of the benzaldehyde lyase gene from



Pseudomonas fluorescens biovar I". Gene 144:137-138.

Hewstone, N. e Hinrichsen, P. (1994) "Composición de subunídades de
glutenInas de alto peso molecular de trigos chIlenos de pan
(TrIticum aestivum)". Agríe. Tecn. 54(3), en prensa.

PARTICIPACIONES EN CONGRESOS NACIONALES (Publicación de Resumen)

Hinrichsen, P., Céspedes, R., Catalán, L., González, B., y Vicuña,
R. "Degradación de lignina: estudio de la part'icipación de
bacterias mediante el uso de modelos de bajo peso molecular". 11
Congreso Nacional de Biotecnología. Valparaíso, 1991.

Hinrichsen, P. "Degradación de un compuesto modelo de lignina tipo
diariletano por una bacteria filamentosa". XXXIV Reunión Anual
Sociedad de Biología de Chile. Puyehue, 1991.

Vicuña, R., González, B., Hinrichsen, P. Rüttimann, C., Salas, L.
y Seelenfreund, D. "Degradación microbiana de lignina". Encuentro
de Biotecnología, P. Universidad Católica. Agosto, 1992.

Hinrichsen, P. y Vicuña, R. "Clonamiento y secuenciación del gen de
benzaldehído liasa de Pseudomonas fluorescens biovar I". XV Reunión
Anual Sociedad de Bioquímica de Chile. La Leonera, 1992.

Hinrichsen P., Céspedes, R. y Vicuña, R. "Caracterización de una
nueva benzaldehído dehidrogenasa de Pseudomonas fluorescens biovar
1 expresada en E. coli". XXXV Reunión Anual Sociedad de Biología de
Chile. Puyehue, 1992.

Hewstone, N. e Hinrichsen, P. (1993) "Composición de subunidades de
qluteninas de alto peso molecular de trigos chilenos de pan
(Triticum aestivum)". Reunion Anual SACh, Valdivia, 1993. Premio
Mastor al mejor trabajo presentado en las Jornadas.

Hinrichsen et al., 10 trabajos presentados en la versión N2 XXXV de
la Reunión Anual de la SACh, incluyendo el mejor Trabajo en Poster
[Rosales, M., Hinrichsen, P. y Herrera, G. "Análisis molecular de
aislamientos del virus Plum Pox obtenidos del Centro Experimental
Los Tilos del INIA".]



NOMBRE

LUGAR Y FECHA
DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
CEDULA DE IDENTIDAD
R.U.T.
ESTADO CIVIL
DOMICILIO PARTICULAR

PROFESION
TELEFONO

INSCRIPCION ELECTORAL
LUGAR DE TRABAJO

EDUCACION

CURRICULUM VITAE

ETEL LENORA LATORRE VARAS.

SANTIAGO, 09 Octubre de 1948.
CHILENA.
7.162.841-8 SANTIAGO.
7.162.841-8
CASADA.
JORGE MONTT N2 753 DEPT. A - PUNTA
ARENAS.
MEDICO VETERINARIO.
PARTICULAR 228382 OFICINA
241048.
M 17 N2 218 PUNTA ARENAS.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS,ESTACION
EXPERIMENTAL .
KAMPENAIKE, ANGAMOS 1056 - PUNTA
ARENAS.

- UNIVERSIDAD DE CHILE: ESCUELA MEDICINA VETERINARIA 1966-1970.

TITULaS Y GRADOS UNIVERSITARIOS

Título Universitario: Médico Veterinario, obtenido el 02 de
Junio de 1972, aprobado con dos votos de distinción.
Licenciada en Ciencias Pecuarias y Médico Veter inario,
Grado obtenido en la fecha antes mencionada.
Colegio Profesional Colegio Médico Veterinario de Chile.
N2 y Fecha Inscripción: 947 06/09/72.

IDIOMAS

Lee Inglés y Francés

ACTIVIDADES ACADEMICAS

Profesor Guia de Tesis para optar al Titulo de Técnica en
Administración de Empresas Agrícolas INACAP, Santiago con
la Tesis: Evaluación Productiva de Propionato de
Testosterona y Benzoato de Estradiol en Ovinos Corriedale
Magallanes. Paulina Hichins E., 1985. Profesor Cátedra
Bovinotecnia. U. de Magallanes. 1991. 1992.
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Idem, Puerto Natales, 1982.
Vías de Administración de

los animales domésticos, Punta

ACTIVIDADES PROFESIONALES

I.N.I.A., Diciembre de 1972 hasta el 31 de Marzo de 1980,
como Investigador en el Programa Ovinos y Bovinos.
Coordinación Curso Inseminación Artificial Ovinos INACAP
Universidad Austral 1981, Punta Arenas. '
Dicta Seminario SERCOTEC-INDAP, Normas de Manejo Bovino,
Ginecología Animal de Inseminación Artificial, Punta
Arenas, 1982.
Dicta Seminario SERCOTEC,
Dicta Seminario INDAP,
Medicamentos y vacunas en
Arenas, 1982.
Ejecución Programa Transferencia Tecnológica INDAP XII
Región, Punta Arenas, 1983.
Agrocentro Veterinario, Socio Gerente Técnico, Agosto de
1982 a la fecha. I

Dicta Curso Inseminación Artificial Ovinos. Mayo 1991. Isla
Tierra del Fuego.
Dicta Curso Inseminación Artificial Ovinos. Julio 1991.
Universidad Austral de Chile.
Dicta Curso Inseminación Artificial Ovinos. 1992- 1993.
E.E. Kampenaike. INIA.
Dicta curso Enfermería de Ganado. 1993. Municipalidad de
Río Verde.

CURSOS REALIZADOS

Avances en Farmacología Veterinaria Proyecciones
Terapeúticas, Lázaro C. Zurich Z., Farmacología y
Terapéutica Veterinaria, Departamento de Ciencias Clínicas,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile,
Colegio Médico Veterinario Regional Maga11anes, Punta
Arenas, Agosto 1989.
Curso Teórico y Práctico en Transferencia Embrionaria en
los animales domésticos (ovinos-caprinos). Estación de
Formación de IMV, INRA, UNCEIA, Francia, Octubre 1989.
Período de estadía y entrenamiento en Centro Inseminación
Ovino L' Aigle, en Manejo y Congelamiento Semen Ovino.
Francia, Octubre 1989.
Curso Ovino l. Universidad Austral de Chile, Facultad de
Medicina Veterinaria, Oficina de Graduados, Agosto 1990.
Cría de Peces, 1990. Universidad de Concepción. Escuela de
Medicina Veterinaria, Chillán, Noviembre 1990.

SEMINARIOS

Seminario Desarrollo del Sector Silvoagropecuario, Turismo
y Areas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes,
Marzo 1991.
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