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P R 06 R A M A 

11 SEMINARIO SOBRE CHIGUIRES (Hydrochoerus hldrochaeris) 

y BAB AS (e a i má n c r o c o d i 1u s ) • 
.! " 

, : . 

.:. .' ',.' 

".' .". 

MIERCOLES 1-12-76 
, .. ~-

Mañana: 

8:00 amo INSCRIPCIONES
 

9:3ú amo ACTO DE INSTALACION (AUDITORIUM)
 
~ • ~ -~' .. ' > • 

10,: 30 am. Visita instalaciones, I.P.A. 

11: 00 am. Conferencia del Dr. Alvaro Mones, Museo de Historia Natural J Mo~ 

tevideo, Uruguay, sobre "Filogenia de la Familia Hidrochaeri

dae" . 

Tarde: 

2:30 pm. Trabajos sobre el Chiguire (20 mino c/u) 

- Hábitos Territoriales y Comportamiento Social del "Chigúire'l 

(H.h.h.) . 

Arturo Gil (ICA), Jos~ Ferrea y Sahtiago Ruiz (U. Nacional) Co 

lombia. 

- Algunos datos sobre el comportamiehto social en una manada de 

Chigüires (Hydrochoerus hydrochaeris) 

Tomás de Azcárate Bang. 

Estación Biológica Doñana, Sevilla, España. 

- The Social Behavior of Capybaras in Captivity. 

Susan L. Donaldson 

Indiana State University, Evansville,U.S.A. 

. .... .. \\ - "t.\ tn \9u \ re en caut \ 'Jen o . 

Pedro Trebau. 20o\ógico de Caricuao. Caracas. 
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- Variac¡Sn Estacional de la Frecuencia Relativa de las espe

cies Vegetales Consumidas por los Chigüires. 

A. Escobar y E. González Jiménez. U.C.V. Agronomía. 

- Descanso 

- Selectividad alimenticia del 

María de Milán y Arturo Gil. 

rio - ICA - Colombia. 

Chigüire. 

Instituto Colombiano Agropecua

- Estudio de la competencia alimenticia de los herbívoros mayo.

res de la sabana inundable durante 3 períodos del a~o con ~n

fasis en el ChigGire. 

E. Gontález Jiménez y A. Escobar. U.C.V. Agronomía. 

5:00pm. Conferencia del Dr.J. Ojasti. "Investigación Biológica yma

nejo del Chigüi,re". l.l.T. Facultad de Ciencias U.C.V •. Cara-

caso 

Noche: 

8:00 pm. Brindis y cena. (Según invitación) 
. ", ",.~" \,' . 

JUEVES 2-12-76 

Maña na: 

9:00 amo Trabajos sobre el Chiguire 

- Un Método para detectar Coprofagia: Resultados en Lhigüires • 

. E. González Jiménez; O. Caires y A. Escobar~ U.C.V .. Agrcr::1Omía. 

....... 
': ,: .; . 

'-,": ':", 

.' ... 

Digestibilidad comparada de Chigüires 

Rod r i go Par r a. U. e.V. Ag ron0111 í a • 

y ovinos. 
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- Avance sobre el estudio de la articulación Temporo-maxilar del 

Ch i gü i re, H. h. 
'1

i 

I
H. T. Hendoz;..: Díaz y C. Arias Stark. U.C.V. Veterinaria. ¡ 

! 

- Contribución al estudio histológico del tubo digestivo del Chi 

gtiire . 
.... ,' , 

L~i5 Leal Medina. U.C.V. Veterinaria. 

-	 Descanso 

- ~apacidad de, carga de pastizales llaneros para el Chig~ire. Pro 

ducción secundaria por hectárea. 

Juhani Ojasti. U.C.V. Ciencias - IZT. 

Capacidad de carga de pastizales 1 laneros para el Chigüire. Ni


veles de biomasa vegetal.
 

Juhani· Ojasti. U.C.V. Ciencias - IZT.
 

11:1.5	 amo Conferencia del Dr. Rodrígo Parra.' "Estrategia Oigestivade Her


bívoros Rumiantes y no Rumiantes ll I.P.A. Fac. Agronomía. U.C.V.
• 

Maracay. 

Tarde: 

2:30 pm. Trabajos sobre el Chiguire 

-	 Informaci6n preliminar sobre el crecimiento del ChigUire en cau 

ti ve r i O. 

Rodrigo Parra. U.C.V. Agronomía . 

• 

- Aplicación de tres métodos para determinar la edad en el Chigü..!.. 

re.
 

Julio Cerda C. CENAIFS. MACi
 

Edúardo González J. U.C.V. Agronomía.
 

,	 . 
, 

, . ~ , . ':". ' ~ ~ , ' 
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- Conferencia a cargo de la Delegación Colombiana 

Modelo Matemático para manejo de Chigüires en las Sabanas del
 

Alto Llano (Apure - Venezuela)
 

José Javier Alló, MOP - DGRH - CODEIMA.
 

Alix García, U.C.V. Agronomía y
 

Luis A. Bulla, U.C.V. IZT. Ciencias.
 

- Estructuración de un modelo matricial para programación de la 

explotación ~acional del Ch¡g~ire (H.h.) 

Br. George Bone Torroja. Esc. Biología. Fac. Ciencias U:C.V. 

Caracas. 

- Descanso 

-Aportes pr~ct¡cos para la investigación del Chig~ire: _l. Me

dios de Contención, 11. Obtención de muestras sanguíneas, 

111. Obtención de muestras Copro-parasitarias.
 

Julio Cerda y C. Zawisza. Oficina Nacional de Fauna. M.A.C;
 

y I.C.V. Veterinaria.
 

"Parámetros sanguíneos en Chigüires 

Dr. Pablo Colvee. U.C.V. Fac. Ciencias Veterinarias. Haracay. 

Presencia de Microfilarias (Posiblemente Onchocerca s.p.) ~n

la dermis del Chig~¡je. 

Imelda Campo-Aasen y Laura Aguilar. U.C.V.Medicina '1 Fac. -de 

Ciencias Veterinarias. : ¡ 

o:> 

- Brucelosis en Chiguire del Edo. Apure. 

,t\nibal Bello N. 1:y Pedro Mogollón 1':;':, Miguel ,Villegas 1':;'(;':, Rl,;-
biela de Laserna h':l~;':, Gregori'a GéJmcz y Carmen R.de Salrneron. 

;': Médico Veterrnario, Jefe Laboratorio 8rucelosis, Inst. Invest. Veterin. 
;'d: Adjunto Jefe Laboratorio; l';lb~ Dirección de GanaderiaM.A.C.; ;';1':1';1: I .. I.V. 
CENIAP-MAC • 

...........,
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- Helmintos del Chigüire de Venezuela. 

H. Mayaudon Tarbes (Expondrá: Luis Alfredo Power). U.C.V. Fac. 

de Ciencias Veterinarias . 

...... . " 

5~OOpm. Conferencia del Dr. Hernández Camacho. Colombia. INDERENA. 
..• ,:, ,.," 

::: 
Noche: 

8:30 pm. PelTculas y di~posit¡vas. 

VIERNES 3-12-76 

.. Mañana: 

8:30 amo Trabajos sobre Babas 

- El GéneroCrocodilus en Venezuela. 

Por S. J. Manes y R. E, Godshalk. Oficina Nacional de Fauna 

.-"".' 
M.A.C. (Venezuela) . 

- Identificación Rápida y Tentativa. del Caimán crocodilus y pa

leosuchus. 

S. Gorzula. 

- Ecología del Caimán crocodilus en la Guayana Venezolana~ 

S. Gorzu 1a y D. Rendón. Estac ión Exper i men ta 1 El Manteco e 

IVIC. 

- Contribución al conocimiento del ciclo de vida del Caimán cro

codi luso Parte 1: Epoca de Sequía. 

Por Scott J. Maness. Oficina Nacion~l de Fauna. M.A.C. (Vene

zuela). 

--~~ 
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- Contribución al Conocimiento del ciclo de vida del Caimán cro

codilus. Parte 11: Epoca d~ lluvia. 

Por Robert E. Godshalk. Oficina Nacional de Fauna M,A.C. (Ve

nezuela). 

- Descanso 

- Datos sobre la alimentación del Babo o Caimán Chico (Caimán 

sclerops) en los Llanos de Venezuela. 

J. Castroviejo, C. Ibañez y F. Braza. Estación Biológica 00

ñana, Sevilla-España. 

- Notas preliminares sobre la Dinámica Energética del Caiman 

crocod i 1us (Baba).' 

Santiago Ramos y J. Pacheco. IZT - U.C.V. - Ciencias. 

- Problemas del manejo de cocodrilos en cautividad. 

Por R. E. Godsh~lk y S. J. Maness. Oficina Nacional de Fauna. 

M.A.C. (Venezuela). 

- Des canso 

11 :00 amo Conferencia del Dr. James Dixon. "Distribucion and Status df·,':·, 

Crocodilus intermedius and the ecology of Caiman crocodilus"~"~;'·' 
Texas A&M University - Texas, U.S.A. 

Tarde: 

2:30 pm, Trabajos sobre Babas 

'. . ~. " 

. " /-":Estud i o Hemato 1óg i co de 1 Cél i lTlán crocod i 1us , 
'-,' , 

F. Ramirez; C. L. Arocha-PiRango; S. Gorzula y N. Montrel,'C 

Medicatura Rural El Manteco e IVIC. 

- Hemostasia en el (Caimán crocodi lus)
 

C, L. Arocha-Piñango y S. GorzuJa. IVIC.
 

.'. :~. 

"!-v,, 
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Observacióll sobre la ecología en Babas pequeñas de los Llanos
 

de Venezuela.
 

Marck A. Sta ton. Guárico - Venezuela. ¡
 

"~ " ;~;~ " ,1 ',' "3 :15 pm. Conferencia del Dr. Fernándo González. C.N.I.C. Habana, Cuba, 
", .~ sobre liLa Cría en Cautiverio del Caimán en Cuba".	 1 

¡. 
~ ~ 

" ¡
,I - Descanso 

\
i 

4:30 pm. Mesa redonda sobre "Análisis de las políticas de manejo de Chi ¡ 
gLlires y Babas" de Venezuela, Colombia, Uruguay y Costa Rica". 

,1 t 
Comunicaciones.	 , 

, t 
- El Carpincho en el Uruguay. 

:: ¡
,:,'; Alvaro Mones. Museo Nacional de Historia Natural. Montevi ¡ 
';""
:, ".~" :	 deo, Uruguay. 

Nota: "Información sobre Caimár: crocodilus e Hydrochoerus .bY.:. :1 
I ' 

drochaer i s"
 

Gerardo Budowski y Christopher Vaihan. Opto. Ciencias Foresta ./'
~ . 
l" "	 les (CATIE). Costa Rica. 

I I 
;" ~ 

- Recurso Chigüires y babillas en Colombia.INDERENA. Bogotá. Co 
!	 ~ 

)INDERENA. Bogotá. Colombia. ¡ 
1 r 

- Informe sobre la cacería comercial del Chigüire y la Baba en Ve 

I"!ezuela.! 
l' Marra del Carmen Benedico. M.A.C. 

Noche:-
8:00 pm. Definición de un plan sobre: I'Prioridades de Investigación en am " 

ba5 especies".
 

Coordinación de Programas Nacionales e Internacionales sobre Chi
 

guires y Babas. 

f 
f 

..... 
- _.,~. -- - ~- - -_ . ....-. .~---- -- 
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SABAOO 4-12-76 

Mañana: 

8:30	 amo Trabajos sobre "Economía e industrialización ge la carne de Chi


güire l' •
 

- Uti I ización del Chigüire como carne fresca. 

Mackey, A.; Flores, l.; Sosa, M. CIEPE. Venezuela. 

- Estudio sobre las características Físico-Qüímicas de la Carne 

del Chigüire y la Influencia del Verano y el Invierno sobre 

las mismas.' 

Assaf, A.; Cruz, M.; O. Aguero, A.; Gonz~lez J. CIEPE. Ven~

zuela. 

- Estudio sobre la capacidad de retención de agua y Poder dé e

mulsificaci6n de Carne de Chig~i~e con relación a la de Res, 

Cerdo y Pollo, 

Assaf, A.; Cruz, M.; Aguero, A.; Gonz&lez, J. CIEPE. Venetue~ 

la. 

- Industrialización de la carne del Chigüire. '" 

Godoy M., José F. y G6mez A. Ezequiel A. U.C. - Ingeniería:' 

- Industrial ización de la piel del ChigMire. 

Godoy M., JoséF. ,y Gómez A•.Ezequiel A. U.C. Ingeniería. 

- Descanso 

- Diagnóstico Técnico de la Explotación Comercial del Chigüire;' 

Aquiles Escobar B. U.C.V. Fae. AgronOOlía. ',.,,;',:::, 

- Estudio de Costo en la Explotaci6n del Ch¡gU¡re~ 

Godoy M., José F., y (,ómez A., Ezequiel A. 'U.C. Ingenieda . 

..,. .. _.__ . .~~- ----.... 
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Análisis de Pre-Factibilidad para la explotación racional e in
 

tegral del Chigüire en Venezuela.
 

Gill, M., Rodríguez Navas, R. M. (de), Clisánchez, A.C., Gó


mez Ríos, F. CIEPE. Venezuela.
 

Estudio del Mercado del ChigOire.
 

Godoy M. José F. y Gómez A. Ezequiel A. U.C. Ingeniería .
 

.:,' .11:30 amo Mesa redonda sobre "Industrialización de la carne de Chigüire l' . 
tnvestigado~es e industriales. 

Tarde: 

1:30 pm. Prueba de productos industriales a base de carne de Chigüire. 

Amenizado con música criolla.

',f 
/' 3:00pm. Salida para visitarlos Llanos de Apure (Hato El Frío (INVEGA) y 

:", , Módulos de Mantecal. 
f, 

. 1,,: r 
',. 

f.:' " 
: . ,)'(:." ... 

'. t .' . ~.,. 

LUGAR:	 Auditorium del Instituto de Producción Animal. Facultad de 

Agronomía - Maracay ~ Edo. Aragua. 

INSCRI PC IONES:	 30-11-76 CONICIT. Direcci6n General de Fomento 

01-12-76 Lugar del evento. 

COSTO:	 Bs. 50,00 Profesionales *
 
Ss. 20,00 Estudiantes.
 

,,;1: Profesionales que	 no presenten trabajos. 

_o'~ 
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HABITOS TERRITORIALES Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 
DEL uCHIGUIROu eH.h.h.) 

Arturo Gil (lCA) , Jase Perea y Santiago Ruiz (U. Nacional) 

--,--._:
,,-,---'--..._'::' 

, "._, ." 

Entre los animales nativos del trópico el "Chigüiro" 

.' 

(H.h. h.) se destaca por sus posibilidades como productor de ca!.
 

~ ~ 
ney. cuero. Las pocas experiencias sobre su cría en cautive-o
 

crio indican poca practicabil{dad y elevados costos. El manejo
 

.dela especie en su medio o en semicautiverio dependerá del u

sO que pueda hacerse de sus instintos y comportamiento. Este 

.trabajo pretende contribuir al acopio de estos conocimientos. 

J 
, I.,~Se desarrolló en dos áreas; la primera de caza incon :¡" 

.,',trolada, sobre el río Yucao (Departamento del Meta), con vege

~'t~ci5n exuberante y altillanura adyacente, por un período de 6
 

meses contínuos y observaciones mensuales por cuatro meses más.
 

La segunda en el Arauca, protegida contra lacaz~, al borde de
 

una laguna permanente con mgrgenes carentes de vegetaci6n ar


b¿rea y sabana adyacente moderadamente inundable, por espacio
 

de tres y medio meses contínuos. Las'dos áreas presentan pe

ríados lluviosos y de sequía, repartidos a trav~s del aao.	 y 
'If !1. 

En la primera se capturaron con lazos-trampas y se mar 

caronradiotelem~tricamentesiete ind~viduos de diferentes ed~ 

des, de ambos sexos y pertenecientes a 2 manadas contiguas. 

En la segunda área se capturaron y marcaron 56 t perte

necientes a 4 manadas, dos adyacentes de un lado de la laguna, 

y dos igualmente adyacentes d~l lado opuesto. Los padrotes de 

cada manada portaron telemetro y ~l resto collares de rylon de 
'¡lun color para cada manada y distintivos para cada individuo. ,it 
jI'

En el Meta las observaciones fueron casi exclusivamen J 
te telemitricasdebido al car§c~er huidizo y hibitos nocturnos 

.de los animales. En Araucafueron visuales con bin6culos y e
1 
11 

/. 
<

~ ... .. .--.,.- 

il~ 
.¡,I11 
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quipo fotográfico. El período de observación ~romedio fue en~ 

tre las 0400 y las 24 horas. 

De las do~ ¡reas se dedujo en comGn que la manada ocu

p~ un irea de actividad que fluctGa entre 10 y 15 hectáre~s, 

los bordes dela cual son compartidos con las m~nadas adyacen

tes, mientras que el sitio de sesteo es privativo para la ma

nada. 

Del estudio en Arauca se dedujo que hábitos tales como 

frictionar la glindula supranasal, la miccian intencionada so

bre la vegetacian y la agresión intra específica, no expresan 

marcado ni defensa territorial. 

Se manifiesta una jerarquizacian marcada dentro del 
",,'. 

grupo. Las'manadas realizan casi todas sus actividades en ca.!! 

junto involucrando a la mayoría de sus miembros. Estas activi 

dad e s s i g u e n u n c i c lo q u e s e r epi t e a h o r a s s i mil a r e s cad a dí él " 

sin embargo, la sucesión cronológica como se realizan pueden 

cambiar con las condiciones ambientales. 

No parece que los machos marquen a las hembras con el' 

propósito de excluírlas del contacto sexual con otros machos. 

Los machos pract ican poligamia siendo más acentuada para er:':':;!", 

macho dominante, y decreciendo de acuerdo a la posición jerár- " 

quica que ocupe el individuo en la manada. 

Bajo las condiciones del estudio solo una manada cambia' 

de ¡rea de actividad, desplazándose unos 700 mts hacia un cur~ ":.: 

so de agua con vegetación. , ,; ".. 
.. ," 

.... ' " , .. ¡ •.' 

:", 

',. 

.."t :'~ • 
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~:f;:';::'ALGU~OS DATOS SOBRE EL COMPORTAMI ENTO SOC 1AL EN UNA MANADA 

f~-:	 DE CHIGÜIRES (Hydrochoeru5 hydroch.eris) 

~ 

l'	 Tomás de Azcarate Bang
'. 

Estación Biológica Doñana 
i 

Sevilla, España 

~""?;,,>,.• ,,,
 
':, ' ' U d 'd h'" . ~ d
~::::" na marta a e c 19u1res esta compuesta por uno o os 

~' ,ma~hos, ademas de ~st03 ~xis:en otros pertenecientes a una po

""bla c ió n f lo tan te q u e s e r e p. a. r t e e n t r e v a r i a s ro a n a d a s. H a y ti na 

serie de hembras (de 1 a10) y cada uria de ellas, al igual que 

, i l~S demasmiembros de la manada,mantienen un nivel jerarquico. ,"l 

_dentro d~ ~sta, pudiendo ser incluso superior al de un macho a 

por Gltimo ~stan los jóvenes entre los cuales existe un 

onstante lazo de unión, llegando a formar casi un núcleo apa~ 

'te; 

El territorio de una manada comprende varias zonas de

terminadas donde ~sta desarrolla sus actividades a lo largo del
'.:t 

~ra.'Así, se encuentra una zona de descanso, otra de baño y 0

tr~ de pastoreo, siendo esta última la mis extensa. Frecuente

'mente se solapan, produciéndose entonces verdaderas batallas si 

,~ dos,manadasse encuentran. Durante dicho encuentro los enfren

mientas se realizan, generalm~nte, entre macho-macho, hembra 

-hembra, joven-jov~ny raras veces entre macho-hembra, hembra

l	 joven, macho-joven. Esto termina siempre con el repliegue de ~ 

na de las dos manadas hacia el interior del territorio. Normal 

mente dura unos 20 minutos teniendo como resultado el que va

rio& mie.bros resulten con grandes heridas en el lomo y hocico. 
,1 

DDS formas hay de marcar el territorio, una el restre

gar contra las ramas la gl~ndulaq~e poseen los machos en el 

: hocico, y otra el pasarse las plantas elegidas por toda la pa..E. 

te baja del cuerpo, orinando al final sobre estas al mismo tiem 

po que estiran el cuerpo hacia adelante y las presionan contra 

los genitales. Este último tipo de marcaje es el más importan

•	 te dada la frecuencia c~n que se efectúa y la posibilidad de 

,-ser realizado 'plenamente por' todos los miembros de la manada.



Ambos tipos de marcaje se llevan a cabo por machos, hembras y 

jovenes aunque estos dos últimos carezcan de glándula. 

Todo individuo extraño que intenta entrar en la manada 

es rechazado inmediatamente de una manera selectiva, es .decir, 

si es un joven, este es rechazado por los jóvenes y rara vez 

por alguna hembra ?dulta~ per,o el macho adulto lo ignora. Sin 

embargo, si otro macho adulto se acerca demasiado, es el domi

nante el que lo expulsa y persigue. 
~ 

En estas relaciones así como en el mantenimiento de la 

jerarquía social dentro de la manada, los chigüires realizan ~ 

na serie de pautas que hace que cada individuo mantenga su ni

vel jerarquico en ésta. Así, presentan un "dirigir a", es de

cir, dirigen el hocico hacia otro individuo en señal de amen~~ . 
za; Sl el otro es de un nivel muy bajo en la jerarquía y nohu 

ye, el que amenaza se acerca y, o bien le mantiene el hocico en 

1 a e s p a 1 d a por u n o s ID o.ID en t o s h a s t a q u e e 1 o t r o s e va, o bien lo 

·"empuja con el pecho". En el caso de que el otro se le .enfren

te, ambos, m~strando los incisivos, se elevan en el aire en un 

abrazo (al igual que las ratas) hasta que uno de los dos caéy 

el otro se le echa encima mordiendo y persiguiendo a conLirtua~ 

c ion . Estas pautas las e n con t r a ID o s en todos los i n d iv i d u o s·\leh.:: 
grupo apareciendo ya desde la primera semana de vida ym~i~~;: 

niéndose como juego durante todo el período juvenil. 

La copula se realiza tanto en agua como en tierra, y 

aunque es mas frecuerite la pri~era, la otra también es ~bs~rv~ 

b le . La c6pula en tierra se puede realizar igual que én el i; 

gua, es decir, permaneciendo la hembra en pie, aunque lb mi;", 
frecuente sea que· la hembra esté tumbada con el lomo .un pocq.l1·· 

van t a d o y e 1 ID a c h o s e 1 e e e h e e n c i ID a. Du r a n t e 1a e 0pul a'e n,:;: ¡ 

.' i. 

agua puede ocurrir que sea la hembra la que monte a.J.,. macho'·l;:-· . 
fectuando los movimientos característicos, aunque no sabemossJ 

~sta 'llega a realizarse. 

El periodo de gestaci6n, medido en cinco hembras marco 

das, fue de 17 a 18 semanas. Una vez efectuado el partoil

~ ..~~ 

~. l' 

'--
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';. 

hembra priede entrar en celo a partir de los 15 a los 

~omentQ en que e~ vigilada estrechamente por el macho 

te ante la presencia de cualquier otro. 

" ' 

~ 

'. 
" 

", 

,1 " • 

\1 
lf" ~ 21 días, Ir 

dominan
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THE SOCIAL BEHAYIOR OF CAPYBARAS IN CAPTIVITY

"/\":\~ 
".: ~ '".
 

"
 Susan L. Donaldson 
.::-.- '"JO' 

;. .: . "~~1'	 Indiana State University, Evansville 
.'. 'f 
;, ... 

U.S.A . 
.,. ", 

h' 
I 

Since 1973, intensive observations have been made on 

,the territorial~ reproductiveand socialization behaviors of a 

breeding herd of capybaras maintained at Mesker Park Zoo in E

vansville, Ind{ana. These capybaras are h6used in individual 
! ,~'. 

indoor pens during thewinter months and released in a 10.000 

,,.	 square meter outdoor exhibit from May through October. This 

exhibit contairis two ponds, hilly terrain and is heavily plan

ted with bru~hand shubbery. Each year, three to seven capy

baras have been in this area where all observations took place. 

Within minutes after release the adult male begins ma.!, 

;.;: king stationary objects by rubbing the prominent nasal seba
t 
1 
I	 ceous gland agains trees, bushes and weeds. Fenales have been 
1 
¡	 observed rubbing their noses in the same spots where the male 

has marked. Juvenile males begin marking in the adult fashion 

when they are about eight months old. Once the juvenile be

gins marking, the adult male inthe exhibit attacks the young~ 

ter and keeps him driven five to fifteen meters from the adult 

Jemales. 

, 
"." Fighting betweenadult males is so intense that it has 

not been possible to maintain two in the same exhibit. 

~ 



,.--------- ---- ~.....---------_._---~ -..-

Courtship and mating began in the evening of release. 

Most courtship and all copulations took place in the water whe 

ie intricate swi~ming patterns were involved. The pair would 

swim around the shore, the female in front with the male ma

king repeate~ attempts to rest his chin on her rump. All the 

while the animals uttered high~pitched whistles and they dived 

repeatedly, the male imitating any dive or movement made by the 

female. When copulations occurred,the female stopped in the 

shallows, assumed lordosis with her head, under water and remai 

ned stationary for five to ten seconds. Matihg continued fo~ 

the first ten days after release and then the females refused 

additional attempts of the maleo The young are born approxim~ 

tely five months after breeding occurs: 

-\ 

-:.: 
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EL CHIGUIRE (Hydrochoerus hydrochaeris) EN CAUTIVERIO 

.:,:.. 
Dr. Pedro Trebbau 

Dirección de Zoológicos - Instituto Nacional de Parques 

Parque Caricuao -Venezuela 
'. \'.{'~ . 

"'-: ..'.: 

El Chigüire (Hyrlrochoerus hydrochaeris), cono roedor 

grande del mundo, se observa con cierta frecuencia en mu~ 
.' . 

:."~hos parques zoológicos del mundo.' 

..','" 

Sin embargo, el ~xito de su cría no ha sid6 muy halag~ 

'~or y se discuten las causas de ello. Se hacen observaciones 

~écomendaciones de c~mo mantener a los chiguires en cautive

io. Además se discuten algunos problemas sanitarios. 

Tnm~i~n ~~. rl'~p0ne que los parques ZGo16gicos sean u

tilizados como centros d~ illvestigaci6ndel chig~ire y de la 

fauna silvestre en general, ya que ofrecen un gran 

para estas activid~des. 
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. VARIACION ESTACIONAL DE LA FRECUENCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES 

VEGETALES CONSUMIDAS POR LOS CHIGÜIRES 
(Hydrochoerus hydrochaeris) 

A. Escobar y E. 'González jiménez 

Facultad	 de Agronomía, U.C.v. 

Maracay 

,
.. :, .... 

' 

,:'; Se efectuó un estudio durante un año utilizando el me-

todo de la cutícula para identificar en las heces de los chi

guires, la pr6porción en que cada especie vegetal interviene en 

las dietas, en los periodos de lluviás, salida de aguas y fi,n 

verano. 

En cada período se tomaron alrededor de 50 muestras in 

~i~iduales de heces de chig~ires depositadas en el campo. 

Los 

va., La paja 

forrajera de 

,',;, l.': dOs: 34.96,
,,"' .. 

datos que se suministran son de frecuencia relati 

de agua (Hymenachne amplexicaulis) constituye la 

mayor frecuencía relativa durante los tres perío

22.78 y 18.59, seguidas por la lambedora (Leersia 

hexandra) 29.16, 15.25 y 7.74, luego la Paja Carretera (J)ªra

therió prostata) O, 16.96 y 14.67, las Cíperaceas 3.34, 16.61 

Y 7.58, la Cola de Mula (Sporobulos indicus) 2.72,9.28 y 15.17 

para los períodos 

respectivamente; 

pecies vegetales 

g~¡fica ,del llano 

plantas de estero 

las aguas aumenta 

de lluvias, salída de aguas y fin de verano, 

cuando se analizan los datos agrupando las es 

consumidas que crecen por cada unidad fisio

se consigue que: el chig~ire prefiere las 

72.78,63.91 Y 36.27; a medida que disminuyen 

correlativamente el consumo de los forrajes 

de Bajío 14.90, 

ra los períodos 

19.55 Y 26.50 del Banco 8.88, 13.83 Y 29.09,p~ 

en el orden anuncia&o anteriormente. 
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SELECTIVIDAD ALIMENTICIA DEL CHIGUIRO 

María de Hilan y Arturo Gil 

Instituto Colombiano Agropecuario - l.C.A. 

Colombia 

. La explotación racional del " c higuiro" puede ser de iE! 
.... ..... 

.. »ortanciacomo productor de carne y cuero. La posibilidad de 
'! ( .. 

',i.·,su manejo en semicautiverio debe incluir la preservación de su 

·alim~nto predilecto. Con este trabajo Be pretende averiguar 

'cual es la composición y la importancia relativa da cada espe

cievegetal. El estudio comprendió: a) Colección mensual de 

beces y 15 especies vegetales del Meta y 30 del Arauca. duran

t& un afio; b) La elaboraci6n de una colección de cutículas ve

~etal~s de referencia para lo cual: bl) Se separó manualmente 

el haz del env~s de las hojas de cada especie; b2) Se digesti~ 

·n6 Ilin vitro" estas fracciones; b3) Se destruy6 la·materia or

ginica en icido hitrico concentrado; b4) Se montó y observ6 mi 

cro~~ópicamente las cutículas. haciendo una determinación del 

irea ocupada por ~stas mediante la proyecci6n d~ sus fotogra

fíaS sobre papel y el pesaje de las siluetas recortada~. divi

dido por el peso del área no ampliada ocupada por la gota de 

suspensión que contenIa las cutículas al momento de montarlas 

sobre el porta~objeto. La metodología usada para preparar las 

cutículas de las heces comprendi6:a) Destrucci6n de la mate

ria orgánica con ácido nítrico; b) Montaje microsc6pico; c) I

dentificaci6n de cutículas por comparación con las de referen

ci~ y d) Determinaci6n del porcentaje contribuido por cada es

peCle. mediante proyecci6n y pesaje del área ocupada por cada 

una. 

Se comprob6 que desaparece por digestión "in vitro"el 

70% del haz de: Polypogum ~ctatum. Jussiaea ludvvigia, Ei

chornia crassipes. Comrnelinacea.§Jl.. Paspalum orbiculatum, Pa

nicum laxum, Eichornia ~~ y PasRalum repens, mientras que 

el env§s permanece intacto. De las 37 especies restantes el 

"-. 



haz se digiere "in vitro" en un 40 a 45% y el envés permanece 

intacto. Proximamente se obtendrán datos cuantitativos sobre 

la contribuci6n porcentual de cada una de éstas especies en 

las heces de "chigüiro colectadas durante la estaci6nseca y 

la lluviosa. 
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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA ALIMENTICIA DE LOS HERBIVOROS	 l: 

:.1;
,1MAYORES DE LA SABANA INUNDABLE DURANTE TRES PERIODOS	 f\¡l-	 ..


DEL ANO; CON ENFASIS EN EL CHIGUIRE	 iJ 

h:
.[	 ¡'

i :1 

1	 E. Gonzalez Jiménez y Aquiles Escobar 
j,:1, 

..._~ '." .	 I.P.A. Agronomía U.C.V . r~
f!i¡ 

Maracay	 ¡;¡~ 

f.'.. ~. 
4f'!¡ 

.	 La determinación cuantitativa de los remanentes cutic~ ¡;}.¡.l
o lares presentes en las heces de los herbívoros, es posible es	

.,l',.·!·····¡·I~·tudiar la sUperposici6n de las dietas en condiciones de saba

na, peimiti~ndonos conocer la competencia alimenticia entre los	 fi 

).1'
'.

l~ :'
.~erbíyoros may6r~s que comparten este nicho eco16gico.	 1;:: 

j, • 

t:¡~ 
r 

Los herbívoros estudiados fueron, los introducidos va-	 1'1\ 
~. :!! 

cunos (Bos sp.) y caballos (Equs equs) y los nativos del si~	 1}
l,!:tema ¿higUires (Hydrochoerus hydrochaeris) y el venado (Odoce!	 .\ 

lusvirginianus. gymnotis). Se tomaron muestras de los forra ¡.!~!~ 
jes presentes en la sabana, previamente id.entificados, para e~	 di 
tablecer una clave de las estructuras, cuticulares por observa-	 i;~ 

,.; ciones microsc6picas y dib~jos a escala. Fueron recogidas he S
I,.i

J. 

¡i:
ces de estos herbívoros en 3 períodos diferentes: período de	 I,¡' 

.Hlluvias (agosto-septiembre)jsalida de aguas (noviembre-dicie,!!!	 ~ f;
1.¡~

bre) y fon del período de sequía (maizo~abril). 50 muestras	 
~.I 

I:¡'/ 
para los chigUires, 40 para los vacunos, 30 para los caballos	 ~,I 

~I;en cada período y 25 para venados en la salida de aguas sola
¡~.,i,'¡ ,mente. 1" 
1>1 

;",1 
:1 

Los herbívoros del llano inundab1e tienen preferencias ',;1 
~i'l 

~ 
alimenticias ~uy similares a excepci5n de la gramrnea Parathe I',!

I,il 
ri.a prostata,· que no es acequible al vacuno, signdolo para el li! 

il: 
,"

roedor (chigÜ'ire) por sus incisivos yal caballo por sus la V 

. ¡il!
bias que pueden aprehender; es a~í como a la salida de aguas, 

1: " 

cuando crece principalmente esta gramtnea, no exista pAra la u 

~ 



nidad fisiogr~fica que la ve crecer. competencia alguna (0.95). 

Como era de esperar, al fin de la sequía, existe una gran com

petencia por los pocos forrajes que quedan en el estcrb. que a

de~~s de conservar 1a mayor porci6n de biomasa cosechable. es 

también la de mayor valor nutritivo. 

Los chigüires durante casi todo "el año extraen de la u

nidad eitero la mayor parte de su dieta (82%). mientras que el 

vacuno lo hace del banco y del bajlo. La productividad de los 

pastizales es alta y solo se piensa que en el verano podria e

xistir una limitante al consumo producto de una baja disponibi

lidad. por 10 cual ~~ agudiza la competencia en este perrada. 

. .... ;' 
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UN METODO PARA DETI::CTAR COPROFAGIA EN CHIGÜIRES 
..,' '" 

RESULTADOS 

E. González Jiménez; O. Cains y A•. Escobar 

Facultad ',te Agronomía t Instituto de Prcducción Animal 

Universidad CentrEl	 de Venezuela 

Marécay. Venezuela 

:. "
 

.:. -:
 

Se describe un rnftodo para detectar la coprofagia en a
 

nimales experimentales. "a comparación se efectúL entre her

bivoros, utilizando el conejo como testigo, pues J.a coprofagia
 

es unaadaptación del cOnl')ortamiento de esta especie. Se com

p.araron chigüires (Hydrochoerus hydrochaeris) y e:. ovino (Ovis
 

:::>'a;rie~) contra el conejo (J~epus cuniculus). Se col('caron en ja.!:!
 
","':.:
 

'las .de metabolismo 3 animales de cada especie y s(~ dosificaron
 

. con cápsulas de óxido de cromo en suspensión con (tceite, a ra


zón de 20 gr. para los ovinos y chiguires y 2 gr. para los co

nej os, en una sola dos is. A la hora O (momento (e dosifica

. cion) y luego cada 3 hora:, se procedió a la recol(!ccíón to ta 1
 

de las heces eliminadas hlsta completar 120 horas Después de
 

pesadas y analizadas las muestras, se construyó L. curva acu


ro u 1a t i v a d e e x c r e ció n f e C,l 1 d e óx ido d e c r o mo ( ve)' g r á f i e o ), p..!:!
 

diendo comprobarse que el chiguire, a diferencia Lel conejo,
 

nó practica	 la' coprofagia, pues su curva de excreción fecal es 

muy similar a la de los o~inos (curva sigmoidea), no presenta~
 

do la forma de escalera típica de la excreción fecal del cone

jo. El tiempo necesario Jara excretar 50% del incicador fue
 

de:. 30, 40 Y 36 horas parl chiguires, ovejos y conejos respec


tivamente. Se discuten llS implicaciones del mét(.do en el es Ji!
 

tudio de la estrategia nutricional de estos herblvoros y su va
 
,1' I 

lidez como metbdo. 



CAPACIDAD DE CARGA DE PASTIZALES LLANEROS PARA EL CHIGUIRE 
; .... (Hydrochoerus bL9:.!0chaeris). 2. Producci5n secundaria por 

hectárea. 

Juhani Ojasti 

Instituto de Zoología Tropical 
......,": 

tFac.ultad ue Ciencias t U.C.V. Caracas 

'¡ "',.' .. 

La capacidad de carga de pastizales es uno de los facto 

res mis importantes y merios conocidos en el manejo de pobla

ciones de chigüires~ Este aspecto se es ti investigando en 

el M6dulo Experimental de Mantecal, Edo. Apure t Venezuela t 

por medio de crra experimental en potreros de 5 Ha. construi 

dos en uó bajro anegadizo y uniforme. En junio 1975 se ins 

talaron los niveles de factores permanentes de 1.6 t 3 t 6 Y 

12 animales j6venes (20 Kgs. aprox.) por hectirea. Los ani

males provistos de marcas individuales, fueron. recapturados 

y pesados ca di tres meses. Los datos trimestrales de aumen
/. ' 

to de péso fueron calculados en Kgs./mes/ind. imponiendo un 

crecimiento lineal entre las fechas de pesaje. Aqur se repo~ 

taran datos del primer a~o, basados en procesamiento prelim! 
. ,',... nar de 193 datus de pesaje. 

La comparaci6n de medias de aumento de peso mensual no 

reve16 diferencias significativas entre los ni~eles de 1.6, 

3 Y 6 ind./Ha. La media global para estos potreros fue 1.52 
+. 

Kgs./mes - 0.096 (límites de confianza al P 0.05) para el 
+período de pastos veFdes y 0.197 - 0.196 durante la sequía, 

respectivamente. Las diferencias estacionales fueron signi

ficativas en cada caso. En la carga animal de 12 ind/Ha. el 

crécimiento fue 0.963 ~ 0.61 Kgs/mes durante el primer trime~ 
. + 

tre y - 1.01 - 0.72 durante la segunda, registrindose ademis 
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alta mortalidad y destr~cci6n del pastizal, por lo cual el el 

sayo fue descontinuado. El aumento de peso fue igual para a r;; 

bos sexos y algo mayor para animales jóvenes (entre 15y 20 

Kgs 1.62)que subadultos (entre 30 y 35· Kgs 1.49). 

Ya que el aumento de peso vivo individual result6 cons

tante hasta la denstdad 6 ind/Ha, la producción secundaria 

por hectárea es el producto de aumento de peso individual y 

la densidad o sea, 2,43 , 4,56 Y 9,12 Kgs/Ha/mes, respectiv~ 

mente. Por tanto, se~Gn estos resultados la densidad de 6 a 

nimales maximiza l~ producci6n por uhidad de superfitie, si 

bien durante el primer trimestre la producci6n baj6 la carga 

m~ximafue mayor (11,56 Kgs/Ha/mes) pero insostenible: 

No obstante, al crecer los animales se aumenta la carga 

de pastoreo, por lo cual es preciso definir la unidad animal 

de referencia. Postulamos como tan un chigüire de 30 Kgs y 

como primera apro~imaci6n que el impacio de un in¿ividuo se 

aumenta linealmente con su peso. SegGn este planteamient~, 

la carga animal representada por 6ind/Ha en junio 1976Cmt<.::· 
""::. 

d i a del p e s o in d iv id u a 1 2 8 . 9 Kg s) s e ría e q u i val en t e a c a s;t·,:
.'.,. ~.., 

' 

9 animales de 20 Kgs. \ 

Cabe agregar que aGn cuando el aumento de peso vivo nb 

fue afe~tado aGn en 6 ind/Ha, la degradaci6n de vegetaci6n 

en el potrero correspondiente es apreciable. 

, ~."~ 



Juhani Ojasti
 

Instituto de Zoologta Tropical
 

Facultad de Giencias, U.C.V., Caracas
 

Se investiga la capacidad de carga de pastizales llane

ros para elchiguire. por medio de crra experimental en cua

tro niveles poblacionules, en el M6dulo Experimental de Man

te cal , Es ta d o AP u re, Ven e z u e J. a • El area de estudio consiste 

~e sabana de bajío anegadiza hasta un rn5ximo de 50 cm de pr~ 

f~ndidad desde junio o julio hasta noviembre o diciembre pe

ro prácticamente seca de febrero a abril. 

La composici6n floristica del pastizal es uno de los in 
",ir '. ~. 
. '/."	 dicadores más s~nsitivos en la evoluci6n del impacto del pa~ 

toreo. La composici6n florística de los potreros de ensayo 

y un area testigo sin pastoreo fue examinada tomando 50 mues 
2

tras de2 m y distribuidas al azar en cada potrero, y esti 

mando el porcentaje d~ cobertura de cada especie, al iniciar 

se el ensayo en julio de 1975 y en junio 1576. 

La cobertura inicial se caiacteriz6 por pI predominio 

de gramrneas forrajeras perennes de sabana anegadiza (Pani

~ laxum, Leersia Eexandra, Hymenachne amplexicaulis, co

bertura total 68.1%) y el junco Eleocharis mutata con grami 

neas de macolla (Andropogon bicornis, Paspalum millegrana, 

So r gh a s t r u m. par v i f 1 o ~ um) d i s p e r s o s y h i e r b a s o a r b u s t o s b a 

jos (Borreria latifoli_~, Aeschyno¡nene ~,:,-~nia, Hydrolea ~

nosa, Melochia villos~, lyomoea _asarifol ia, etc.) de poca 

~ 
1 

: j 
¡fl 

1:: 
I 

'CAPACIDAD DE CARGA D~ PASTIZALES LLANEROS ~ARA EL CHIGUIRE 

(HYdr ochoe r u s hy ~~c h~~~j~) 3. Da t os p r e 1í mí n a r e s s ob r e 

tos c~mbios en la composiclbn florística. 
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cobertura. Cabe mencionar que al escoger el 'rea de estudio 

Qn febrero 1975 se intent~ localizar una extensión 10 más u

niformeposible en cuanto a su relieve y Yegetaci~n. Los da 

tos de cubierta vegetal de julio 1975 confirmaron en parte 

la similaridad entre cincó áre~s pero tambi~n se pres~ntaron 

algunas diferencias en cuanto a la cobertura de especies do~ 

.~ . ' .minantes. 

Para junio 1976 se registr6 un aumento significativo 

de Leersia y disminución ,de ~anicum !axum y malezas tales' c~ 

mo Borreria, Aeschynomene y Hydrolea en el potrero testigo. 

Los cambios en el potrero B, de menor carga animal, fueron 

esencialmente los mismos. En el potrero e (3 ind/Ha.) dism!, 

nuye Panicum laxum pero Leersia no está ganandb terreno sin6 

aparecen gramíneas pioneras (Brachiaria plantaginea, Luziola 

spruceana, Panicum dichotomiflorum). En 6 ind/Ha. disminuyen 

Panicum laxum y Leersia y se registran aumentos significati 

vos de gramíneas pioneras y de las malezas que en el testigo 

bajaron su cobertura. El ensayo con 12 ind/Ha. condujo al 

agotamiento de plantas forrajeras y fue descontinuado en ene 

ro 1976. Para esa fecha la planta de mayor rigor en el po~ 

trero fue Hydrolea spinosa. La nueva vegeta~i6n que surgió 
. . 

en entradas de aguas 1976 se caracterizó por disminución dra! 
,.' ,'.. 

tica de todas las gramíneas perennes e invasión de malezas y 

gramíneas pioneras ya citadas. Un' segundo registro de este 

potrero en finés de j'ulio indic~ que las gtamíneas forrajeri~ 
;,.,.'.' 

están ganando terreno y disminuyen las anuales y malezas. 

La disminución de Panícum .!_~_xum puede atribuirse a un'", 

ca~bio s~cesional igual para todos los potreros, debido a roa·- .' .. 
yores niveles de inund~ción. Los'cambios que indican la al~ 

t~ración por el pastoreo pueden detec~arse ya en el nivel de 

. ~... 

:. .o'. 
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", 

1 ind/Ha,' se acentiJall en 6 ind/Ha, alcanzando niveles real

mente destructivos en 12 ind(H1.
 

La apli~~~i6n de este criterio en la definici~n de la
 

capacidad de carga plant~a dos alternativas:
 1 ) Fijar la 

carga animal al nivel donde no se detectan cambios aprecia

ble$ 5 2) Establecer el grado de alteraci6n de la cobertu

ra vegetal que puede considerar~e como tolerable. Los datos
 

disponibles hasta la fecha no permiten una respuesta satis


. fac~ori~ en e~te Gltiwo caso. 

¡: 
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MODELO MATEMAT 1CO PARA MANEJO DE CHUGÜ 1RES EN LAS SABANAS 

DEL ALTO UJ\NO (APURE- VENEZUELA) 

JOSQ J~viér Alió - HOP-DCRH~COD~IMA 
'\ 

Alix Carcía - U.C.V.-Facultad de Agronomía 

Luis A. Bulla - U.C.V.-IZT-'Facultad de Ciencias 

, . 

El modelo que se presenta tiene por finalidad combinar 

la mayor cantidad de conocimientos que se disponen sobre el e

cosistema sabana inundab1e y sobre el Chígüire mismo, de forma 

que permitan la simulaci6n en un computador de diferentes es

trategias de manejo de esta especie. Esto facilitara la toma 

de decision~sen referencia a cada estrategia, su ap1icabi1i

d~d y rentabilidad, etc. 

Dicho modelo surgi6 a raíz del Curso Internacionil de 

Analisis de Sistemas en Ecologia, patrocinado por la UNESCO en 

1974, y en su e1aboraci6n participaron un equipo de 13 profe

sionales de la Ecología, asesorados por los Profesores Juhani 

Ojasti, Eduardo Gonza1ez J. y Aquiles. Escobar, así como por el 

personal del Curso Internacional. 

El Modelo consta de tres bloques o submode10s: 

1.- Producción Primaria y Condiciones Hidricas en las Uni

dades Fi~iograficas de la Sabana Inundab1e (banco, ba

jío yestero); 

2.- Energ~tica del Chig~ire; y 

3~- Dinámica de la población de este animal. 

Los tres bloques se interrelacion;]11 en un programa pri~ 

cipal, desde el cual son llamados a intervalos elegidos por el 

usuario y en donde se establecen además, las condiciones de la 



estrategia de manejo a evaluar. 

Los resultados aparecen. de la siguiente manera: 

1.- Tama50 de la manada de ChigUires, mes a mes, especifi

cados por edad (1 aao o menos, 2 afias, adultos hembras 

y adultos machos); 

2.- Peso de un animal promedio de cada clase de edad y pe

so seco por metro cuadrpdo de las principales especies 

vegetales presentes para cada mes" en cada unidad fi

siográfica. 

El intervalo de salida de estos re~ultados puede tam:'" 

bi€n ser variado por el usuario. 

. .. ", .. ~. 

. . . , .~"' .' 

, ~; ," , 

-
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ESTRUCTURACICN DE L/N MODELO ¡\IATR7CIAL PARA i'ROGRM1ACION 
,... •...:¡I.:!l,:ij
;! i
,1 .;DE LA EXPLOTAC70N RACIONAL DEL CHIGUIRE :11. 
rl'~ ~ 

,\ 1
1 

'1
..... ' 

¡:l 

:.'.. ' lit·lir; 
" , .... :¡t! 

Br . Ceorge Bone To rroj a ,'~;If'. 
Escuela de Biologia :1 

,lj.!:Facultad' de Ciencias 
'11;

UN 1VE RS 1 DAD CENTRAL DI: VEN EZ VEl.A ,11 : 
Caracas 'Ii ; 

;¡ 
I~ 

¡;
'·.,'1"'"",
I 

El pr~c~dimiento aclual que rige la explotaci6n comercial '.:¡ 

il 
d~l ChigUire, est5 basada en los estudios de üjasli (1973) sobre la 

':1· 

P¡·
, ! ~ : 
'ji 

biologia de reproducciGn, y din5mica poblacional de este rbedor, en !jl'1 
1 " 
:I~el llano venezolano. Dicho eSLudio sugní ere cuotas de cosechas del 
rlr',.

orden de la tercera parte de la poblaci6n, para condiciones donde 
I¡\~' 

no se ,_'xceda la ci1pacidad de c<1rga del ambiente. .jt
¡,' ;: 

, ,'.,":,¡~,Es deseable, :)¿1r<:l los objetos de la explotación controla
1 

11. 1 

da, una aproximación m5s exacta al problema del manejo r~cional,que t 
:I 

~crmita planificar la estrategia de explotación en funci6n del 10 H 
¡f

¿,!,ro de la máxima cosecha sostenida, de año en a:lO. 
'1.It'
il 
¡ tEl modelar matemiticamente ladin5mica poblacional de 

I 

: ! 
'r! 

una l'srecie natl.lr.::d, (c't; un procedimiento te()rico que facilita ¿¡]c;¡n 

,'-.ar criterios de ma:ll:jo que ilcerquL'n al ccologo .:ll descubrinienLode 
'.1 

las optimas lc-o;tralvi',l;¡S de e~:p]()tacíór1 L:om¿rcial; mas aun, cuando 

el modelo nO~i ¡Jl,rmite desglos;lr los .ap()rte~ de lc)s di feren.tes indi

viduos de la población, segun su edad reproductiva. 



1 

- 2 

Est~ ventaja es la que ofrece el modelo matricial de Leslie 

(1945), el cual consiste en una matriz cuyos elementos constituyentes 

corresponden a las probabilidades de supervivencia natural,Y fecundid~ 

des por clase de edad, de las hembras de la poblaci6n. El producto(~ 

ritm~tico) de la matriz por un vector (que considera a la pobla~i&ntQ 

tal, separada por clases de edad)' reproduce a la población (nuevo veE' 

tor) en el año o período' siguiente, según las condiciones de la matriz. 

Cuando se incorpora al modelo una nueva matriz, de explota

ción, cuyos elementos de la diagonal principal corresponden a las ta

sas de cosecha por clase de edad, segGn Lefkovitch (1967), obtendría~ 

mas en conj unto un modelo que describe el crecimiento poblacional ba';' 

jo un régimen de explotación, Y que permite ensayar diferentes estra"': 

tegías de manejo, hasta alcanzar el óptímo procedimiento de cosecha. 

Estos ensayos de prueba de resultados obtenibles se realizan emplean',,:: 

do la computadora. 

En el trabajo se llevar~ él cabo un ~studio en el campb" que 

cubrir~ la época de sequía (diciembre-marzo) durant~ el cual seint~g , 

tar~n obtener los datos correspondientes él lCls elementos de las, matri~,'.:i 

ces del mod elo para es t" cp oc a d el a "0 , ",c", e om o t ambi én, los de 1 """'<::1' 
tor que ya mencionamos. La informa-.:ion correspondiente a la' ','épo,c/'i;';'}'" 

de lluvias (abril-noviemhre), se eSp(~ri-l ·oht.ener de la bibliograf!a e-':' 

xistente sobre el Chigfiire, y de los registros que se hayan venlJn h~ 

ciendo en los últimos años en las ofic'Ínas competentes, del N.A.C .. y 
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• 
en las d~l Hato donde se va a llevar a cabo el estudio. En el caso 

é~1 que" esta informacibn 'no sea satisfactoria, se completar~ con in

¡:¡vestigaciones de campo.	 
",

,iIJ 

l",,1,I 
" :	 "tI 

"1
El trabajo Se ha planificado de tal forma, que tal vez	 'jf' 

'.sea posible completarlo en ocho o nueve meses, y corresponde a la
 

Tesis de Grado para optar a la Licenciatura en Biología (Opci6n Eco
 
•	 I 

¡ 

logía). Una vez terminado se espera que pueda ser aplicado a la ex 
, ' 

, ,'o plotaci6n comercial del Chigüire, en las condiciones del Llano Bajo 

venezolano, y que en caso de funcionar correctamente, se pueda apli 

, ¡ car a las diferentes condiciones del territorio Nacional, con pequ~
 

ñas modificaciones.
 

, . 
" 
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¡)2Je clüf:,uirsJ'r:. :f 25 Y '¡'4 gr/~,ia con heno de Bermuda, ~.§. 
\1 . 

1'2_ cvirwc:; ciliCu..i.'~0S rU''pect.i.v(l;~Jr:mte. ~sta p~l'didt-,~e

::-~2.() es P-::'0,~1)CJvo de i,;.¡l bajo consumo dr: Ilt-triemtes, C:OlLú

:.:J¡lceclJim...:i;: ce 1¡;, bajo COD3uma ce ;nateria seca y un J~

~'J '/lllor d~::iLe:; ~~ibili(:::;ci en el CRGO elel Paspalum faséi-, 

".~,:l"""'+vU¡r.j jl" ,~ d "d 1 ·1 1._~ . y 1.í..4.nUarrll'I1';;a.lmentl eLJJ. 03. pscaso con:':>WhO v(; ... ~ 

lt 

:le~lO de ~,er¡¡¡i.Ád(=., lo, c1,j,.::l ,:,'ue ill8S :T:~~do para los cr.i5'--~

re3. Los rrsultp~os ~o inrtic~n diferencia en la habil1
" . ::i1 ~i¿;es"ci·J'. ~,'2 cvinos y chiguires alimentados con :0

l.TC'cJes 'tosco;::" como y;:¡ héí.b{a sido rp.portado para forr;-,

j~s ie mejor calidad y péí.ra mezclas con concentrado. 

'::: ' 

, . 
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TheReproductive Characteristics of 80me Caviomorph Rodents 
and 'I'heir Implications for Management 

J.	 F'. Eisenberg 
and 

. H. A. o'Connell 
Né~ional Zoological Park, 
Smithsonian Institution, 

,.'.',: , Washington,D. C. 
. ,." 

Data concerning gestation, inter-birth interval and growth have 

been obtained for a series of r::aviomorph rodents in captivity at the 

Nationa1 Zoological Par1\:. l~ield data concerning density and survivor

ship have been gathered in Panama and Venezuela for Agouti paca, 

Proechimys semispinosus, and Dasyprocta sp. We attempt tú compare 
, ',.'
 

, .:
 

the prOductivity of these forest-dwelling caviomorph rOdents with the 

prOductivity of the Chiguire, ~. hydrochoerus, as determinedby Ojasti 

and Zara. The accompanying table indicates that, in spite of its low 

n<:ctural density, the Chiguire has a remarkable capacity to contribute 

rapidl~ to the net animal productivity of the llanos. utilizing only 

aVerage values, the potential productivity of the Chiguire exceeds 

or at least equals the net prOductivity of all three sympatric 

forest-dwelling caviomorph rOdents. 
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APORTES PRACTICaS PARA LAS INVESTIGACIONES EN EL 
CHIGÜIRE (Hydrochoeru5 hydrochaeris) 

Julio Cerda C. (CENAIFS- M.A.C.) 

M.Cristina Zawisza (Fac. de Ciencias Veterinarias 

.... " U.C.V. - Maracay 
."/ . 

. .. ' 

En este trabajO se de~criben varias t~cnicas. desarro

11ádaé y/o utilizadas por los autores en el Instituto de Pro ,
1 • 

. ! 
ducci6n Animal de 13 fQ~ultad de Agronomía de la U.C.V.. con 

elprop6~ito de contribuir con los investigadores que trabajan 

con la espetie en el campo o en el laboratorio. 
, :\.. 

1:Se analiza, brevemente. al Chig~ire como objeto de in .1', 

vestigaci6n b¡sica. salud animal y pGblica y como recurso na

tural renovable. 

Se proponen recomendaciones para la captura. transpor

te, instalaciones y selecci6n del personal encargado de los 

arti~ales; dos medios de contenci6n son ~escritos. 

Un ensayo sobre la utilización d~l clorhidrato de xila 

cina (2-(2.6-xilidino)- 5,6 dihidro-4H-l,3-tiacina) como anal

gésico y anestésico es ilustrado. 

Finalmente se entregan las técnicas para la obtenci6n 

de. las constantes fisiológicas básicas y la recolección de mues

tras para exámenes clinicos y experimentales, las cuales se a

c~mpaaan con algunos alcance~ anat6micos. 

L..
 
-~--- _ ..~~----_._-----~----~ 
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EN LA DERMIS DEL CHIGÜIRE (Hydrochoeru5 hydrochaoer i 5) 
, ,
.¡ 

; 

Imelda Campo-Aasen 

Instituto Nacional de Dermatología 

Universidad Central de Venezuela 

';.'. 

;.-.:;.... Caracas - Venezuela 
í 

r 

',o,.. 

Las observaciones reportadas en este trabajo fueron he 

chas en un animal aparentemente sano, obtenido de la Citedra de 

H i s t () lo g í a ( Dr a. L. Af; u i 1a r ) del a Fa c u 1 t a d d e e i e n c i a s 

rinarias de la ciudad de Maracay. 

Vete-

Los metodos usados fueron los siguientes: Previa f i

juci6n del material de biopsia en formalina neutra al 10% 

Formol-Calcio al 1%, se utilizaron las siguientes técnicas 

E., Giemsa, Fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, esterasas 

n~specrficas, betaglucuronidasa. 

y 

H. 

i

". 

\' 
\' 

Obteniendo los resultados siguientes: 

A nivel de la dermis superior y media observamos la 

presencia de microfilarias sin vaina, aisladas o en grupos en

rolladas sobre sr mismas o extendidas, cuyos nGcleos se extie~ 

den hasta la cola y regi6n cef~lica del parisito. Se encuen

tran dentro de un infiltrado de celulas mononucleares eosin5

filos Y mastocitos. El estudio enzimatico revelador de carac

teristicas importantes en estos nematodes se iridividualiz6 en 

la fosfatasa icida, la cual es negativa para la rnicrofilaria, 

pero se reve16 intensamente positiva en los histiocitos del in 

filtrado; la fosfatasa alcalina es intensamente positiva en 

punto observado en todas las microf±lari~s presentes en el cor 

te y corresponde aparentemente al poro y ,célula excretora del 

animal; tarnbi~n los eosin6[i16s del infiltrado se revelaron, PE 

sitivos a esta enzima. El substrato 4-chloro-~-brorno-indoxyl 

~ ; 
,1 ¡ 

'{ 

", I 

, . 



; .. 

PRESENCIA DE MICROFILARIAS (POSIBLEMENTE ONCHOCERCA s,p',)
 

EN LA DERMIS DEL CHIGÜIRE (Hydrochoerus hydrochaoeris)
 

ImeldaCampo-Aasen 

Instituto Nacional de Dermatología 

Universidad Central de Venezuela 

Caracas - Venezuela..•.., ::..,':.' " 

';-' . .'~: j . 

"", " 

Las observaciones reportadas en este trabajo fueron he 
chas en un animal aparentemente sano', obtenido de la Cátedra de 

Hí s t o 1 o g í a <. Dr a. L. A.g u i 1 a r ) del a . F a c u 1 t a d d e e i e n c i a s Vete

rínarias de la ciudad de Maracay. 

Los ~~todos usados fueron los síguierites: Previa fi 
",r.· 

jaei6n del material de biopsia en formalina neutra al 10% y 

Formol-Calcio al 1%, se utilizaron las siguientes ticnicas H. 

E., Ciemsa, Fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, esterasas l 

nespecificas, betaglucuronidasa. 

Obteniendo los resultados siguientes: 

A riivel de la dermis superior y media observamos la 

presencia de microfilarias sin Vaina, aisladas o en grupos en

rolladas sobre sr mismas o extendidas, cuyos nGcleos se extie~ 

den hasta la cola y región cefálica del parásito, Se encuen

tran dentro~e un infiltrado de c~lulas mononucleares eosinó

filos y mastocitas. El estudio enzimático revelador de carac

teristicas importantes en estos nematodes se individualizó en 

la fosfatasa ácida, la cual es negativa para la microfilaria, 

pero se reveló intensamente positiv2 en los histiocitos del in ~ ,
; 

filtrado; la fosfatasa alcalina es intensamente positiva en 1 
I 

punto observado en todas las microf~lari8s presentes en el cor ~I ' 
i 

te y corresponde aparentemente al poro y c~lula excretora del 

animal; también los eosinófilos del infiltrado se revelaron p~ 

sitivos a esta enzima. El substrato 4-chloro-5-bromo-indoxyl 



acetato esterasa mostr6 positividad B nivel del anillo nervio

so del par5sito, observaci5n que habtamos h~cho anteriormerite 

también en la O. volvulus. Los mastocitos del infiltrado son 

intensamente reactivos ~ la betaglucuronidasa pero las micro

filarías no son reactivas.
 

En estudios muy preliminare¡¡ to,milnoo como base su mor:" 

falogia, su disposici6ncut5nea y en primeros intentos de:cla~ 

sificaci6n. esta microfilaria podría revelarse com~.una .nueva 

especie debido a la distribución de Sus núcleos 'cefálicos y ca.!!. 

dales. Por esta razon la ·presentamos sujeta "a discusión como 

Onchocerca s.p. con la intención de determinar su especie en es 

tudios posteriores.' Sus caracteristicas especiales incluye la 

abundancia de mastocitos en el infiltrado parasitario, 

~sto podria ser una característica de la piel del chigUire, es 

tos ma~tocitos reaccionan positivamente al substrato empleado 

para la betaglucuronidasa; en cambio los eosin6filos se preseE 

.tan positivbS a la fosfatasa alcalina así como el poro y ~€lu-

la excretora de la microfilaria. Como la ~. volvulus presenta, 

su anillo· nervioso reactivo al indoxyl acetato esterasa. 

Este estudio se realizo en biopsias representativas de~ 
.. 

toda la topografia del animal, pero las microfilarias 
:";., .. 

observadas a nivel de do~so superior e inferior, vientre, re


gion ingüinal y axila de un chi'guire hemh~a.
 

Coloraciones e.speciales para hongos revelaronpresen~
 

cia de levaduras. los cuales podrLan ser simples saprofitos. pe':"
 

ro su estudio en cultivos se hace necesario ya que indudabl~~~_,
 

te podrían ser pat6genos par él el él ni ma 1 él S i como p r e s en t a r s e e:;:':"
 
. . . '". 1-0::- .' . 

te como un ~eservorio de la forma levélduriforme de hongos pat,:..1"'
 
genos. para el homhre. Se hacen otrds observaciones d~ cuerpos
 

posiblem~nte parasitarios de ~ran inter~s investig~tivo.
 

"",. 
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PARAMETROSSANGUINEOS EN CHIGUIRES (Hydrochoerus hydrochaeris) 

· .{ 

Pablo Colvee
 
,¡1

, 

Fac. de Ciencias Veterinarias u,e.v. 
i Maracay
 
l
 

" 

Despu~s de los trabajos de Ojasti (1973), tan comple


tos desde un punto de vistG biológico, hemos encontrado que e

;.' ra necesario un estudio sanguíneo de estos roedores, ya que has
 
~ . 

ta la fecha poco se ha trabajado en este sentido. 

;. Se utilizaron las muestras de sangre de 11 macnos y 13
 

hembras adultos sacrificados en el Hato El Fria (Edo.Apure) du


r1.nte las matanzas de cosecha anual del año 1975. Las muestras
 

obtenidas por jugulaci6n, fueron tomadas en tubo~ hepariniza 

dos y mantenidos en refrigeraci6n hasta nuestro laboratorio en
 

Maracay, por E. Gonz5laz J. Se ha hecho este estudio de los
 

valores sanguineos con el fin de determinar lo que podría ser
 

l~ normalidad sanguInea, para po~erla aplicar a casos pato16gi
 

cos, cuando la domesticación de este roedor así lo requiera.
 

Los parimetros estudiados fu~ron: hematología serie r~ 

ja yblanca,proteinograma total y fracCionada, Nitr6geno urei 

ca, cloruros en sangre total, cloruros en plasma, glucosa en 

sangre total (método Folús-wu), colesterol en suero y funcian 

hepgtica (Se1lek-Frade). 

Para los chiguires machos y bembras respectivamente se 

obtuvieron los promedios siguientes: Hematíes 4.670.000 y 4.800.767, 

leucocitos 8.909 y 8.638; hemoglobina 12,75 y 13,13; hematocri 

to 43.09 y 46~92; metamielocitos 0.18 y 0.23; Cayados 1.45 y 

1.46; segmentados 12.18 y 10.31; eosinofilos 21.82 y 20.23,li]! ¡: . 
i l' 

focitos 63.45 y 66.23; monocitos 0.91 y 1.54; índice de Schií1.ing 

1 x 8.26 y 1 x 5.88; Proteina total 7.90 y 7.85; albGmina 2.85 

y3.13; alfa-globulina (1) 0.56 Y 0.80; Beta-globulina (1) 1.28 

Y 1.29; Beta-globulina (2) 0.74 Y 0.33; Gaill~a globulina 2.48 y 



1 
I 

2.30¡ globulinas totales JOS y 4.72; relaci6n albfimina/glóbu

lina 0.57 y 0.68; Nitr5geno ureico 21.45 y 18.17; urea 45.91 y 

38.87; clorurasen sangre 373.54 y 359.36; cloro en sangre 

226.38 y 220.29; cloruro en plasma 487.85 y 497,14; cloro en 

plasma 298.15 y 301.57; glucosa 57.55 y61.71; colestero169.73 

y 73.00; Y el fndice de funci6n hepitica (Sellek-Frade) 4 .. 27 y 

3.86. 

Se suministran estos promedios con sus respectivas des 

viaciones estandar, rango~)mínimos y m§ximos. 

Las túmas qe sangre se efectuaron en animales sanos, 

sin síntomas de enfermedad, ya que se sacrificaban pana ser: 

consumidos. No se encontr6 incidencia alguna de Tripanosoma~. 

El chig~ire sufre como todos los animales, procesos infeccio~ 

sos por diversos g~rmenes pat6genos, sin que predomine o sea 

résistentea ninguna cepa microbiana especifica. 

.~_. 
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BRUCELOSIS EN tHIGUIRES (Hydrochoerus hydrochaeris)
 

DEL ESTADO APURE
 

Bello N., Aníbalj Mogollón, P.; Villegas, M.j 

1aserna de, R.; Gómez, P.y'Salmer6n de, C. 

Instituto de Investigaciones Veterinarias 

C.E.N.l.A.P. - Maracay 
.'. .' 

En el perfodo de 1974 se ~rocesaron 247 sueroS de chi

dé los fundos "El Frío" y "Los Matapalos", hatos situa

d?s respectivamente en los Municipios Mantecal y Achaguas del 

'Estado Apure; en el año de 1975 se continuó la investigación en 

,1.13 sueros de animales capturados en "El Frío". Lo:; resulta

dos serológicos aparecen en los Cuadros 1 y 2 respectivamente. 

__ Con r~specto a las investigaciones bacteriológicas, de 

:{4'0' pGol de órganos (ganglios, bazo, hígado, pulm6n) correspo.!! 

~ient~ al primer grupo de animales, sembrados en medios de cul 

tivo e inoculados en cobayos, se aislaron dos cepas de Brucela 

abortus tipificadas tentativamente como biotipo 6 par el Cen~ 

tro Panamericano de Zoonosis. De 42 pool de 6rganos correspo.!! 

diente al segundo grupo de chigtiires no se 10gr6 aislamiento de 

brucela, no obstante haber presentado uno de los cobayos ino

'culadas con ese material 50 U.l. por la prueba en tubos. 

Del análisis de los resultados serológicos, es eviden

tela susceptibilidad de esta especie animal de infectarse con 

brucelosis, al contactarse 9 casos positivos por la prueba del 

mercaptoetanol con títulos aglutinarttes desde 50 U.I. hasta 

3 . 2OO U. 1 " valor e s b a s tan t e a 1 t o s s i s e t o ma e n c u e n t a que por 

esta t~cnica serológica 25 U.l. tiene un valor significativo.

En cuanto a las 173 muestras con títulos entre 25 y LOO U. l. 

por la prueb,a en tubos que no reaccionaron en el mercaptoeta 

nol, es posible que se tratara de animales que habían tenido 

brucelosis junto con otros en fase de desarrollo de la enfer

medad, ademas de aquellos con reacciones inespecíficas. Es si~ 

nificativo los 8 casos lJo.3itivos obtenidos por el card test, de 

los cuales 7 tambi~n reaccionaron en ~l mercaptoetanol~ prue

ba serológica que se fundamenta en la detección de IgGl' Con 



respecto a la prueba de fijación del complemento, los súeros de chi
güires se mostraron anticomp1ementarios en un 100%* en la dilución. 

1/2 O (32 U. 1.), con t r a un 1 8 . 5 % e n e1 g r u p o del osIl 3 s u e r o s c b n 

la técnica del 50% de hemólisis en la misma diluci6n. 

En cuanto al aislamiento de las dos capas de Br. abortus 

posiblemente biotipo 6, biotipo nó descri to hasta el presente en 

el continente americano, confirman la presencia de la brucelo 

sis en ch güires, lo cual no ha sido señalado en Venezuela y posi

blemente tampoco en la America. 

Los resultados obtenidos hasta el presente en esta esp~ 

cie animal demuestran sus condiciones de portadores, por lo cual es 

ne c es ario con t i nuar las inves tigaciones pa r a con oce r rea lmen t e que 

papel desempeña en la difusión de la brucelosis en los animales do

mésticos y salvajes, .incluyendo el hombre. Por lo consiguiente se debe 

rá: . :",:. 

1. Proseguir los estudios serologicos y bacteriológicos en chi 

güires en todas aquellas áreas en donde existan rebaños de esos ani

roale s . 

2.~ Tratar de aislar brucelas a partir de bovidos y otras espe

cies animales, que convivan con chigliires. 

3. Infectar chigüires experimentalmente con las cepas de campo ai~ 

ladas en el país y estudiar curvas de anticuerpos, clases d'2F1.mnli1-:.,. 

globulinas que se producen, órganos en que se encuentra más ·esta<: 

bacteria y cu5ndo dejan de ser portadores. 

4. Infectar experimentalmente chig~ires y ponerlos en conviven 

cla con bovidos y otras especies ~nimales. 

5. Infectar bovidos y ponerlos eri convivencia con chigUires sA 
no s. 

6 • - I n fe c t a r c h i g ti i r e s p re ñ a d a s con B r 11 (' e 1 a a b o r t u s par a c ono-' '. ":.' 

," "',';'" 

cer si produce o no abortos en ellos. J"> 

* en el grupo de los 272 sueros, cuando se apli.co; la técnica del ,100% de he- . 

mélisis. 

..~ - .
'.<
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HELMINTOS DEL CHIGÜIRE (Hydrochoerus hydrochaeris) 

DE VENEZUELA 

~'layaudon Tarbes, H. * 
Facultad de Ciencias Veterinarias U.C. V. 

Maracay 
.. " 

I 
'[ 

Siete chi~~ires adultos provenientes del Hato "El 
y tío" (Edo. Apure), fueron Racrificados .y autopsiados, haciég 

dogé un minucioso eximen del tejido conjuntivo subcut5neo,gas.	 . . 
tro-intestina1 y de las ví~ceras; obteniéndose material hel

mintológico que fue posteriormente estudiado. Después del e~ 

.}udio respectivo, el material recolectado fue diferenciado 

, .. ' .. ·t:ax onom i c ame nt e en Trematodes, Cestodes y Nematodes. 
0'0 ,.': 

Trematodes: 

1.	 Hippocrepis hippocrepis (Diesing, 1850) Travassos,1922. 

Nocoty1idae. Localizado en el ciego~ Primera cita. 

2.	 Taxorchis schistocotyle (Fischoeder, 1901) Paramphis

tomidae, localizado en el ciego. Primera cita. 

Cestodes 

Monoecoccestus decrescens (Diesing, 1876) Furhmann, 

1932. Anoplocepha,lidae, localizado en el intestino del 

gado. Primera cita. 

Nematodes 

Vianne1la hidrochoeris' (Travassos, 1914) Trichostron

gylidae, localizado en el intestino delgado. 

Protoz.oophaga .9.besa Diesing, 1851. Oxyuridae, locali 

*	 Profesor Titular de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasi
tariasde la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la U.C.V. 
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zado en	 el ciego. Segunda cita. 

3 •	 Dirofilaria cutícula (Molin, 1858). Dipetalonemati-' 

dae. Localizado en tejido subcutáneo,. 

4.	 Capillaria .bL'!rochoeris' Travassos, 1916. Trichuri

dae, localizado en el ciego. 

- I 
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EL GENERO Croco¿71us EN VENEZUELA 

S, J. Haness y R. E•. Godshalk 

Oficio1 Nacional de Fauna Silvestre 

CENAIFS/M.A.C. 

, .>." . 
Elg¡nero Crocodilus est& representado en el nuevo muo 

do por cuatro esp~cies, de las cuales dos se encuentran en Ve

[~l' z u e 1 a • 

Crocodilus ac':cJ,.~u,;, el caiman de Ll costa, como implica 

su nombre, habita las zonas costaneras con manglares, desde el. 

"~·I..l1iahasta el Estado Sucre. frocodilus intermerlius, el cai
... '.', 

:itán del Orinoco, está restringido en su distribución a lacuen 

,c: a del () r i n oc o • ' No se sabe cual especie de cocodrilo se > e n

cuehtra en el Delta Amacuro. Estas especies están s~paradas 

según características morfológicas y ecológicas, ayudando és

tas,para la diferenciación de las especies que están represe.!! 

tadas: Ambas especies estan en peligro de extinguirse, debido 

a la caza excesiva y destrucción del habitat. f. intermedius, 

~no de los mas grandes y de longevidad más larga entre los co

codrilos, esta en mayor peligro ~orque su distribución geogri

fica esta mucho más restringida y posiblemente es el cocodrilo 

del mundo que actualmente se encuentra en mayor peligro. 

La conservaci6n efectiva de estas especies requiere ac 

ción inmediata del gobierno y debe comenzarse el reconocimien

to de las localidades habitadas por los pocos individuos exis

tentes. 
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JDE~nIFIcActON RAPIDA Y TENTATIVA DEL CAlMAN CROCODYLUS 
y PALEOSUCHUS 

S. Gorzula 

Laboratorio	 de Fisiopatología ~ 1.V.l.C. 

Caracas - Venezuela 

:",: " 
Los dos ca i ro ane s Pa 1e os uehus ~1Peb r os us (e uv i er) y Pa

le~suchus trigonatus (Schneider) son animales pequeaos que al 

~an2an tiri miximo de 1,5 m. Se encuentran distribuídos en toda 

la cuenca del Amazonas e~ los ríos y riachuelos de corriente 

rápida. 

"' ". En Ven e z u e 1 a, s Ólo h a s ido re gis t r a d a una e s p e c i e., e 1 

'Paleosuchus trigonatus, 1:1 cual fue recogida en 1956 por una 

expedición de la U:C.V. al Auyantepuy, en Uruyen en la zona del 

crío Carrao. Se	 recogió un s6lo especimen. 

Este ano nosotros hemos recolectado dos especímenes mis 

dePaleosuchus, uno en la represa del Guri, en el río Caroni, 

.y otio en el Rio Orinoco a 10 Km. al oeste de Puerto Ordaz. 

Estos dos hallazgos demuestran que, en Venezuela ~a dis 

tribución d~l Paleosuchus incluye la cuenca del iio 'Caroní y 

del Orinoco. 

De' acuerdo a la literatura, el Paleosuchus es noctui

nal: Escondi5ndose durante el día, en madrigueras a lo largo 

de las orillas del rio. Se ha dicho que tienden a encontrarse 

aislados. 

Estas características de su' comportamiento, combinado 

al hecho de que superf~(ialmente son muy similares a las babas 

sugiere que probablemente son mis comunes y tienen una distri 

bución más amplia en Venezuela que la sospechada. 
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ECOLOGIA DEL C;¡¡im.;n crocodylus EN LA GUAYANA VENEZOLANA 

S. Gorzula y D. Rendon 

Estaci6n Experimental El Manteco e I.V.I.C. 

2
'En la sabana 'en 'un 5rea de 6 Hm existe un sistema de 

'" ,,!+ lélgunas permanentes y 9 L',~mflorales. Las lagunas permanentes 
\. 

-,?ubren 2.28 hectareas en total y las temporales 23.32 hectá

re as. En este sistema 2xistouna poblac15n de babas, la cual 

~a sido estudiada por un período de dosa~os y medio. Un to

t'al de 228 'babas fueron c~pturadas, lo que represe~ta 109 in

dividuos diferentes. C:1 d él 1) 1: rj a file e s tu d i ad a y 1 u e g o marcada 

recortando las escamas caudales y liberada al día siguiente. 

. ~ ..... ' 

El estudio de las babas marcadas y recapturadas mostr6 

que babas desalojadas de sus hogares pueden retorrer ,hasta una 

, "J i s tan c i iÍ de 2Km. par a re g r e s a r a s u pro p i a 1 a g un a • 

En la estaci6n lluvio~a hubo migraci5n de babas de ias 

lagunas permanentes a las Lagunas temporales; tales m,igracio

qes ocurrieron de noche cuand() es taba lloviendo, y frecuente

mente las babas retornaron D la laguna permanente la misma no

che. 

Una curva del crecimiento fue realizada de las medici~ 

nes efectuadas en JG babas recapturadas. Se estim6 que las ba 

bas deben tómar 6 anos para ~lcanzar 97 cms. de largo y luego 

la rata de crecimiento variar~ de ano a aao. Duran te un año de 

sequía puede no haber crecimiento y durante un año lluvioso u

na baba de un tamaño mayor de uh metro podría 2recer hasta 10 

cm. más. 

Durante sus dos primeros afias la baba permanece cerca 

del sitio de su nido, comiendo insectos terrestres. Las babas 

mayores se alimentan de in~ectos durante la estaci6n seca y 



durante la estaci6n lluviosa migran a lagunas temporiles ysu 

alimentaci6n eg a base de ranas. Se observ6 que aunque hay"22 

espeCIes de ranas 1 que se reproducen en el área, solamente tres 

espeCIes Bufo uanulosus, Elachis_tocleis oV<11is y Pleuroderma 

brachyops fueron encontradas en el contenido estomacal de las 

babas estudiadas. 

.:.' . 

) :-::~. .~ : ...... 

TrabAjo financiadu por la Suhvenci6n CONrCIT S1-0168 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL CICLO DE VIDA DEL Carman 

crocodi lus. PARTE 1: EPOCA DE SEGUrA 

S. J. Maness 

Oficina	 Nacional Lie Fauna Silves tre 

CENAIFS/M.A.C . 
.. : ,<o, . 

"/ ' 

~. 

.' . Los aspectos IIlas	 importantes de la biología del Caiman 
c.• cradodilus, que van a ser Jiscutidos por el momento son: mi 

gr~~i5n. densidad. biomasa., comportamiento de termoregulaci6n, 

,acimientos e interacc.i(¡!Il'~~ .'30ciales. 

Al comieniode la	 estaci6n seca, aumentan las concen
" ,. 

LrDciones de poblaci6n en habitat selectos. Cuando descienden 

los niveles de agua. se pueden observar los sitios mas adecua

d6s en donde se pone de ~anifiesto el comportamiento de termo 

regulaci5n. La m§xima actividad de este sistema ocurre duran

te la ma~ana y entre las 5 y 6 de la tarde. 

Tambi~n, durante ~ste período. empiezan a nacer nuevas 

crías. y estos riuevas grupos estaran en compa5ía de sus padres 

durante cinco meses. 

Las interacciones sociales son mas observables durante 

la ~poca de sequía. Los datos preliminares indica~ que la je

rarquía dominante se forma durante este tiempo. Las inter~c

cionesde agresividad son realizadas bajo rituales naturales, 

incorporando un complejo sistema de posturas y vocablos, que 

en general no conducen a da~os físicos. 
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CONTRIBUCIONAL CONOCIMIENTO DEL CICLO DE VIDA DEL 
Carman c. crocodi luso PARTE 11: EPOCA DE LLUVIA 

Robert E. Godshalk 

Oficina Nacional de Fauna Silvestre 

CENAIFS/M. A. C• 

.:.:,'. " 

Los aspectos más importantes acerca de la biología del 

'; a im él nc. c r o c o dí 1 u s s on el i s C \ t í d os, los eu a 1 e s h a s t a e 1 mo ID e o - .....~ 

ro 'son: E~igraci6n y Ecología de Nidificaci6n. 

La~ Bahas se concentran eolos charcos, en altas densi 

"\.n;d.e s d u r a o t e e 1 verao o y, a 1 c o ID i en z o dela e s t a ció n 11 uv i os a , 

'; ed i s pe r s a o rápidamente yac u p a o los 11a o o s i o u o dad os • 

La producción primaria aumeota al igual que el consumo 

de alimeritos, sieodo ~stos más abuodantes durante esta ~poca. 

lnterécciones y competencia interespecíficas de las babas se 

reducen. La nidificaci~n empieza la seguoda quincena de julio 

y.sigue hasta la mitad de septiembre. Q.lu¡-er.=V-acíones-de-ecolo",,"_ 

'gía--y -oidificacion están expuestos eo el--trabaj-o. 

Básicamente hay dos tipos de oidos,' los cuales se dis

tinguen por los materiales con que son he~bos y la exposici6n 

solar. Los huevos son puestos despu~s de acabar la nidifica

cion. Se encontraroncamada8 eotre 19 y 44 huevos. Las hem

bras'cuidan de los nidos, quedaodo usualmente cerca de ~llos 

duraote la incubación. Los nidos que no son cuidados, tienen 

alta probabilidad de ser destruidos por predación. 

La eclosion empieza durante la segunda quincena de oc~ 

tubre y sigue hasta el final de diciembre. 
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':',: DATOS SOBRE LA, ALIMENTACION DEL BABa O CÁIMAN CHICO 
o,, 

(Ca i ma n s eIe ro ps) EN LOS LLANOS DE VENEZUE LA 

J. Castroviejo; C. Ibáñez y F. Braza 
Es tacion Biológica' de Doñana 

Sevi 11a':" España 

.'.....;.. '. 
:. ~'.:'. :. '.' .. 

"','. El estudio de veinte contenidos gastrointestinales y 

pbservaciones efectuadas en el campo, principalmente en el ha

to El Fria, Edo. Apure, unido a la abundante informaci6n reco

gida de diferentes 
.' 

fuentes desde 1975, indican que Caiman scle,--
~ tiene un amplio ahanico trafico, ,consumiendo desde carro

na,Y gaster6podos hasta mamíferos de mediano ta~afio como son 

~,::-c,h ~g u ir e s s,ub.:id ul tos. Se ha constatado también un ataque a Un 
..

hombre de mediana estatura. 

Aunque consume bastantes peces, las presas mis frecuen 

tes son los grandes caracoles acuaticos o guaruras (principal

mente Pomaceaursus) y los cangrejos. Estos gaster6podos y los 

decapados aludidos tienen una enorme importan~~a como base de 

al~mentaci6n en la biocenosis de los llanos, constituyendo una 

parte importante de la dieta de una gran cantidad de vertebra

dos. Es indispensable incrementar nuestros conocimientos s 0

hre la biología de cangrejos y guaruras. 
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tios altos con bajo o ning6n nivel de inundaci~n, i~crement~n

doselas poblaciones de la fauna acu¡tica, en especial de pe

ces, esto hace pensar en la factibilidad de optimizar la pro

ducci5n del sistema aprovechable por el hombre mediante l~ ex

plotaci5n de la cadena alimenticia de los cuerpos de agua y no 

solo la cadena tradicional de suelo, pasto, ganado, hombre, que 

se ha venido manejando en nustras sabanas, a este respecto el 

análisis detallado del potencial de las pob1aciohes presentes, 

sin dejar fuera las interrelaciones entre ellas, permite que 

se den algunas premisas del estudio que se proseguirá en 'eta~ 

pas futuras con la población de C. crocodilus y el ensayo de 

zoocriadero dentro del ¡rea experimental. 
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", NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA DINAMICA ENERGETICA DEL CALMAN 
CROCODl LUS (BABA) EN LOS MODULOS DE APURE 

Santiago Ramos y J .Pacheco 

Instituto de Zoología Tropical 

Facultad de Ciencias u.c.V. 
;,,,,, . 

::" .,.. 

, . 

Dentro del programa general de Estudios Ecol6gicos de 

i: los MáJulos de Apure, se incluyen los análisis ecol6gicos del 

·.Ca~man crocodilus, COffiü un elemento del.analisis del ecosiste

ma y bajo la hipótesis de explotación eficiente del sistema 

transformado en el que. se han incrementado los eulitorales y 

\esteros, los cuales constituyen el habitat propicio para esta 

,~':·es r e c i e . Se presentan los resultados preliminares de los es

',', '. tu dios ya r e a 1 iza d o s s o b r e el con ten ido cal ó r i c o del a b i o ma s a 

y sucomposici6n a nivel individual para luego discutir el siA 

nificado ecológico cOmo una interpretación del papel que dese~ 

penan en la cadena alimenticia dulceacuicola y en el flujo de 

matetiales de este sistema manejado, que ha iniciado una tran~ 

formación de la sabana inundable. Enmarcand~ nuestra pobla

ción en este sistema particular, discutiremos los valores de 

equivalentes calóricos de la biomasa encontrados en el orden 

de 1.5 Kcal/g en huevos, juveniles y adultos, en función de las 

variaciones en su composición, así como las implicaciones en 

relación a la producción de la población, que presenta carac

teristicas particulares en cuanto a su dinimica con relación a 

otras poblaciones en condiciones naturales. 

~omando en cuenta la biomasaacumulada en la población 

y la capacidad del sistema que permiten un incremento de la p~ 

blación actual, por el tipo de habitats favorables, permiten dis 

cutir ademis la posibilidad deutilizaci6n de este recurso ,en 

forma racional, sin que por ello se ponga en peligro, ya que 

en el sistema modular construido fundamentalmente con interés 

ganadero, se han incrementado los volúmenes de agua retenidos 

por construcción dé diques perimetra1es, pero conservando si
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HEMOSTASIA EN EL Caimsn crocodilus 

C.	 L. Arocha-Piñango y S.Gorzula ¡ 
Laboratorio de Fisiopatología - l.V.l.C. 

" 

Apartado 1827 - Caracas' ),
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Estudios de coagulaci6n realizados en diferentes espe
..

Clmenes de baba han demostrado que: 

. 1 .- El plasma del Caiman crocod~ posee un anticoagulan

te que inhibe'su propio mecani~mo intrínseco y ,el del 

plasma hur;¡ano. 

2.- Las tromboplastinas provenientes tanto de su cerebro 

como· d~ su pulm6n son muy poco activas aGn en presen
. ':. "'. ' .. '-~ , 

cia de su propio plasma. Sin embargo, el plasma es 
:1 

sensible a la tromboplastina proveniente de pulmón de	 
! 

,, 
pollo y de cerebro de conejo.	 j 

3.- No pudo demostrarse la presencia de los factores de la
 

coagulación: X, IX, VIII Y VII, pero se obtuvo un 11.6
 

% de Factor 11 y valores elevados de Factor 1 (fibri 


nógeno) hasta de 1.0g.
 

4.- No pudo demostrarse la presencia de acti~adores del me 

canismo fibrinolítico. 

De las observaciones anteriores se podría concluir que
 

el sistema hemostático de las babas es muy deficiente en com


paración a otras especies animales. Sin embargo, en la vida
 

salv~je las babas son capaces de sufrir heridas muy profundas
 

y hasta amputaciones de miembros y sobrevivir.
 

La significación fisiológica de estos hallazgos será
 

discutida.
 

, 
,Financiado en parte por la Subvención CONIClT Sl-0168 



ESTUDIO HEMATOLOGICO DEL C~¡m~n cr6codylus 
, .'. 

F. Ramírez, C. L. Arocha-Píñango, 

S. Gorzula y N. Montiel 

Medicatura Rural El Manteca e IVIC -Caracas 

" :,;' A 72babas provenientes de un sistema de lagunas de los 
,.: 

, '-'\

alrededores de El Manteco, Estado Bolívar, se les practicó en , 1I 
;11 

las primeras horas despu~s de su c~ptura, estudio hemato16gico ,1-,
completo y a un grupo, electroforesis de hemoglobina, dosifi- l 

caci6n y electroforesis deproteinas. 

¡
.,,¡ ..

Las cifras hemato16gicas se encontraron dentro de los 
~ 

,rangos descritos para varios reptiles por diversos autores,no 

observ5ndose diferenci~s estacionales entre ambos sexos. Sin .': 

~mbargo, las babas reci~n nacidas tienen valores de hemoglobi

na y hematocrito m5s bajos que aquellos mayores dedos afias. 

La resistencia osmótica en los eritrocitos se encontr6
 

muy aumentada.
 

Los extendidos de sangre periférica mostraron un alto
 

índice de formas rojas j6venes y una eosinofilia COn un alto
 

grado de parásitos y extra-celulares; sin embargo no hubo dife
 

rencia cuantitativa entre las especies no parasitadas y las p~
 

rasitadas.
 

A pH 8.6 se observo que la hemoglobina tiene una movi


lidad electroforética mayor que la hemoglobina A adulta humana.
 

Los valores promedio de proteínas totales fue de 5.86
 

g % ,con valores bajos de albGmina y ~umento de las B globuli 

nas. En un caso se observó una banda doble de la fracción al

búmnina. 

Los valores bajos de albúmina y la alta resistencia os 
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m6tica de los eritrocitos podrían interpretarse como una adap

I taci6n a la vida en agua dul~e. 

:'1
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" INFORME SOBRE LA CACERIA COMERCIAL DEL CHIGUIRE y 
./ 

L.A BABA EN VENEZUE LA 

María del Carmen Benedico 

Oficina Nacional de Fauna Silvestre 

,."" M••~ •. C.· - Venezuela 

La caza y todas las operaciones de comercio e indus

tria de animales silvestres, o sus prbductoS, es competencia 

de la Oficina Nacional' de Fauna Silvestre del Miaisterio de A
· 

gricultura y Cría y se rl~e por la Ley de Protección a la Fau


'na silvestre que data de 1970.
 

Es deber del Despacho establecer un buen equilibrio e~ 

tre el aprovechamiento del recurso y su optima conservaci6n. 

'Para ello, se observa la política de no conceder permisos 4e
 

explotación comercial para aquellas especies de riuestra fauna
 

silvestre que no hayan sido debidamente estudiadas y programa


d~ un plan de manejo.
 

En materia internacional seguimos las directrices es

tablecidas en la Convención de Washington. Nuestra adhesión 

romal como país parLe del compromiso, se encuentra en tramita

ci6n' 

IEl Chigilire - Es una de las especies de nuestra fauna . 
¡. 

silvestre mas solicitadas, especialmente para su consumo duran !' 
te Semana Santa en los Estados Apure y Barinas. En 1962 su ex ¡¡
plotación intensiva amerita veda por cinco años. Paralelamen

l. I ,;t te se realizan estudios sobre su biología y planes de manejo.
¡ l ~ 

Concluidos los cuales y en 'vista de la recuperaci6n de la esp~ ', 

cie, vuelve a permitirse en 1968 su explotación comercial para 1 
:;~ 

I 
!, { 

los Estados Apure y Barinas. Las normas legales vigentes se i, 
1" 

I j 

I 

definen en la Resoluci6n N~ DGRNR-S-483 del 26-11-76. ¡ 

H
Esta prohiGida la importación por haberse comprobado la 

exportación ilegal desde nuestro te~ritorio y reintroducción le 
j 
.¡ 

..' 

.. ..-""""""" 
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gal, burlando así la Ley y ocasionando perJUIC10 .rave de S07 

breexplotac.íon. 

Chigi.iires. beneficiados en los ú] timos 6 añl s: 
-------_._-----.--------

Añ os: 1971 1972 1973 197 "1 1975 1976 . 

Chigüires: 25.350 48.520 19. (hO 1B. 73( 24.770 
------------- . .... -----..._~_.,- ..__.

La producci6n 1972-1973 es excepcional, se aunan abun~ 

dancia del recurso y gran número de sulicitudes. 1"73 esañ'o,de 

sequía y hay descenso de producci6n para 1974, sin embargo, p~ 

co a poco se recuper~ y dirige a niveles del 1971. 

Puede obtenerse un mcju~ rendimi0nto: Medi nte laob

servacion y perfeccionamiento de los rr.6todos actua ,es. Usando 

la experiencia de e.sta etapa para abrir nllevar; are lS de eX}Jlo

tacion e'n otros Estados que ya pose,OH buenas pob1a :iones de chi-

gUlres. Hantener la prohibición de irr.. portar esta e.;pecie para 

evitar interferencia con nuestros planes de manejo. Mejor apr~ 

vechamiento de la carne, en la actualidad se conSU1.le en ·forma 

seca y salada, 10 que representa solo el 16% del p ~so total del 

animal. Diversifícé1C su apro\fe<::ha¡~ientC', sobreto lo es promi-·· 

sorio el comercio de la piel, muy apreciada ~n el lerca~o l~~ 

ternacional para fabricar guantes. 

. , 
LA BABA.- E,~ compr::tcnc:ia la Oficina Nacional de FaÚ: 

na Silvestre desde 1970. Con anteriuridad fue admilistrada por 

la Oficina N3cional dQ Pesca. Debid0 .hl deterioro del recurso r 

por su e x p 10 t i1 e i 6 ti j n ten f3 i'J i1 Y il n 0 P}; j ¡; 1: i T' es t u dio s s o b re su . 

di n am i e a po b 13 e í o na] ,) j p 1 a n (~ é, d e !,¡ n n e jo. s e pro11 i b e s u e x p 10-' . 

taci6n comercial n pJrlir rle 1973, 1\ r: t \l " 1me ti t e h a y ini ciadns: 

varios progri'lnJ'18 (L' ,·~;t.lldio, tanto p0r r:'rte del ~Jector oficia1, 

mercial; 
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INFORMACIONSOBRE Caiman crocodi lus 
E Hydrochoerus hydrochaeris 

Gerardo Budowski y Christopher Vaihan 

Dpto. Ciencias Forestales (CATIE) 

" 
Costa Rica 

.... 

..... .
 
" .
 

~ai~an crocodilus 

En Costa Rica (probablemente eri todo Centro Am~rica), 

se ha investigado muy pOCU o nada sobre Caiman crocodilus. A 

I',esar de restricciones teóricas, se le caza para obtención de 

~i'::"1.1e r os • 

La distribuci6n en Costa Rica del C. crocodilus, se ~ 

precia en el mapa adjunto, preparado por Roger Moral~s, a car 

go 'de Fauna Silvestre, CATIE. 

Atlántico Norte: Upala, Los Chiles, Río Frío, Colo~ 

rado. 

Atlántico Este: Río Tortuguero, Pacuare, Estrella, 

sixaola. 

Pacífico N.O. Río Tempisque, Bols6o, Río caaas, 

ilebedero. 

Pacífico Sur: Delta del Terraba, Manglares Sier

pe, Pe oí ns u 1 a d e Os a, Gol f i t o • 

De acuerdo con informaciones de Christopher Vaihan, 

q u i e n t i e n e t r a n s par en c i a 3 s o b.r e 1 a cap t u r a e n 11 Lo s eh i 1 e s 11 

profesor de Vida Silvestre de la Universidad Nacional; la ac
~tiviciad mas fuerte en la captuia de. C. crocodilus en Costa Ri 

ca está concentrada en el Atlintico Norte (Upala, Los Chiles 

y Río Frío). 

Existe inter~s en el país para criar esta especie en 

condiciones controladas. 
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En Am6rica Central esta especie s610 ~e enCu~ntra al 

"1, 

'''', 

oeste del Canal de Panam5 y se trata de la raza 

.isthmi~ Gololman y el nombre local es "poncho". 
geográfica 

En una re-

I 1 D• • . .. 
a lV1Slon 

ciente reuni6n d~ 
eano, de Fauna del Ministerio de Agricultura~ ex

dilectivos forestales del istmo centroameri 

;1 peracion. 

pres6 inter~R en iniciar crías de este roedor y solicit6 'coo

,1 
:1 
I (
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6 R,o frió 
7 80rro Colorado ( PANA MA 
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UTILIZACION DEL CHIGUIRE COMO CARNE FRESCA 

Mackey, A.; Flores, l.; Sosa, M.
 

Centro de Investigaciones del Estado para la
 

Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
 

San Felipe, Estado Yaracuy - Venezuela
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Por 10 general, la búsqueda de nuevos recursos protéi

cos. no incluy~nrecursos animales; pero hay recursos no bien 

Bxplotados de origen animal y en éste grupo podemos incluir al 

chiguire. 

El chigüire es un animal silvestre que en algunos lu

.: ..... ' ',_. gares del pai~ se est6 tratando de criar en forma semidom~sti


ca.~ ~ En Venezuela hay dos especies: una en la región de los lla
 

nos, donde el animal de tamaño grande tiene un peso promedio
 

.de 45 Kg. Y la otra en el Zulia, donde los animales son m6s p~
 

que ñ o s .. Es u n a ni ma 1 pro 1 í f i ca, pe r o t i e n e po c a u t i 1 izació n ,
 

ya que no se ha incrementado su explotación comercial en el
 

país. Por consiguiente no se ha utilizado en la elaboración
 i 

r1I 
de productos cirnicos, siendo su utilización mayorm~nte como
 

carne seca y salada. ,
 

La carne es lavada, salada y secada ?ara luego ser ve~ 

dida especialmente en los días de Semana Santa. hasta ahora no 

han sido desarrollados otros m~todos de preparación, y es po

sible que con los varios metodos disponibles de preparación la 

carne de este animal pueda recibir la aceptacionde un mayor n.Q 

m~ro d~ la poblaci6n, sirviendo com~ fuente de proteínas de al 

to valor bio16gico. 

El propósito de este trabajo ha sido investigar las c~ 

racteristicis de la carne de chiguir~ con el fin de desarrollar 

recetas y evaluar los productos de la carne fresca. 

Los puntos de investigaci6n fueron:
 

- Peso de los cortes en crudo
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Rendimiento de cortes relacionados a cocción 

- Penetración de la aguja del penetr6metro antes y des 

pués de cocido. 

- Evaluaci6n sensorial de productos de carne fresca y 

comparación con otras carnes. 

Las partes del animal utilizadas en las recetas fueron 

las siguientes: 

-La falda preparada como carne guisada 

- El lomo preparado como bistec 

- Pernil trasero preparado como pernil h6rneado 

Hombro y costillas preparados fritos. 

Los resultados obtenidos de este estudio fueron: 

1.- Como producto a introducir al mercado, la carne de chi 

guire tiene aceptación según los resultados oh te nid os 

en las evaluaciones. 

2. - Las preparaciones pueden ser las mas variadas, pero 

siempre teniendo en cuenta que la fibra muscular del 

chiguire es más abundante pero mas corta. 

3.- Los procesos de coccion no modifican In apariencia de 

la carne de chiguire. 

4.- En un mismo corte de chiguire existen diferencias en' 

sabor y color. ", " 

5.- En el chiguire como en otros animales la carne de la 

falda es de menor calidad, pero 'en lineas generales és 

acep tab le. 

6.- El sabor de la carne e~ mejor si se elimina la g~asa. 

antes de la cocci6n, ya que ~sta le proporciona cierto 

sabor desagradable. 

7.-	 Al comparar la carne de chiguire con otras carnes de 

uso habitual" sólo en a1guna6 cat'acterísticas se dis

tingue la diferencia segGn la preparaci5n .. 

. ~.". ~.' 
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ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LA
 
CARNE DE CHIGUI~E y LA INFLUENCIA DEL VERANO Y EL
 

INVIERNO SOBRE LAS MISMAS
 

Assaf, A.; Cruz M., o.; Aguero~ A.¡ Gon~ález, J; 
Centro de Investigaciones del Estado para la 

Producción Experimental Ag~oindustrial (CIEPE) 

San Felipe - Estado Yaracuy 

.:' 

Este estudio relaciona las propiedades físico-químicas 

~d~- la carne de chigUire y su rendimiento, en relaci6n a dos es 

t~ciones del a50 (invierno Yo verano). 

Las referencias sobre las características físico-quími 

ds de esta carne es escasa, pero contamos con las reportadas 

O\O;.;rellnstituto Nacional de Nutricion (1973) y Colombia. 

El I.N.N. reporta 77.9% (humedad), 18.4% (proteína) y 

-0.7% (grasa), mientras Cololúbia reporta 63.7, 22.1 Y 4.5 % de 

h~medad, proteína y grasa respectivamente. 

En 1972, E. Gonz§lez Jim~nez publicS un artrculo sobre 

la explotaci6n industriil del chiguire, en el ~ual reportS que 

00 el rendimiento en canal fue de 44.6% p~ra animales de 41.2 Kg, 

mientras que J. Ojasti (1967) obtuvo un rendimiento de 52% pa

ora animales de 44.2 Kg de peso. 

La primera fase de este trabajo se realiz5 en invierno 

tomando como base tres animales, los cuales fueron sacrificados 

en el Hato "El Frío" (Estado Apure), procediéndose luego a desollar 

y separar las partes de dos animales (tomando los pesos de cada: par

te); en el otro se realizo separación completa de carne y huesos. 

Las partes del animal, previamente almacenadas a _7°C, 

tomadas para los anfilisis físico-qur~icos (humedad, grasa y 

proteína) fueron: lomo, pecho, hombro y perniles delantero y trasero. 

EL % de humedad fue de 77% en las diferentes partes del 

~llimal, mientras el % de grasa oscilS entre 0.41 - 0.44% (pernil 

trasero) y 2.94 - 5.95% (pecho y hombros) para las muestras de chi

guiTe analizadas~ 

__0_.0o_ _ • ,4. 
oo~o 



El % de proteínas fue entre 16.36 - 18.70% (hombros y 

pecho) y 20.94 - 22.79% (pernil trasero). 

Con relaci6n al rendimiento se encontr6rendimientos de 

52.92, 53.64 Y 56.ln en animales de 38.142, 30.804 Y50.987 Kg respecti 

vámente; de estos ejemplares dos eran hembras (ejemplares I y 

3) Y uno macho (ejemplar 2). 

La segunda fase se realizó en verano, en base.aun nú
mero mayor de animales (17). Estos animales una vez que estaban 

en canal y almacenados en cavas refrigeradas fuerondistribui

dos así: 13 canales entre las distintas fabricasde embutidos y 

4 al CIEPE; de las mismas se tomaron muestras de espalda, lomo, 

lomito y perniles delantero y trasero, para análisis físico-qui 

micos. 

Los porcentajes de humedad, grasa y proteína variaron· 

entre 73.61- 80.52%; 0.03 -1.29% Y 18.37 - 23.8%, respectivamente. Hay 

que hacer notar q~e la variaci6n mis grahde fue en ~l porcen~ 

taje de grasa, el cual difiere bastante .entre lo~ ejemplares· 

estudiados en una estación y otra. 

Con relaci6n al rendimiento de las diferentes cnnales,. 
o .' ~,~ 

se alcanz6 desde 1{9.89-59.21% (canal caliente) y 46.39-58.37% (canal 

frío) . 

En relación al rendimiento de la carne despostada,· de 

la totalidad de los ejemplares, no hay variaci6n, ya qu~ 6sta 

vari6 entre 85.74 y 88.51% de carne. 

Al final de este trab~jo tendremos resultados prelimi

n a r e s b a s a d o s e n la:.> e a r a e ter í s tic a s f í s i e o - q u í mi c a s , r e ri d i- .:, . 

miento (peso y sexo) de canales de rhiguire y su relaci.óncbo,c;.· . 
. . . . ', ... 

el invierno y verano. 



, ~' 

.'.\ , )~ 

0,, .\., 

'.. ', . 

~ESTUDIOSOBRE LA CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA Y PODER DE 
H1ULSIFICACION DE CARNE DE CHIGÜIRE CON RELACION A LA DE 

RES} CERDO Y POLLO 

AsSélf, A.; Cruz ~í., O.; Aguero, A.; González, J. 

C~ntro de Investigaciones del Estado para la 

Producci on Experimental Agroindustrial (CIEPE) 

San Fel ipe, Es tado Yaracuy - Venezuela 

En la carrie que es suministrada a las industrias tie

nen mucha im~ortancia, adew~s de su calidad nutritiva, las ca

cterísticas de tapaciJad de retenci6n de agua y el poder· de 

~lsi[icaci6n. La carne con baja capacidad de retenci6n de a 

'~i·,.~·;'··p:ierde durante los procesos de cocción o mecánico su jugo

ia~d, ~alor nutritivo y sus propiedades organol~pticas. 

El agua presente en la carne representa ~n 75%, del 

cual un 70% de esta agua está asociada con las proternas miofi 

b r i 1 a r es, u n 2o% e o n 1 a s pro t e í n a s del s a r c op 1 a s ma y ti n 1 O% cOn 

el tejido conectivo. 

El agua libre esti distribuída así: 97% en las prot~í

has miofibrilares (proteína del músculo) 3% en el sarcoplasma y 

áe tic a ID e n t e na d a e n e 1 te j ido con e c t i v o, de a q u í la i mpor ta.!!. 

cia que ejercen las ,miofibril1as sobre la calidad de la carne. 

La capacidad de emulsificación de la carne es la habi~ 

lidad de la misma para formar una emulsi6n uniforme de agua, 

grasa y proteína. Una baja capacidad de emulsificación de la 

carne produce p~rdida de jugosidad durante el procesamiento, 

salida de la grasa del producto final, gotas de gelatina, baja 

calidad) y en general mala presentación del producto. 

Los fact~res que influyen sobre la capa~idad de emulsi 

ricaeión de la carne son: tipo de proteína, % de tejido conec

tivo, composición química de 1<.1 carne, pH, etc., además tene

mos que considerar el proceso, condiciones del animal (habitat 

....
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y sexo), condiciones ante y post-morten(rigor mortis) 

Para alcanzar la m~xima calidad de la carne sé debe ca 

nacer las condiciones especiales de preparación para cada tipo 

de carnej estos estudios se realizan actualmente en el Labora

torio de Alimentos Animales (ClEPE). 

Estos estudios se basaron únieamente en chequeos comp!!,
 

rativos de carne congelada de chiguire en relación con lacar
." 

ne de res, cerdo y pollo. 

El propósito de este trabajo fue: estudio de las carac 

terísticas de retención' de agua y poder de emu1sificación de la 

carne de chig~ire en relaci6n ~ las partes del mismo y su com

paración con carne de res, cerdo y pollo. 

Estudie de la relación entre el agua libre y la p€rdi 


dad e a g u a d u r a n t e 1 a c o e ción y dela cap a cid a d d e re te ne i on del
 

agua en carne liofilizada.
 

L a s e t a p a s d e e s t e e s t IIdio i n e 111 y e r on : e h e q u e o s d e B.o;, 

gua libreen .einco partes dél canal de ehiguire y e <Ímpara ció 1) . 

del agua libre de la carne de ehíguire con carne de' res, cerda'!:" 

pollo. Estudio sobre la p~rdida de agua a tres tiempos de'cb¿~S 

ció n en re l a ció n a e i n e o par t e s el e 1 e a n a 1 d e c h i g ti i r e y s u é om '. 

paración con carne de res, cerdo y polJo. Estudio'sobre la re

tenci6n de agua de la carne liofilizada del chiguire, res, cér 

do y pollo; estudio sobre la capacidad de emulsificaci6n de la, 

carne de chiguire y otros tipos de carne. 

. ..~ 

En general de este estudio podemos decir que la e a r ne~, 

de chigHire present6 alta calidad entre los cu~tfotipos . 'de;'" 

carne estudiada, desde el punto de visLa de la pérdida ele aRu,a 

durante la cocci6n y retenci6n de agua en la carnéliofili7a~ 

'da. 



INDUSTRIALIZACION DE LA CARNE DE CHIGUIRE 

Godoy M., José F. Y Gómez A., Ezequiel A. 

Universidad de Carabobo-Fa~ultad de Ingeniería 

Valencia - -Venez.uela 

La utilizaci6n actual de la carne del chigilire (salada 

y se~a) conduce a la p~rdida de peso y nutrientes, por tanto 

-es necesario buscar un mejor aprbvechamiento de este recurso-

mediante usos alternos, como por ejemplo elde la carne fresca 

co~o ingredien~e de productos de charcutería y enlatados. 

Las pruehas efectuadas con la carne de chiguire se re~ 

_, ~,~ii~ron en epmresas charcuteras y para ello se sacrificaron 13 

animales cuya carne fue procesada para la obtenci6n de produc

tos de charcutería y enlatados. Se evaluaron lascaracteris

ticas físico-químicas y organol~pticas de la carne fresca y de 

los productos terminados. 

La carne fresca de chigUire posee un sabór agradable y 

no el sabor a pescado que se le atribuye. Es importante uti

lizar métodos adecuados para el beneficio de los animales, de 

lo contrario se producirían efectos negativos en la carne. 

Los canales utilizados pesaban 20.63 Kg.: 2.65 Kg.(c~ 

nal frío) y su rendimiento fue de 51.51% -~ 2.94 respecto al p~ 

so vivo, -mientras que el rendimiento de la carne despostada fue 

de -84.88% ± 2.82 -respecto al peso del canal. Estos rendimien

tos son considerados como halagadores por los fabricantes. El 

despostado de la carne es laborioso por el pequefio tamafio de 

los-huesos. 

El color de la carne es rojo, pero IDaS intenso que el 

de lás carnes de cerdo y res, posee una ligera dureza y es fi

_brasa, pero ésto no representa mayor inconveniente para su u



tilizaci6n industrial, adem5s la carne tiene un brillo i.nten
so, lo cual es ~ndice de su buena caliJacl. 

Se obtuvlC'ron embuLidns (s;üc:hirhi1s, salchichón, chori. 

. .... 1 ' 20S, mortadelas), Jamon ce esp~ ua y de pierna y. enlatados(ca~ 

n(~ mechada y ('arne endi:lbladn). ~l proceso de manufactura es 

igual al que se emplea normalmente en 11confecci6n de los pr~ 

duetos comerciales, solo varfai las for~uJaciones de dichos 

productos. 

los productos fahricados son nptoH parD r ('(Insumo humano. En 

c u él n t: o a 1 a e O !TI P o ,.~ 1 eL ,i n CJ u í m i C;1 d te .1. n ~~ rI 1 r ( r (~ n t P. S P ¿¡ r t e s el e 1 

canal no hay d;.fcrencLLl3 not<.J.:)lc::-" ,,5C':'dl' 1.1 contenido de hume 

d iJ d, pro te'] n a s, g L' <' S él S Y e e n 1 7.J S d l~ ] ¿¡ e a r n l.' ( e n b a s e húmeda) 

de 77. 2 6 /~ ± 1 .. 7 1 , .28, u.) :1 :'1 :) . 28 Y 1. O4 ~~ + 0.1 7 

respecLivamente. L;¡ e a r n e ~:; '.~ r;' r a e '. '. [i ~~ ,j l' 1 r s e r mu y ro él g r (l, JI.:.'. 

ro de un valor nutri tivo mav('¡- '1ue };1"; \·;J.J·Il"'~, de res y oCl'er

do. 

r,l:' ! ., \l ,) n 11 t i 1 iz él J ¿¡ •(em b \l l Ld() s ) chig,jire 

1: i e n en ma y o r valor n u t ,- i J i, ',. 'i 1 i eL,' é: e d 11' ,'e 1. ,¡ ¡ (' s . De. ,1 e u '.~ r el [\ 

:1 ] a :-; e v él 1, ¡ a e ion (' :.; S l' n le; [) T j a 1 

t a h 1 E' s, n o p xi'; t í. (' n r1 ;1 !' l' (' f e r ;' 'j C'. ¡,' f) () \ i (' (':1 I eccionaJos ~:. o n 

tos [élb r i e <lila:·; con e ;t. r ~\(. (1 (' l 11 '... " l' '.1 1i 'iH~ j o r n e (' p t :1 ció 11 . 

entre Los J él h r i e a fl l. e :; , (; íl e . ;1 \):: e n e.L me r e ;".1 n • 
" 

•• ,:.... c. 

I s: .~ , 

") 'o", l' I l-) I '.., u :-:-: d e in a n u f. á e t IJ r "'1 

Clrtan 1<1:';" ínrl.!,

tri3~. 



los productC's. terminados debido al·gro~~or y elasticidad det 

cuero, pero estos inconvenientes pueden ser superados sacando 

tres capas del cuero o rebai~ndolas a un espesor menor y es

tirando lo m~ximo posible el cuero para reducir. su elasticidad. 

En general, todas l~s opgraCiOn0s de procesamiento dé 

la piel puedell realizarse satisfactoriámente, solo en la ope~ 

raci6n de dividido es necesario usar maquinaria de m~yor ~te-

cisi6n,ya que con la existente en eJ naí s 5610 se pueden sa

car dos capas. 

Para procesar la piel de chigUire tambi~n es necesario 

mejorar los m~todos ~ctuales de extracci6n y conservaci6n por

que la mayoria de los defectos del cuero se deben a los coites .. 

producidos por el cuchillo en la extracci6n, a la putrefacci6n~ 

de la flor debido al salado d~ficiente y la humedad excesiva 

durante la conservaci6n. Los cortes ca~sados por las m&quinas 

durante el procesamiento d~ la piel se deben a los cortes de 

de cuchillo y por ello Se puedep~rder hasta un 25% del cuero. 

También se debpn mejorar las operi"cioncc' de doblado, embaládo 

y las condiciones de almacenamiento de 138 pieles. 

, .. 
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")JIAGNOSTICO TECNICO-ECONOMICO DE LA EXPLOTACION COMERCIAL DEL 

CHIGUIRE (Hydrochoerus hydrochaerrs) 

Aquiles Escobar B. 

Se hizo un estudio t~cnico-econ6mico sobre la explota
,'., 

.. "'tióh comerciaidel chig'dir(; en una finca (Hato El Frio), ubica 
t' '1 

-da en el Distrito Mu6oz, Estado Apure. El objetivo era, veri 

llc~r Si las potencialidades bio16gicas reportadas para la es

pecie,~e asociaban positiv~ruente con la. factibilidad económi

ca desu explotación, compar~ndola con las explotaciones tra

dicionales de la regi6n (ganado vacuno). Para ello, se lle

varon registros de las actividades y se analizafon los facto

<tes de la producción involucrados en la explotación del chi

sufre, por medio de visitas realizadas a la finca, durante el 

':1!io1972-1973. 

En forma condensada se presenta en el Cuadro N~ 1 los 

índices que más se prestan al análisis comparativo entre ambas 

especies: Productividad física (Kg/Ha/aao) y Productividad e

con 6.m i c a (B s . / Ha. / a ñ o ) , y a q u e 1 a cap a cid a d pro d u c t i v a del me 

dio (clima-suelo-planta) es una constante, las diferencias en 

productividades vendrían dadas por las características intrín

secas de las especies animales y las condiciones de manejo de 

la explotación. 

El análisis de la información nos hace llegar a las 

siguientes conclusiones: 

'1.- La alta productividad física y económica de la explot~ 

ción c:omercial del chiguire en comparación al bovino, 

son explicadas fundamentalmente como consecuencia de 

factores ecológicos y no a diferencias en la manipula

ci6n (administraci6n de los factores de la producci6n. 

2.- La capacidad del animal para tolerar las condiciones 

adversas del medio, alta eficiencia reproductiva, ele



. ' .... " .. ..... ,. l' .. ' • 

va d a t 3 e.; él d e e y t r a e,,' j ón ü p r n el u e t i vid a d s e e un r.J a r i a ne 

t a. b Q j o s re q 11 e r i ID i E' n t o s d e e'\ u i ~'I] s e instalaciones, 

aunado a·la facilidad de m;lllcjo 0 0 la especie. Son los 

factoresresaltantes. 1ue determinan la relativa alta 

r~ntJbiliJad de la explotJci6n comercial del chig~iTel 

3.- El proces<1m.í.ento 3ctual del proJllcto or,lgina un hajo ~ 

pro v e ch a mí e n l o el e 1;) pro d ue ci 6 r: e[ s i e a (s o1am e n t e e 1 

38% del pe~:;o total del animal cs comercializado). Se 

pie r d e el 1 2!~ en t r;, o; t e y ,; tl h pro d ti e t os q u e in c 1 uyen el 

tejido óseo. 

Por 'tro lado, ('1 P'.'O'.lllctO final tiene' pocas posibili

dades para competir con 1:1~; l.:i'rT1C:~ frescas y/o embutí

d ó s del <1 S e, s p e e í e s d o mé s tic él ,:, f' 1 n o s e i ro pIE' !TI e n t Q' u n 

procesamiento adecuado i:1 l=u~ E'Yí,~,,~r¡cias de la población. 

4.- El chi~uire constituye un~ ("'~~~ic silvesire, con un 

g r a n ro t t' n': i él 1 p,'] r,' 1 a p r e' d ti e e i i:í n d (' e a r n e y píe 1', ' .i Ll~ 

tifieándose 1<:1 fomL:nt.c \' (j(':"¡rr,)1Jo de explotaciones 

comercia]~s d~ la cs~eci0, en 11s arcas de sah3~a~ i~ 

nunJables, integrad- ~ las explotaciones de los anima-

5.- DOc1DS La,' caracterl,:;tir:;lS ¡""-1. L(;j:}I'CS de la especie.,,: 

e] élU\l\t'nto de las ;)"¡,lac,Ínn,,,c e: chiguires actuales, •. 

e o n s t i 1 u v e u l1 o del,) S ,L; P .:' '.' t (l C'; " lit ': (l para a 1 can Z ;'r ~t'¿t:~/',::: 
d e s él r ro 11 n e' '1'1 p r e i:.l L ,a ',1 "\:1 lO~' e 1 1,'1 tí sic a s i g ni f i ca t i '- ,',;, 

va, J~ /,) 1" tI ;i] e x l g c~ , l~ \'" ~ , ; g [. e ion e s e i p n t l f i e a s 

'-' 1,' '.- "',, ' : 1" mo y () r a Le a 11 e e quP 

los Pl'ríodo:; de -Jeti,. 'J 

t',\ ~;U <lcs,I,rr"1lo. E r. () L, ') ~; !' d J 1b r ,1 s. e J c h i g u i r e 

i ' n ,:í '!' e o mG t a mb 1. é n u TI 

reCUl'sn par;) pro(ll1(·.í.r (':,:r'1" ,. \'1L'] en ,áreas m:irgin.1:j{·f>"', ¡' 

.' /'. 

(lel tr(~pico. 



-;.,\\ ",." 

; ~...~ . ESTUDIO DE CÓSTO ~N LA EXPLOTACION DEL CHIGUIRE 

. Godoy M., Jose F. Y Gomez A. 1 Ezequiel A. 

Unjversidad de earababa-Facultad de Ingeniería 

Valencia ~ V~nezuela 

~..' '., 

Para hacer un 3n~lisisde los factores que influyen en 
. ~ 

~- ~':~.:_._~::':~-

••L;"" " . -=- :. ~ .:. :.... -= "_. .:. __ . ! _.~ . :;. -. _ :: ~:- =: .:.. _. __ .:... _ ¿, .:. -2 __ '::. l. 

~uire y los pocos fundos que lo explotan lo hacenconjuntamen

te con la explotaci6n vacuno. 

la ex?lotac:ón 

Para hac~r el estudio econ6mico de la explotaci6n del 
.. "" .• .-r . 

. ,=,:. ;,: 5 ~ =: :- e, s e =: a e e r; 2 :: ::: .~ ..:. ~ ~:: ~.~ ¿ S 2 ¿ e s ~ ~ :. =i :: e :"'~ : 2 s .: .J s : e 5 , ~ e 
. - . se l~c~.rren en ror=~ ~J~~~~:; con vacuna, en ~u 

chos casos no hay factores especificas para prorrat~ar estos 

costos, por lo que se deben buscar indices que expliquen el 
.. . 

grado de participaci6n individual lo m's exactamente posible. 

El estudio econ6rnico se hizo en forma gen~rica para que sirva 

de base a cualquier estudio particular y a manera ilustrativa 

se presenta el estudio de una Finca del Estado Apur~ donde se 

explota cornercialrnent~ el chig~ire. 

La rentabilidad de inversionse expresa como las uti

lidades anuales re~pecto al capital invertido. Para el caso 

particular .en estudio j la rentabilidad fue de 14.5% lo cual da 

un indicativo del atractivo aparente de la explotaci6n, pero 

la realidad indica que el atractivo es mayor, ya que al calcu

lar la rentabilidad, se tomS como base el capital total, del 

cual forma parte decisiva el costo fijo vivo representado por 

el costo de los animales y realmente estos anirnales son silve~ 

tres y sin costo alguno para el productor. Po~ otra parte los 

beneficios por kilogramo de carne sobrepasan en mis de 100% a 

los costos d~ producción ~egGn este estudio. 



Para una axplotaci6n de 6.170 ~nimales (para 1975) y A 
plicando los [actorQs de di~tribucion de costo por especie, el 

total de los custos ~lcanz6 D la cifra de 186.576 Bs. y unos 

ingresos de 504.000 Bs. para un beneficio de 317.425 Bs. co
rrespondiendo el mayor porcentaje de los ingresos (86%) a la 

venta de carne ~alarlél 'i f;0C2'y el resto (lI.%) a la venta de eue 

ros. Es de hacer notar que en otros países donde se explota el. 

chigUire la principal fuente de ingreso es la venta de 'pieles, 

por 10 que se debe aumentar el ingreso pore$te concepto pro

cesando las pieles en Venezuela con lo que obtendrían mayores 

beneiicios, tanto el Tn()duCLnr ('nmo pa'::":1 el país. 

Tambi6n hay q0~ considerar que el sa16n de 7.5 Kg. pe

so promedio equivale a 18 Kg. de carne frpó.;ca, si los precios 

de venta son de 8 3s/Kg. para el s alón y Ó B s IKg . para la car

ne fresca, se podrían ob tener 60 y 108 Ds para el salón y ca,E. 

ne fresca respecti~nmellte, aunque en el ca~o de la carne fres

ca se incremcnt8n los costos debido a la refrigera r i6n del 

producto, es de esperarse que aumente el beneficio total. 

.:.: 
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ANALISIS DE PRE-~ACTmIL1DAD PARA LA EXPLOTACION RACIONAL 

E INTEGRAL. DEL CHIGÜIRE EN VENEZUELA 

r,', 11 M,-,1 " .; Rodríguez NHVlS, R. H. (de); Clisanchez, A. C.: CÓtnezRíos, F.
 

Centro d.; Investigaciones del Estado para la
 

,Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
 

San Felipe, Estado Yaracuy - Venezuela
 
",-,. 

A pesar (le las numerosas investigaciones de carácter 

:,-científico y tecnico r¡u~ se han v'enido realizando en torno al 

¿higuire, es muy poe,) j,) que se ha hecho en cuanto a investig.! 

ción económica aplic:,da l,ar, la explotación racional de este a 

nimal, sopesando los posibles beneficios. 

El objetivo del presente trabajo es proponer un siste

',' '!na que haga posible la explctilcion integral del chiguire en for 

m~ iacional y lo suficientemente atractiva comp para lograr au 

mentar la producciGn actual, preservando la especie para su ex 

plotaci6n continua y a l~rgo plazo. 

Básicamente 2ste trabajo se {undamerita en investigaci2 

nesrealizadas por diversos D~partamentos del ClEPE; entrevis

tas con personas destacadas en la investigación del chiguire; 

visitas a mataderos, fabricantes de productos cárnicos, tene

rí'as, comerciantes de sa16n, etc; corresp~ndencia intercambia

da con organismos nacioriales e internacionales y recopilaci6n 

de datos de la bibliografía existente. 

Los resultados de pruebas realizadas en elCIEPE indi

can qtiela carne de chiguire es excelente para la fabricaci6n 

de embutidos y para el consumo fresco. Por otra parte, la ln

dustria cirnica est~ dispuesta a sustituir parte de la carne de 

res por chiguire pagando los precios pctuales de la de res, ,al 

mismo tiempo que existen posibilidades de aumentar la utiliza

ci~n de la capacidad instalada de la industria hasta ahora o

ciosa por falta de materia prima. 



El prop6sito de este estudio incluye análisis prelimi

nares de la utilización de la carne de chiguire congelada en 

escala industrial, de manera de elaborar pr~dueto~ eon Austitu 

ción parcial o total con carne de chiguire. El estudio se rea

liza ·entres etapas: 

1.~ Conducci6n de los anim~les desde el Edo. Apure h~ta la 

Facultad de Medicina Veteri~aria (Maracay) donde se rea 

liz6 la matanza y almacenamiento de los animales en ca 
vas a jOc. 

2.- Procesamiento de 13 canales congeladas en las siguien

tes fábricas: 

" A" 

Salchicha tipo wieners, bologna y jamón de espalda. 

"B"
 

Mortadela y salchichón tipo milano.
 

"e"
 
Salchichón cOcido (tipo salami)" salchicha tipo perro caliente.
 

"D"
 

eh ule ta ahumad a, jamón de espalda, chorízococido y ah umad o,
 

jamón de pierna ahumado y carneesmechada enlatada. 
,," .."E"
 

Diablito.
 

3.- Examen de los productos finales en comparaci6 n con pr~ 

ductbs estandar. Este estudio se realiz6 en los labora 

torios de Química Analítica, Microbiología, Economía 

del Hogar y AlimentOs Animale~ 'del CIEPE. 

Los resultados de este ~studio son preliminares~ pero 

ya se tienen pruebas concltiyentes de productos finale~t conte~ 

niendo un 33% de carne de chigliire mezclada con carne de res-~ 

cerdo y otros con 100% carne de chiguire. a los cuales sele~ '. 

realizó pruebas de aceptabilidad y ~omparación. Los resultados 

emanados de ~stas pruebas nos indican que no hubo diferencias 

significativas en tales productos. 

Este estudio nos muestra las muchas posibilidades que 

existen en la utilización industrial de carne de chig~ire. 

.:'. ~ {. 

-
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UTILIZACION INDUSTRIAL DE LA CARNE DE CHIGUIRE 

A~saf, A.; Cruz M., O., Aguero, A.; Gonzalez, J. 

Centro de Investigaciones del Estado para la 

Producci6n Experimental Agroindustrial (CIEPE) 

San Felipe, EstadoYaracuy - Venezuela 

La car~e de chig~ire se conoce hace muchos a50s en Ve

~~eiuela y en general en la AmGrica Latina. Hasta el momento en 

.:Ven~i~ela, su utilizaci6n ha sido como carne seca y salada; de 
~ . .•. 

e'sta forma la carne de chiguire presenta olor y sabor a pesca

do, por ello su uso principalmente es en la época de Semana San 

tacomo sustituto de la carne de res, cerdo y pollo. 

En general la matanza del chigüire se realiza en una 
\ .• : ;~"'M 

'{t?ó,.rma., primitiva en fincas del Estado Apure; el cuero e~ sala
.; ; ....•. 

dO,se·cado y luego se vende a Colombia, mientras la carne seca 

,,:y'saladaes vendida en el mercado en forma de salones de 7 Kg/ uni 

d·ad.. 

Durante el a50 75 se vendier6n AOO toneladas de carne 

dechiguire, 10 que representa alrededor de 53.000 cabezas (Di 

vision de Economía, CIEPE 76). 

La información disponible con relación a 108 usos de 

l~ carne de chig~ire es mayormente sobre la utilizaci6n de la 

misma en forma s~ca y salada. La utilizaci6n dela carne de 

chiguire, como sustituto de la carne de res y cerdo tenía mu

chos opositores. 

La ~alidad de la carne usada en la industria depende 

de algunos parimetros, tales como su capacidad de emulsifica
. . 

ci~n (mantener su jugosidad), sus caracteristicas organolipti

cas y sus propiedades físico-químicas. 

Estos parimetros dependen del tipo de animal, sexo, e

dad, 'habitat, asi como tambi~n las condiciones, de la matanza y 

el proceso del rigor-mortis; para alcanzar carne de 6ptima ca

lid~d es necesario estudiar todos los parimetros específicos de 

esta carne, lo cual se realiza actualmente en el CIEPE. 



canz5 a 8.500 TM, el cual podría ser suplido parcialmente por 
la carne de chigUire. Los fabricantes est¡n dispuestos a uti~ 

lízarla como ingredientes' de sus productos por su buena cali

dad y alto valor nutritivo. Se estima que el pieciode vent~ 

de ia carne en canal puede alcarizar a 5 Bs/Kg, para el afio 

1975. 

La pi~l es un recurso secundario en laexplotaci~n d~l 

chig~ire. Desde 1969 las pieles se exportaron a los Es'tados U 

nidos (20.000 pieles en 1973) y a partir del a~o 1974 a Colom

bia (10.000 pieles). La expo~taci6n de pieles ha disminuido 

progresivamente, 11egindose a' exportar s616 1.800 pieles en 

1975. 

El precio de venta de las pieles cruda-salada para Es~ 

tados Unidos fue de 12 Bs/pie1, mientras que a Colombia se ven 

dieron, a 10 Bs/piel. 

La piel ha sido procesada en Colombia, Alemania, Ur~ 

guay, Argentina y en Estados Unidos, donde, se fabrican guantes 

cuyo valor para el a~o 1972 ascendía a 32$ y se vendía c~mo 

"PIGSKIN". 'La piel puede ser exportada en forma elaborada Q' 

semie1aborada o fabricar productos terminados de este cuero y 

venderlos ene1 país. 

'," 
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ESTUDIO DE MERCADO DE CHIGUIRE 

Godoy M., José F. y Gómez A., Ezequiel A. 

Universidad de Carabobo-Facultad de Ingeniería 
Valencia - Venezuela 

,. 
..' . El chígüíre es una fuente de carne rOJa que puede con

, ' 

,':tribuir a cubrir parcialmente el déficit de proteína animal e-

x{stente en Venezuela. 

Se realiz6 una investigaci6n de mercado para evaluar 

la posible aceptaci6n de este producto en el pars, este estu

dio comprende el mercadeo de la carne y la piel del chig~ire. 

'Para dicho estudio se utilizaron tecnicas de pron6sticos y de 
" " 

'. '.. ~.' 

,.~v~lu~ci6n del consumo de la carne y se ~naliz6 el mercado de 

las'pieles. 

Tradicionalmente la carne de chig~üire en Venezuela se 

consume en forma salada y seca, durante la €poca de Semana' San 

ta, para el aao 1975 el consumo del sa16n alcanz6 aproximada

'mente a 150 TM, provenientes de la exp'lotaci6n legal, siendo €2.-, 

tede granaceptaci6n en el consumidor localizado en la regi6n 

central y llanos del país. 

El 70% del volumen total del producto es controlado por 

mayoristas conuri precio de venta alpGblico de 10 Bs/Kg., pu

diendo alcanzar m~yor valor en las localidades donde su precio 

noes regulado. El sa16n llega a un escaso nGmero de consumi

dores, mal presentado y por lo general con elevado precio. 

Las perspectivas del consumo futuro de carne de chigüi 

re ,son excelentes debido a la creciente demanda de proterna. 

Esta carne puede ser utilizada a nivel ,industrial para la con

fecci6n de productos de charcuterra y en.latados. Se estim6 que' 

para ela50 1975 el déficit de carne para estas industrias al



I 

1, 
I 

A nive1 naei ona1 se es t í ro a 1a demandad e sa lon 's eeo' y 

'Hl1~llrl ,a1l 'ion Tnn/nñn, r]p r.I1Tnp. fresca para la industria, en 

3.000 Ton/afio y para los consumidores dom~sticos en 100 Ton/a

fio; en total 3.600 Ton/afio que implican un beneficio aproxima

do de 211.000 chiguires anuales. 

Por lo tanto, se proponB construir un complejo en va~ 

rías etapas que comprende: matadero, plantas para explotar los 

sub-productos: cueros, huesos, sangre, vísce~as, etc.~ has~a a 

hora casi totalmente desperdiciados y, por Gltimo, una planta 

para procesar carne. 

Este análisis se refiere básicamente a la instalación 

de un matadero en Apure, que es la principal zona de producción, 

con capacidad para beneficiar 1.000 animales/día y posibilidad 

de beneficiar reses simultáneas o complementariamente. 

La inversión requerida es de bolívares 10 millones a

proximadamente, empleándose 80 obreros y 20 empleados. 

Los costos de procesamiento del chigUire se estimart en 

67 Bs/unidad y los ingresos del matadero en 125 Bs/unidad. ~~, 

precio a pagar al productor sería de 58 Bs/chiguire, el cual 

incrementaría en 19% la utilidad por él recibida hasta ahora;" 

inducie~do así al productor a aumentar la cría. El proyecto: 1~:'3(: 
. : ,,' ~';' .• ..'."'" 

graría numerosos beneficios a todos los niveles: equili~rio'~; ,\ 

los precios del salón, aumento del precio pagado al prbduttor, 

mejor precio para el cuero por extraerse técnicamente, evitan~ 

do da50s, aumento de la producción pecuaria de los Estados Ap~" 
", <' 

re y Barinas, explotación ra'cional de un recurso natural s 1;11:;:' ':,; 
, ,",: ' 

aprovechado, generación de fuentes de trabajo, au~ento del~ h . ;'.: 
.. ;. 

tilización de la capacidad instalada en la industria de produc." 

tos cárnicos y promoción del desarrollo de la industria del; ~~:;.:.(-. 
ro del chiguire en el país. 

Es necesario aclarar que quedan aGn varios puntbs que 

deben ser investigados más a fondo. 




