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El proyecto pretende aumentar las posibilidades productivas de los productores de la zona 
de ·.:Los Angeles en la octava región de Chile, ya que en dicha zona existe poca 
diversificación de alternativas de trabajo, mediante la implementación de una nueva 
alternativa productiva, las Orquídeas nativas chilenas. Son tres especies únicas en el mundo 
pre,sentes en el sur de Chile. 

Los componentes participantes del proyecto corresponden al productor, Don Enrique 
Matthei, quien aportará el material germoplásmico y en cuyo terreno se llevará a cabo parte 
de los ensayos. Conjuntamente participará la Universidad Católica de Valparaíso, quién se

encargará, en su campus de la zona de Quillota. de llevar a cabo la etapa del "forzado de 
bulbos•, y otros. Además se agrega la Universidad de Talca como encargada de desarrollar 
las. técnicas de la micropropagación para estas especies, que se llevará a cabo e, 1 los 
laboratorios de sus facilidades, con el valioso· apoyo externo de un doctor en genetica 
vegetal y micropropagacián. 

Para lograr el objetivo del proyecto se busca inicialmente aumentar la base de 
conocimjentos del sistema, vía una caracterización adecuada de todos sus componentes, y

especialmente de los factores críticos, como son el suelo, el clima y los manejos de cultivo. 
Esto será determinante sobre las acciones sucesivas. ya que el incremento en la base de 
conocimientos del sistema es determinante para la toma de decisiones sobre las estrategias 
a seguir a futuro, puesto que la implementación de las Orquídeas como alternativa 
pro�uctiva nunca se ha llevado a cabo anteriormente. 

� 

El plan de investigación se estructura, en primera instancia, en la evaluación y mejora ele los 
procesos productivos. por lo que se cuenta con dos centros especializados en 
experimentación dentro del proyecto. Se busca

¡ mediante el uso de técnicas de 
micropropagación, el asegurar la germinación de la especie en las mejores condiciones 
pos.ibles. Para ello se ha previsto la experimentación con diversos medios propagatívos 
(semillas, bulbos y tejidos vegetales) así como con diversos medios nutritivos, con el fin de 
evaluar las técnicas de propagación adecúadas . 

. 

. 

En ;forma sucesiva, se desarrollará la investigación de la implementación de un sistema 
tecnológico que permita. acelerar los procesos fisiológicos, sobre la base de la aplicación de 
temperatura a los bulbos en cámaras controladas, puesto que una de las limitante.s al 
proceso de desarrollo de las Orquídeas es el largo periodo de juvenilidad. Con este sistema 
de tratamie.nto se espera reducir a una escala de tiempo comercial el proceso. 

La �rte experimental oonduye con la evaluación en post cosecha de los productos de los 
ensayos (flores y bulbos). para desarrollar un protocolo de proced1mrento para la
comercialización de los bulbos y flores. 

Finalmente se considera una línea de investigación que por un lado evalúa los 
requerimientos económicos y técnicos para la producción, y por otro lado crea una instancia 
de· transferencia de conocimientos y tecnología en la forma de un manual de cultivo así 
como de días de campo y seminarios a profesionales y asesores. 

El proyecto durará 48 meses, desde el 1/8/98 hasta el 1/8/02 y los costos involucrados 
ascienden a M$ 151.381, siendo M$ 51.427 aportados por la contraparte empresarial 
ejecutante del proyecto, mientras que los M$ 99.954 son aportados por el FIA 

L 
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El problema a resolver, planteado en el proyecto, tiene relación con la glo·b�lidad del cultivo 
de las Orquídeas nativas chilenas y su inserción como actividad productiva alternativa en 1� 
z_ona agrícola de la octava región y en el país en general. 

' 

Como primer punto, está la innovación en la producción de estas especies. En Chile no se 
realiza la producción de Orquídeas nativas, dado que se requiere un esfuerzo de 
investigación en diferentes áreas como biotecnología, íloricultura y economía. por lo que se 
presentaría como una actividad emprendedora y nueva. La actividad de producción de flores 
en Chile se basa en los cultivos tradicionales dentro del rubro, considerando a Claveles, 
Rosas, Crisantemos y Liliums como fuentes de trabajo y de las cuales se procesa 
información. Dentro de este espectro, es importante la inclusión de las Orquídeas nativas 
como nuevo cultivo, ya que permiten diversificar y aumentar la competitividad en los 
dinámicos mercados de estos productos y representan un desafío como actividad nueva, 
tanto científica como económicamente. 
Asi, el diseño, establecimiento, control y estudio de la Orquídea nativa es parte del problema 
a_resolver, y se presenta bajo ciertas condiciones especificas r,ue hay que aclarar. 

Además se puede señalar que parte de la falta de incentivo y condiciones existentes en el 
momento de optar por este potencial cultivo y planificar su plantación, están dados por la 
falta de información, tanto técnica como económica al respecto, teniendo que ajustar 
informaciones de otros cultivos o basarse en supuestos que implican que el productor 
debiera asumir un alto riesgo. Mientras es abundante la información acerca de Orquídeas 
tropicales o epifiticas, sobre Orquídeas nativas (o ChJoraeas) es mínima, sino nula. 

Dentro ·de las características mas limitantes de la Orquídea en general y de Chloraea 
específicamente, se puede destacar la lentitud de los procesos de germinación, crecimiento 
vegetativo y reproductivo. Es así que la planta desde su siembra hasta la obtención de un a 
flor, podrían pasar entre 6 y 15 años, dependiendo de las condiciones agroclimáticas 
especificas que se presenten. Por lo tanto, uno de los principales problemas a resolver 
corresponde a la evaluación y disminución de estos períodos, y obtener un producto 
comercial dentro de el menor tiempo posible, hacíendo la actividad rentable en un plazo de 
tiempo razonable. Para ello se prevé la realización de los ensayos y técnicas pertinentes 
q�e permitan lograr el objetivo. 

f : 
Cabe señala que no existe material germoplásmico. de Orquídeas terrestres como estas, 
seleccionado, homogéneo y de rápido crecimiento que se pueda comprar para iniciar un 
cultivo. También, no se sabe si se adaptará a las condiciones de cultivo. 

J 

No se conoce una técnica de micropropagación efectiva para estas especies, que permita 
multiplicar rapidamente y con alta calidad sanitaria y varietal las especies seleccionadas. 

Es menester de este proyecto, además. el incrementar el conocímiento acerca del manejo, 
establecimiento, cosecha y post cosecha de la Orquídea nativa, en base a experimentación y 
ensayos en diversas condiciones, así como el conocimiento ecooómíco que representa el 
mercado 'f sus componentes. Esto reflejado a través de los precíos esperados, costos de 
producción y cadenas y formas de comercialización implementables. 
D�das estas características, es parte del problema el lograr un incremento de la inforn1ación 
disponible, tanto a nivel científico y económico, como a nivel de productores en gener;::il que 
permitan insertar el cultivo de Orquídeas nativas como una actividad productiva como 
cualquier otra. 
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Las flores, hoy en día, son utilizadas para la fabricación de perfumes y com¿ objeto 
decorativo de casas, reuniones sociales, festividades religiosas, funerales, y simplemente 
como regalo ocasíonal, dejando de ser privilegio de ricos y nobles, transformándose poco a 
poco en un bien de consumo periódico de alta demanda, por lo que la floricultura se ha 
transformado en un negocio altamente competitivo y ágil, en el cual las importacíone.s y 
exportaciones de flores permiten adquirir especies y variedades provenientes de distintos 
p"'íses a los pocos días de ser cultivadas. 

r 
• ; Antecedentes del mercado de flores que justifican la producción de Orquídeas nativas .. , 
El" mercado de flores chileno se caracteriza p.or una industria florícola artesanal e inmadura. 
La producción de flores, realizada en su mayoría por pequeños productores, es de c.11•ácter 
artesanal puesto que no cuenta con avanzadas técnícas de cultivo y_ no existen l 1r.1sta el 
momento inversiones suficientes en investiga.ción y desarrollo que permitém aumentar los 
rendimientos de la tierra y mejorar la calidad de las flores. Asimismo, se puede catalogar de 
inmadura puesto que los canales de distribución · mayorista y minorista no cuentan con ta

infraestructura necesaria para comercializar un producto que requiere de un extremo 
Cl!ídado en su traslado. manipulación y preparación. 

Sin embargo, existe una preocupación por obtener altos rendimientos y una calidad que les 
permita participar en el exi.gente mercado externo. Tal mercado entrega un valor de entre 
US$2 y US$3 millones FOB anuales, con lo que se presenta como un nuevo foco de 
inversión, tanto en investigación como en producción, especialmente en nuevas variP.dades 
que le entreguen un dinamismo extra a todo el sistema y diversidad de productos. 

�,. 

� venta anual de flores en Chile a nivel minorista se estima en unos US$ 60 millo11es, lo 
que da un consumo per capita de solo US$ 4.4 anuales, considerado bajo frente al de r1aises 
europeos, con niveles superiores a los USS 40, por lo que se espera un aumento de 
consumo para los próximos años. 

El mercado exterior se encuentra centrado en Europa. con un 55% de la producción mundial. 
Las exportaciones mundiales son estimadas en USS 4600 millones anuales (1994), con una 
tasa de crecimiento del 11% al 12% cada 4 a 5 años. Norteamérica y Japón se perfil�11 como 
importantes mercados con altos volúmenes de consumo global y caracterizados por buenos 
pr:ecios y alta exigencia de calidad. Además, se espera que aumenten su nivel de 
importaciones en un 6% anual. Asimismo, se espera que la actual apertura económica de 
E�ropa Oriental y algunos países asiatícos brinden nuevas oportLmidades de venta. 
;', ' . 

Desde hace ya varios años, del total de la producción de flores de Chile, entre un 5 a:.7:� se '. 
exporta, lo que equivale aproximadamente US$ 2,9 millones. Estados Unidos habl¡nsido. ,· 
tradicionalmente el principal destino, pero Argentina se ha transformado en ef rece1)�ot dei ·.,. 
m'ayor volumen físico. Sin embargo Estados Unidos sigue siendo el comprador con mayo·r.�� · · · ·· ��"'/,;
retornos monetarios para Chile, debido a los precios. Estos dos países han absorbido rná{. ;).'. ,. ::}Ji'' 
del 80% de las exportaciones de flores frescas, desplazando a Canadá de entre los ··· · 
pr�ncipales destinos para estos productos. 

> 

Et' aumento de. importancia de Argentina como importador de flores chilenas se debe a las 
menores exigencias, menores costos de flete aéreo y menores aranceles por las 
pr.eferencias otorgadas por Argentina a Chile en las negociaciones bilaterales. 
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: Chile también está exportando a Japón durante todo el año, mercado que ofrece muy
buenas perspectivas especialmente después de la incorporación del país a la APEC. 

: Además, para ampliar los mercados de flores, se está intentando exportar al menos durante 
· el verano del Hemisferio Sur a países de Europa del Este y Asia como Polonia, ílepública 
Checa y Rusia.
Otros mercados en los que Chile tiene presencia corresponde a países europeos t<1les como 
Italia, Francia, Finlandia, Holanda y República Checa. En estos mercados los embarques se 
han visto disminuidos por el mayor pago arancelario en las últimas temporadas como 
medidas proteccionistas de tales mercados. Los envíos a Europa solo han alcanzado al 5% 
del total exportado en 1993, al 4% en 1994 y a un 7% en los primeros meses de 1995, 

considerando que hasta 1991 llegaban a participaciones del orden del 14%.

La dinámica del mercado mundial de flores y la fuerte competencia que enfrenla nuestro
· país, su lejanía de los centros de consumo que implica un elevado costo por transrorte, han 
obligado a Chile a desarrollar crecientes grados de eficiencia obteniéndose productos de 
calidad su¡:¡erior, que han permitido alcanzar a las flores chilenas en los mercados de 
destino cotizaciones similares a las provenientes de Colombia, Holanda e Israel.
Entre los años 1982-1984, flores chilenas alcanzaron los mejores precios de venta en el 
mercado de Aalsmeer, Holanda, considerando el mejor y mayor mercado mundial de flores. 
Durante 1994, EE.UU. se mantuvo como el primer destino de las flores chilenas. Sin 
embargo Argentina se encuentra en momentos de fuerte alza importadora en lo que a flores 
chilenas respecta.
Porcentualmente Estados Unidos comprende casi la mitad del total exportado en términos 
FOB. {49%}. El 38% de los embarques, correspondiente al mercado Sudamericano, se 
destinan casi completamente al mercado Argentino, ya que Brasil, el segundo y único 
mercado sudamericano después de Argentina, sólo representa el 1,07% del total. Europa 
corresponde al 6% del destino de exportaciones y el mercado asiático al 7%.
Actualmente se aprecia un exceso en la oferta mundial de flores, lo que ha tornado el 
ambiente muy competitivo a nivel de oferentes. Las consecuencias de dicha ofe,ta son un 
mejoramiento en la calidad de las especies, una mayor variedad en el mercado, con la oferta 
de nares nuevas y exóticas y una disminución de precios,
Chile, a pesar de su mínima exportación anual, goza de preciadas ventajas comparativas en 
cuanto a clima y suelo que le permitirían producir casi cualquier especie floral consiguíendo 
una alta calidad. Sin embargo, la lejanía respecto de los principales mercados se traduce en 
altos gastos de transporte aéreo, restándole competitividad.
las principales especies de flores cultivadas en el país se agrupan en tres ·zonas 
considerando el Area Metropolitana y la V Región como las más importantes por la superficie 

que representan en conjunto. · :.,
El área total en el país destinada a la floricultura se calcula en 2.713 ha. De este total, un 
91% corresponde a cultivos al aire libre y sólo un 9% a invernaderos (244 ha.). En el Cuadro 1 
se observa el incremento de la superficie destinada al cultivo de flores en los últiI11os años. 
Dicho incremento se debe fundamentalmente al desarrollo de las exportaciones y en menor 
medida al mejoramiento de la comercialización interna del país (Arteaga, 1996). Este último 
factor es clave dentro de las posibilidades para la producción y posterior exportación de 
nuevas variedades de flores como las Orquídeas nativas.
/J '-!------------------�------------t
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·. Temporada Superficie (Hectáreas) 
. 
·.; 
; 
. 

i 
? 
.-. . 
' 

: 

1975/76 941 
1985/86 y 1986/87 1.373 
1987/88 y 1988/89 2.214 
1989/90 y 1990/91 2.775 
1991 /92 y 1992/93 2.874 
1993/94 y 1994/95 2.713 

En el cuadro 2, se desglosa el área por regiones y por temporada, de acuerdo a las 
estimaciones de O0EPA. 

' 

Cuadro 2. Superficie de flores por región. (En hectáreas) , 

' 
' 

' 
l 

Región 

1 
11 

111 
IV 
V 

R.M. 
Vt 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

1990/1991 1991,1992 

35 20 
15 -
10 -

120 180 
2.050 1.920 

320 550 
60 20 
50 50 
- 10 
17 20 
-- -
- -
02 02 

1992/1993 1993/1994 

23 33 
05 05 
85 85 
150 200 

1.950 1.740 
580 540 

25 28 
20 40 
14 10 
20 25 

-- 05 
-- --

02 02 

Se puede observar como la superficie cultivada total tiende a estabilizarse en torno a las 
2.750 hectáreas anuales, siendo la V Región la que ocupa una mayor superficie, equivalente 
a 64% del total nacional. 

·, 

La· noricultura se encuentra diseminada a lo largo· del territorio nacional, encontrando 
pequeñas áreas de cultivo en el norte {Arica) y en sur (Pta. Montt). La diversidad de clirnas y 
el _lento cambio de estaciones a lo largo del país, permite cultivos de una amplia variedad de 
flo,res. .- - -

Las principales especies cultivadas en el país corresponden a Claveles, Rosas, {; .-. · ·t :'~ ·_ 
Crisantemos, Lilliums, Alliums, Liatris, Gladíolos, Alelí, Reina Luisa, Tulipanes, Alsttp _1_neri~,s .. · 
Peonias, Nerines, Gipsophilas, Flor del Iris y Lisianthus (Arteaga, 1996). Como se i~i~ú ~< 
hay presencia de Orquideas terrestres (si hay de epifitícas en una mínima cantidad)/.-. : -._._ ·• .. : 

: • •, , .::,-:_ I• ~ • 

Es por esto, que la producción de Orquídeas nativas es justificable y muy interesante clentrd 
de los aspectos netamente económicos y de mercado, puesto que se ajusta a las 
expectativas de importaciones de mercados ex1ernos (principalmente Japón y Estados 
Uí)idos) y a las proyecciones de precios futuros; y a las de producción netamente, al 
Ír:!Co~porar_ una n_ueva especie exótica y nativa al mercado de la floricultura. 
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Cabe señalar que la Orquídea es una de las flores más reconocidas en base a su ccilidad y 
su exclusividad, sobre todo en los mercados de mayor poder adquisitivo, por lo que sería un 
pu�to favorable dentro de la incursión en este cultivo .. 

..

• �ntecedentes del producto Orquídea nativa .
. , 

La familia de las Orchidaceae es uno de los grupos de plantas más grande del reino vegetal, 
contando con más de 600 géneros y cerca de 17,000 especies. la mayor parte de las cuales 
son tropicales. Para Chile se han descrito alrededor de 80 especies dentro de 7 géneros. y a 
pesar que diversos autores se t,an preocupado de estudiarlas, todavía existen muchas 
incógnitas respecto a su fisiología, ecología floral, distribución y polinización (Hoffman. A}. 
Se ·asocia a este desconocimiento la poca o nula investigación referente a estas plantas, lo 
que las ha dejado fuera de todo marco productivo. Así es que se cae en un circulo vicioso de 
po�a información que genera poca investigación, que a su vez genera poca información, etc . 

. ) 

Es : parte importante de la gestión de trabajq de las Orquídeas nativas el aumentar el 
co�ocímiento, tanto botánico como taxonómico, económico y de mercado de estas especies. 

:t 
Dentro de la gran gama de Orquídeas nativas, y como trabajo adelantado por el productor se 
han identificado 3 especies pertenecientes al género Chforaea, con el objeti\lo de ser 
estudiadas, propagadas y comercializadas. Est�s especies son : Chforaea crispa, C/7/oraea
gavj/u y Chloraea virescens . 

.. 

Dichas especies ya se encuentran perfectamente identificadas y caracterizadas 
taxonómicamente para el proyecto por el Departamento de Botánica de la Uníversidad de 
Co�cepción. 

Estas especies tienen como hábitat los terrenos húmedos en sectores bajos de la cordillera 
de l�s Andes y de la costa, entre el Aconcagua y la región de la Araucania . 

. 

Su �recimiento se produce solo en áreas con humedad prolongada y no tolerando asfixia por 
exceso de agua, lo que implica un mínimo riego y buen drenaje. Las orquídeas se adecuan 
en suelos ácidos a moderadamente alcalinos. Crecen generalmente asociados a bosques. El 
cre�imiento vegetativo se ve favorecido en lugares mas sombríos, mientras que la floración 
se �e favorecida en lugares de mayor luminosidad. 

{ 

La germinación de la semilla ocurre en el medio natural de cultivo compuesto principalmente 
par.suelo con corteza de pino (aserrín) o turba de reacción ácida (humus), con un pt-1 entre 
5.5y6, con alta humedad ambiental (70%) y con un drenaje fuerte, y con una temperatura 
no .menor de 8º C.  
rnedio Knudson prep
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parf! asegurar el proceso, .medíante cultivo de material vegetativo. 
.� 

La Jertilización previa es mm1ma puesto 
micprrizas endotróficas, nutriér¡dose en 
fertigaciones con nitrato de amonio. 

,; . 

que la planta crece en estrecha relaciórt con -
los medios mas pobres. Solo se mendonan 

La germinacíón demora como mínimo 9 meses, en ambiente controlado artificialmente, con 
medio nutricio especifico. En medio natural puede durar hasta 24 meses, dado que la semilla 
no posee endosperma y necesariamente debe asociarse al hongo de l.a micorriza para 
germinar naturalmente. 
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Se señala en diversas publicaciones que una medida de unificación a la germinación y

obtención de un número esperado de plantas adultas se puede lograr mediante la aplicación
de biotecnología. De esa forma, aunque el ahorro de tiempo no sea significativo en
comparación con los medios naturales, se puede asegurar la uniformidad de condiciones en
�ase a los medios de sustrato, nutritivos y ambientales.

El crecimiento vegetativo. luego de la germinación, ocurre muy lento (dados los procesos
bioquímicos propios de la planta y su adaptación al medio).

Las características climáticas de este periodo requieren de irradiación solar atenuada
(básicamente cubierta plástica con 40% de penetración solar), humedad artificial alta, sobre
70%, pero riego mínjmo. La calidad del agua de riego debe ser de extremo cuidado, con la
mínima cantidad de sales (especialmente sodio y boro), con un optimo de agua
desmineralizada y de baja conductividad eléctrica (menos de 0.1 Mmhos/cm).

El crecimiento vegetativo se basa en producir. el sistema radicular de rizoma (tallo engrosado
reservante de nutrientes) y las primeras hojas carnosas (reservantes de agua). Luego el
periodo comprende el engrosamiento de un seudobulbo y la acumulación de reservas para
los periodos estivales y la posterior noración y formación de semillas. 
La etapa de crecimiento vegetativo demora, hasta floración, entre 5 y 7 años (en las mejores
condiciones de crecimiento}, y puede durar hasta 15 años para que el ciclo reproductivo
comience.

A esto hay que agregar, en caso de producir plantas por cultivo de tejidos vegetales, (le 18 a
�4 meses de adecuación de la planta desde el cultivo in vitro al invernadero.

Para acelerar el proceso, se ha propuesto el método de crecimiento forzado, en que se
�engordan'' los seudobulbos en cámaras de temper�tura controlada, reduciendo el periodo
"'.egetativo a aproximadamente cuatro años.

' . 

Entrando en la fase de polinización y reproducción y posterior formación de la flor, se puede
señalar que la orquídea esta imposibilitada de ser autopolinizante. Tiene dos anteras unidas
y el polen no puede alcanzar el estigma sin un insecto polinizante. La flor. por otro lado, no
contiene néctar y por lo tanto no es atractiva para los insectos. Por lo tanto. la polinización
solo descansa en el alcance accidental de insectos a la flor. Como resultado, un bajo
porcentaje de flores son polinizadas, no alcanzando mas de un 10% en zonas abiertas y un
25% en ambientes controlados.

La producción de semillas ocurre en una cápsula en la que, en caso de polinización, 
produciría entre 15.000 a 35.000 semillas. las que en el comienzo del verano serán ¡ ,
dispersadas por el viento. De esta dispersión, solo una mínima porción germinará dada la
baja probabilidad de que caiga en el medio adecuado de crecimiento.

éa forma mas fácil de reproducción y formación de nuevos híbridos es mediante la 
reproducción asistida o uso de tejidos vegetales, logrando potenciar las caracteristicas
deseadas. Para el caso de aumentar el material germoplásmico es necesaria la utilización
de biotecnología en la multiplicaciones vegetativa de .meristemas, como medida ante la
d.ificultad de la reproducción sexual.

La floración ocurre entre agosto y noviembre, cuando la planta mide aproxirnadamenle entre
40 a 55 centímetros de largo. Las flores tienen de 2 a 3 cm de diámetro dispuestas en
espigas.

• '--.. -------------------------------i- 

. l 
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Las flores presentan una duración entre 2 a 3 meses, tanto en la planta. como en post 
qosecha. 

Luego de la primera floración. la planta florecerá por dos o tres años. Aunque al comenzar 
su primera floración, dejara seudobulbos como medid-a de propagación . 

... 
.

Gonsiderando las plagas y enfermedades, la orquídea es bastante resistente tanto a plagas 
Y. enfermedades.
. 

. 

Como plagas, se presentan arañitas que muerden y chupan savia de las hojas, además 
existe presencia de conchuelas, mas fáciles de controlar. En invierno y primavera , con la 
p_resencia de hojas, aparecen pulgones y trips, que presentan daños menores. 

En algunos casos se presentan problemas con caracoles. debido a las altas humedades 
necesarias. 

Como �nfermedades, se han detectado 23 diferentes virus que atacan a fa orquídea, pero 
no existe solución para ellos. La única forma de prvenir el contagio es manteniendo los 
ambientes controlados libre de posibles enfermedades o realizar cultivo de meristemas en 
caso de encontrar presencia de virus. 

l 

Además se debe agregar que las condiciones de cultivo favorecen la "pudrición de fa raíz'', 
·r:narchitez·· por Fusarium, el "tizón de los pétalos", el virus del mosaico y otras.

> 

í. 
,. 
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Se pretende contribuir al desarrollo del mercado de flores del país, aportando una nueva 
especie a la gama ya existente, y generando una instancia de reconocimiento a la calidad, 
belleza y variedad de las flores chilenas, tanto en el mercado interno como en el exterior. El 
mercado de flores. por su parte, ya cuenta con un sinnúmero de tipos de flores y con una 
cadena de comercialización interna específica y otra externa regulada por normas 
internacionales, por lo que la inserción de la Orquídea nativa, en ambos espacios, contribuirá 
a.acrecentar el tamaño de estos mercado, con nuevos productos y nuevas alternativas de 
compra a la población consumidora, además de incrementar la variedad de productos 
representativos de Chile en el exterior apoyando la imágen-pais de Chile. 

El proyecto propone la producción de Orquídeas nativas como una fuente de trabajo, 
ingresos y oportunidades para el hombre rural. Dentro de un contexto de sustentabilidad de 
la base de recursos para mejorar las condiciones de vida de el y su familia. Es por eso que 
el, hombre es considerado como parte fundamental del proceso de producción y 
comercialización de esta especie. 

Las Orquídeas nativas, por otro lado, se asocian complementariamente a los suelos de 
bosques de la zona, ya que crecen bajo ciertas condiciones especificas que estos proveen, y
por lo tanto se pueden cult ivar pensando, no en una competencia con otros cultivos, sino en 
una planta agregada al sistema dentro de una complementaridad o como alternativa, !o que 
beneficiaría a los habitantes de la zona al presentar la oportunidad de una nueva opción de 
cultivo. 

( 

Además, la zona de producción de las Orquídeas, se verá beneficiada socialmente, ya que 
corresponde predominantemente a una zona forestal, en Los Angeles en la octava región. 
Por esto es que el proyecto transmitirá nuevas y distintas fuentes de trabajo a medida que 
sé vaya incorporando dentro de la zona, ya que posee una alta demanda de mano de obra. 

Por último, la realización del proyecto comprende la instancia de traspaso de información y 
transferencia tecnológica a los productores de la zona, que apoyaría el desarrollo rural 
promoviendo nuevas alternativas al desarrollo de las reglones, entregándoles nuevas 
o�ciones productivas.



FUNDACIÓN PARA LA INUOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

Página 

(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 
El proyecto de efectuará conjuntamente y en forma paralela en la provincia del Bio Bio en ta 
octava región. en los terrenos del productor, y los laboratorios de la Universidad de Talca en 
la séptima región, y en la provincia de Quillota en la quinta región, en las instalaciones de la 
UQiversidad de Valparaiso . 

.. 

.. 

·•
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Piglna 

□ 

El proyecto de efectuará conjuntamente y en forma paralela en la provincia del Bio Bio en la 
octava región, en los terrenos del productor, Sr. Enrique Matthei J., en la provincia de 
Quillota en la quinta región, en Jas instalaclones de la Universidad Católica de Valparaíso, y 
[os laboratorios de la Universidad de Talca en la séptima región de nuestro país . 
.

'· 

r.
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Incrementar e! conocimiento general y evaluar especies de Orquídea nativa chilena (género 
Chloraea), y optimizar su periodo vegetativa y reproductivo para fines comerciales en la Vlll 
región de Chile . 

. • 

1.: Generar las conocimientos botánicas y fisiológi cas del genera Chloraea y algunas de sus 
!. e,species, así como caracterizar las condiciones naturales y de recursos para su 
:; desarrollo en Los Angeles, octava región. 

2.: Evaluar y mejorar la eficiencia de las mecanismos de reproducción y el período vegetativo 
5 en sus condiciones naturales y mejoradas para adelantar su fase productiva, 
t seleccionando y micropropagando plantas o clones mejor adaptados al manejo como 
· cultivos y con un producto de alto valor.
' 
' 

3.t Evaluar técnicas de micropropagación apropiadas para la Orquídea nativa para multiplicar
, clones mejor adaptados a las condiciones de cultivo y mercados.
i 
• . 

. 

4/ Desarrollar un procedimiento de post-cosecha y venta de bulbos y flores de Orquideas, 
;. en función de mercados objetivos esperados. 

5." Evaluar los resultados del proyecto técnica y económicamente para ser proyectables a 
i una escala predial productiva. 
; 

6.' Transferir la información generada en forma de un manual de cultivo dirigido a 
! productores a través de días de campo seminarios a profesionales y asesores técnicos .• 
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□ 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 
La metodología propuesta se orienta en cinco lineas de investigación y desarrollo del 
proyecto, relacionadas con los objetivos especificas planteados anteriormente. Dentro de 
cada linea de trabajo se consideran diferentes sub-etapas que contribuyen al rogro de cada 
O?jetivo. · 

' 
El proyecto considera una etapa que permite caracterizar la base de recursos y el factor 
agroclimático, utilizando para ello, en una primera etapa, información histórica y actual a 
medida que vaya sucediendo el proyecto. 
La segunda, tercera y cuarta etapa corresponden a la e\laluación e investigación 
propiamente tal, aplicando la tecnologia en función de la innovación y optimización de la 
producción de esta flor y sus pseudorizomas. , 

La etapa final está orientada a la transferencia de la i,:1formación generada en forma de un 
~_anual de cultivo dirigldo a productores. · 

La estructura del proyecto se ha planteado en base al trabajo conjunto de tres unidades 
independientes de investigación, una de ellas a realizarse en el predio del productor Enrique 
Matthei {Concepción, Octava región), que representa a la empresa ejecutante y 
coordinadora donde se realizará la recolección de material generativo para la totalidad de los 
ensayos, pruebas de campo y adicionalmente evaluaciones adaptativas bajo invernadero. 
Las dos unidades restantes estarán compuestas por equipos especialistas, liderados por la 
Ingeniero Agrónomo y profesora Gabriela Verdugo (Universidad Católica de Valparaíso) y la 
doctora en fisiología Ximena Calderón (Universidad de Talca). De esta manera las unidades 
s~rán instruidas en paralelo para su posterior enlace durante la realización del proyecto, de 
manera de potenciar las labores que realizan por separado para lograr el mayor éxito final. 

/, 
·, 

A continuación se presenta cada una de las etapas o lineas de investigación y la 
níetodolog!a propuesta . .. 
1~· Generar los conocimientos botánicos y fisiológicos del género Chloraea y algunas 

·r de sus especies, asi como caracterizar las condiciones naturales y de recursos 
~ para su desarrollo en Los Angeles, octava región. Esto mediante recuperación 
.'i bibliográfica, caracterización de condiciones naturales, climáticas y edáficas . 
. 1 

1 .. 1 Recuperación blbJlogriflca: 
i 

Mediante la recuperación de antecedentes bibliográficos acerca del género Chloraea, se 
p_retende lograr un conocimiento más acabado de las especies pertenecientes al género. 
Este conocimiento debe contar con antecedentes botánicos y fisiológicos de las especies de 
interés, sus hábitos de germinación, crecimiento, y floración, así como formación de semillas 
y.' reproducción. Es de vital importancia conocer todos las procesos de fa evolución de la 
planta, ya que de este modo se pueden diseñar las acciones destinadas a optimizar su 
periodo vegetativo en las posteriores ~ijpa_s. del proyecto y hacerlo mas rentable como 
p_roducto alternativo. · -
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□ 
1.2 Caracterización de las condiciones de origen naturales (Los Angeles, VIII región), 
J; climáticas y edáficas de la zona de establecimiento del cultivo.
·,

Esta etapa comprende la recopilación, análisis y correlación con variables agronómicas, de 
información de fuentes tradic.ionales como INIA y otras. Se pretende tener el marco 
conceptual de la información agroclimática (temperatura, precipitaciones, humedad y 
radiación) de todo el periodo correspondiente al proyecto, para establecer relaciones entre 
lo� diferentes componentes del sistema y los factores netamente manejables. Además se 
pretende lograr una comparación entre los tratamientos en dístintos entornos (bajo cubierta y 
a:terreno descubierto), y en distintos lugares físicos (Quillota y los Angeles), en función de 
1a· etapa que corresponda. 

t 
'! 

O.e la misma manera, es necesaria la obtenc ión de las caracteristiGas y componentes de los
súelos nativos del cultivo, para así poder determinar la influencia de este sustento en el
normal desarrollo de la planta y su posterior puesta en marcha en otro lugar, distinto al de
o�igen.

2; Evaluar y mejorar la eficiencia de los mecanismos de reproducción y el período 
� vegetativo en sus condiciones naturales y _mejoradas para adelantar su fase 
·; productiva, seleccionando y micropropagando pfantas o clones mejor adaptados
'.• ·, al manejo como cultivos y con un producto de alto valor.

La principal acción destinada para cumplir el objetivo especifico corresponde a la, evaluación 
de la germinación e inoculación con micorriza, crecimiento y desarrollo de Chloraea en 
distintos ambientes y bajo distintos regímenes de tratamiento. Es así que se prevee la 
obtención de plántulas tanto usando medios tradicionales como son las semillas y al usar 
C!,lltivo vegetativo in vitro . 
• 

En lo medular, la base del trabajo del proyecto se compone de la acción conjunta de dos 
investigadores (de la Universidad de Talca y Universidad Católica de Valparaíso} y del 
productor en la VIII región. los equipos de investigación se ocuparán de entregar la base 
tecnológica y el apoyo del laboratorio de biotecnologia, para los ensayos, sus evaluaciones 
ppsteriores y análisis. La Universidad de laica será la responsable de la etapa de 
reproducción in vitro de pseudorizomas y semillas en medio de cultivo y de compartir su 
esíudio con los demás participantes del proyecto, ya que posee ventajas comparativas apara 
el desarrollo de estas técnicas ... 
.. 

Por otra parte, la Universidad Católica de Valparaíso será la encargada de evaluar el 
a·cortamiento potencial de la etapa de juvenilidad de las especies. 

1 

�, 

La metodología de trabajo comprende la asociación de las instituciones y el productor en 
estrecha relación, pues los distintos métodos de trab,ajo y sus correspondientes resultados 
son de vital importancia en la evaluación del proyecto y su avance, es por esto que 
Biotecnología Agropecuaria, unidad ejecutora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
s�rá responsable de lograr este objetivo . 
. 

Dadas las características de estas especies nativas. tanto vegetativas como reproductivas, 
s� hace necesario evaluar sus mecanismos y pod�J.�flij�r la innovación en dichos 
procesos, con el objeto de tener un producto comerci�li,�.nlt!Mt.llt ,,_r tiempo posible. Es así 
que se evaluarán srstemas para acortar las etapa_13 feo�l,ó9.ícas:✓,�� ..,cultivo, de manera de
a�elera� l?s pr_oceso� y la floración. Todo esto paf�)ogrf?¿�r.�;pto�, �ción temprana y una
cr,merc1allzac1on eficiente. 
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i..a preparación de los ensayos comienza con la recolección del material, luego de 
especificado el sistema de trabajo con las distintas partes constituyentes. 
Dicha recolección debe incluir la elección de ecotipos de características deseadas a los 
cuales se les extraen las semillas en diferentes estados de madurez y posteriormente los 
pseudorizomas con micorrizas respectivas (de suelo adyacente) . 
. En cuanto a las caracterJsticas deseadas para los ecotipos seleccionados, estas son 
básicamente : número de flores por inflorescencia, duración de la inflorescencia. color y 
largo Qe vara. 

La representatividad de los resultados y los procedimientos están determinados en gran 
medida por la cantidad de, muestras dísponibles . 

.
. 3, Multiplicación por semillas 

Dentro de los ensayos de reproducción de Chloraea, es básico abarcar todas las opciones 
de tratamiento, incluyendo el medio vegetativo como $On los pseudorizomas, así como el 
medio reproductivo que son sus semillas. 

La germinación de las semillas de Orquídea es extremadamente lenta en comparación con 
otras especies de flores. por lo que hace importante su estudio y diagnóstico, con el objeto 
de lograr un conocimiento mas amplio de la especie y poder así mejorar su desempeño 
comercial. 

El tratamiento de la reproducción por semillas comprende el uso de los medios mas 
representativos, como fuente de nutrientes para la germinación. Por ende. se propone el 
estudio ínicial de la germinación de las semillas, tanto en medios nutritivos artificiales 
tradicionales con ambientes óptimos controlados en cámaras de crecimiento, como en 
_medios naturales propios de su hábitat en base a sus componentes y con las características 
externas del medio nativo que posee la zona de los Angeles y los bosques de pino (ensayos 
a realizar en el predio del productor). 

La semilla de Chloraea no posee endosperma. o tejido nutritivo de reserva que sustenta la 
·germinación, por lo que germina asociada a un hongo (mícorriza) que la nutre en este
proceso. Es esto también parte del objetivo de analizar el comportamiento de las semillas en
los distintos ambientes posibles que incluyan y excluyan el hongo, con el fin de detectar las
posibles vías de adaptación potencial.

Como el objeto de este trabajo es evaluar el comportamiento de la especie, y la base de
estudio comprende tres zonas diferentes de trabajo, los ensayos de germinación deberán
ser realizados en la Universidad de Talca (VII región) y paralelamente en la Universidad
Católica de Valparaíso (V región) y en la zona de los Angeles a cargo del productor.

La finalidad de este sistema es conocer la posible adaptación de la especie en las distintas
regiones del país y su respuesta a distintos medios de germinación, con lo que se hace
necesario la constante evaluación y observación del desarrollo de las semillas.

Luego de la obtención de plántulas sanas y autosuficí;hl� ... eq los medios adecuados, será
correspondiente el tra:spaso de estas a su medio· de .cultivo 'd�.finitivo, tanto bajo invernadero
como a terreno descubierto y en las tres zonas de en��yo::�sfo s� realizar¿yprevia
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aclimatación de las plántulas a las características externas a los medios de germinación" 
inicíales , Se deberá analíiar así la adaptación a los distintos sistemas de cultivo y 
características ambientales . 

t 
Es en este punto, donde se encuentra la fase más importante del desarrollo a través de 
semillas. Se debe realizar un continuo . análisis ,del ciclo de crecimiento, midiendo las 
variables que hagan posible la caracterización de esta especie, y la adaptación a los 
diferentes medios de cultivo y opciones de manejo. Este análisis debe realizarse en forma 
permanente desde el traspaso de las plántulas a los destinos finales. 

Finalmente se deben obtener las conclusiones más relevantes de los resultados obtenidos 
que permitan determinar las acciones fut\Jras dentro del proyecto o la justificación de la~ 
etapas posteriores. 

i..' continuación se presenta la metodología propuesta para esta etapa del proyecto por la 
Universidad Católica de Valparaíso. 
r 
, 

' 
2.2.1 Recolección de material 

2,. 2.1.1. Elección de ecotipos 

Se recorrerán los sectores donde se han observado poblaciones de la especie y se visualiza 
formas de plantas y flores y uniformidad de la característica. Se marcarán los ejemplares 
seleccionados. · 

2.2.1.2 Colecta: 

De las plantas marcadas se extraerán las semillas en diferentes grados de madurez, (puede 
ser necesario mas de una extracción). los grados de· madurez propuestos para el ensayo de 
germinación son: semilla en verde debido a la información de pérdida de la capacidad 
germinativa después de dos semanas de almacenaje, semilla madura en general esto lo 
i[ldica un cambio de color que hay que observar in situ y semilla ºseca" es decir en la 
planta pero que haya sufrido una deshidratación natural, la recolección de esta semilla 
puede tener un grado de dificultad sí es dehiscent~-(observación en campo) el ensayo de 
germinación tiene como objetivos evaluar el efecto de distintos grados de madurez de los 
frutos en la capacidad germinativa, en forma indirecta evalúa almacenaje en condiciones 
naturales, se realizará en bandejas con 186 alvéolos se usará como substrato una mezcla 
qe turba y perlita al 50% la temperatura de germinación será de 20ºC y la humedad relativa 
e_ntre 70 y 80 %. -

2.2 
' ., 

_Multiplicación vegetativa 

La multiplicación vegetativa se caracteriza por usar· tejidos vegetativos de la planta como 
medio de material propagativo. Se asegura así, la .obtención de individuos genéticamente 
iguales que presentarán similares características de crecimiento, desarrollo y floración. 

Esta línea de investigación sera desarrollada paralelamente en la VII región (Universidad de 
Talca) y en la V región (Universidad Católica de Valparaíso). A continuación se detallan las 
actividades a realizar. 
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2.2.1 

! 

Metodología propuesta por el equipo de la Universidad Católica de Valpara· ISO, 

2 .. 3.1.1 Colecta de pseudorizomas 

Se colectarán las pseudorízomas de los ejemplares marcados al presentarse senescencia 
en el foJJaje. Adicionalmente se realizará la colección de suelo adyacente a los 
pseudorizomas, desde la cual se extraerá material de micorrizas (hongos) los que serán 
aislados y posteriormente multiplicados .. in vitro .. para ser evaluados y en la aclimatación del 
cultivo .. in vitro".

U.na vez recolectado el material necesario, los pseudorizomas recolectados se dividen en
dos grupos.

1 
-

a) Uno de los grupos se plantará para una primera evaluación de características
agronómicas y su heredabilidad. Se marca cada ejemplar con una clave que índica:

Primer dígito origen. 
Segundo dígito color. 
Tercer digito número de flores por espiga y tamaño. 

b) Con otro grupo (20% de la población de cada ecotipo) (10�12 pseudorizomas). Se inicia
l<?s programas de propagación.

2
,.
3.1.2 Programas de propagación: 

�) Cultivo in vitro

1 

�e realizará la evaluación de diferentes tipos de explante: pseudorizomas, hojas y tallos . 
. 

. 

"1demás, se debe de.finir tipo de medio en el cual.· se obtenga la mejor respuesta en- :.-: . ',___: 1 

generación de
. 
pseudorizomas usando como base el medio MS modificado para este objetivo . 

y. que tuvo excelente resultado según Alis ter 1998 en Lilium.
i 

�) Propagación vegetativa e inoculación con micorrfzas:

Determinación de posible manejo de proliferación: Se evaluará el manejo de sub división',:, f,···· -�·•:_.:7·
.� . ""'�·.::t .. � .�.:·,,·· 

�e evaluará la subdivisión de pseudorizomas en 2 o más partes, sólo si existe más de una 
yema por pseudorizoma y considerando mantener las yemas. 

Debido a la existencia de miconizas muy especificas asociadas a los pseudorizomas se 
debe considerar la inoculación con hongos ( 2 o 3) de especies desarrolladas a partir de 
rnuestras de suelo de la zona de crecimiento de las plantas. 

2.3.2 Metodologia propuesta por el equipo de la Universidad de laica. 

En la oportunidad de disponer de algún material preseleccionado en base a tiempo de 
floración, cantidad de flores/planta; color; posición floral; largo del tallo y diámetro de la flor, 
trabajo realizado por el Sr Michael Bourke, se ha considerado éste como primer material 
para ser introducido in vitro, con el objeto de comenzar el establecimiento del tejido en 
condiciones axénicas. Posteriormente se continuará ingresando material in vítro que halla 
f 
=· 
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sido previamente selecdonado ·en campo por sus características ornamentales, vígor Y 

e~tructura. 

~; 

2 .. 3.2.1 Desinfección superficial: 
~ 

Se ensayará diferentes métodos de desinfección, por citar algunos: 
a) Etanol 70% - cloro comercial (10-30%) por diferentes períodos de tiempo - lavados 

:· seriados con agua destilada. 
b) Inmersión temporal de los tejidos en baños de 40-45°C - cloro - agua destilada, de 

acuerdo a L angens-Ge rríts y col ( 1998) 
e) Etanol 70% - Cloro (10-30%) - lavados seriados con agua destilada 

!'. 
Establecimiento de los tejidos in vitre 
Se ensayará diferentes medios de cultivo para los distintos explantes, en base a información 
disponible en la literatura. Posteriormente se definirá el o los medios más adecuados para el 
rt")atefial en estudio. 

2~3.2.2 Germinación in vitro: 
·, 

S_e seguirá protocolos recomendados por Waes(1987); Jorgensen{1995); 
e 
¡ 

2:3.2.3 Micropropagación: 
} 
' 

Se utilizará medios sólidos y semisólidos de acuerdo a protocolos desarrollados por 
Waes(1987); Adelberg y col(1992); Singh(1992); Collins(1992); Arditi y Ernst 
(1993);Ernst(1994). También se uti lizará medios líquidos sometiendo los tejidos a una 
if)mersión temporal en medios liquidas con diferente combinación de nutrientes, de acuerdo 
a protocolos desarrollados en un Centro Biotecnológico de Cuba. . 
Finalmente se determinará el mejor tratamiento para la multiplicación rápida y masiva de la 
especie en estudio 

2.3.2.4 Endurecimiento: 
' 

Adaptación de tejidos a condiciones de menor% de humedad con el objeto de incrementar 
la sobrevlvencia de plantas en condiciones naturales. Esta es una etapa critica en orquídeas, 
por lo que se invertirá al menos un año en determinación de condiciones óptimas. Se 
ensayará diferentes niveles de azúcar en el medio, mayor concentración de agar, mayor 
iluminación, abertura gradual de los frascos etc. 
; 

~.3.2.5 Invernadero: 

Se trabajará transfiriendo plantas en diferentes épocas del año a fin de definir aquella que 
genere menor es1rés al material obtenido in vftro. Se ensayará diferentes sustratos para su 
9recimiento. Se evaluará el patrón desarrollo los diferente.s tipo de material que se disponga. 
' 

Estando las plantas listas a ser traspasadas a los medios exteriores, se distribuirán a ambos 
I"1gares de ensayo en Quillota y Los Angeles, al igual que las generadas a partir de semillas, 
para abarcar todas lé1S opciones de ambientes disponibles y así lograr una caracterización 
completa. 
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Al igual que en la reproducción por semillas, es de vital importancia mantener un estudio
constante del comportamiento, desempeño y adaptación de las plantulas a los medios de
cultivo, ya que de esta forma se podrán tomar las acciones correctas en el futuro para la
implementación a escala mayor del cultivo de Orquldeas nativas.
' 

t 
) 

! 
:! 

2:4 Determinación de requerimientos para la formación de pseudorlzomas.
I,· 
' 

Esta etapa será realizada por la Universidad Católica de Valparaíso y se propone la
�etodología que sigue.

E_n general las plantas bulbosas a las cuales se asimilan el comportamiento de esta especie,
presentan un periodo sin crecimiento (estado durmiente o de receso). Este puede ocurrir en
in_vierno o en verano, hay aún especies que tienen ambas.

En general, el receso de verano se puede deber a temperaturas altas o a restricción de
humedad. El receso de invierno está ligado a requerimiento de frio y posteriormente
necesidad de calor (grados día).. . 

Es necesario además, definir en qué momento y bajo que condiciones se produce inducción
�e flores e inducción a la formación de nuevos pseudorizomas.

: 

En base a los resultados del ensayo de "análisis de_ población" que indican momentos
(épocas) de brotación, floración y de senescencia; se planteará el estudio de manejo del
r�ceso en pseudorizomas.

Se dividirá los pseudorizomas en grupos y se someterán a tratamientos térmicos únicos y
combinados.

A. Calor/frío. 
B. Fria continuo. 
C. Calor continuo.

�reliminarmente, se usará calor en rangos entre 15 y 17ºC, ya que esas temperaturas
inducen tulipán y producen brotación de gladíolos y fresias (Tratamiento A) y 30°C en
t�atamiento C en base a temperatura que restringe las relaciones hídricas por ej. En gladiolo.

En caso de frío, el rango térmico más universal va entre 5 y 7°C, según modelos para
plantas de hoja caducifolia (modelos de determinación de frío de Utah y North Carolina); son
las temperaturas de inducción de Ulium y desarrollo parcial de inflorescencia de Tulipán
(ambos bulbo). Estas temperaturas serán modificadas si la revisión de literatura pertinente
prevista en la primera etapa asi lo Indiquen.

la duración del periodo con tratamiento térmico se definirá como factor en el ensayo que
queda constituido como:

a) Factor tratamiento térmico A, 8, C.
•' 

1 

b) Factor semanas de tratamientos A B, C. Se coloca un mínimo de 30 pseudorizomas en
cada tratamiento A, B o C y se sacan cada 2 semanas un grupo mínimo de 10 ejemplares.
�as repeticiones corresponden a cada ejemplar, en éste caso 1 O.
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Inmediatamente retirados de cámara, se plantan en macetas y se evalúa: emergencia, 
crecimiento, floración, senescencia . . 
3: Evaluación de técnicas de micropropagación apropiadas a las especies de 

� orquídeas nativas para multiplicar clones mejor adaptados a las condiciones de 
J cultivo y mercados. ' ,. 

Parte importante de la evaluación del proyecto corresponde a la posibilidad de propagar las 
pl_antas mediante una metodología apropiada y entregando las mejores condiciones de 
cultivo a los clones. 
:':

Este proceso de depuración de las técnicas comienza con una recopilaclón bibliográfica de
in.formación relacionada con los medios de cultivos y los protocolos de trabajo. Luego de
tener una base suficiente de información que pueda entregar las herramientas para la 
normal preparación de los ensayos, serán planificadas las técnicas generales de trabajo. 

� 
A continuación se pondrán a punto los ensayos y las pruebas, considerando todas las 
opciones disponibles para lograr el medio más adecuado para el cultivo. 

� 
Finalmente se llevarán a cabo los ensayos de micropropagación utilizando para ello diversos 
tipos de tejido vegetal, para de esta manera cubrir todas las posibilidades de fuentes de 
n;iaterial germoplásmico para la multiplicación de las Orquídeas nativas. 

·, 
._. 

4. Desarrollar un procedimiento de post-cosecha en función de mercados objetivos
:. esperados.

En esta etapa se busca determinar los procedimientos de postcosecha más adecuados para 
lás especies de Ch!o raea de manera de lograr la máxima duración potencial y calidad de las 
inflorescencias obtenidas (en función de los resultados de etapas anteriores). Esto es 
es�ecialmente importante para f!o�es_ de corte �or �er la dura?ión uno de los pri�cíp�I��-

condiciones óptimas de temperatura y humedad relativa necesarias para prolong,�r _l_a: ,�i-p:ost cosecha de estas orquldeas del género Chloraea. 

_ . _ ;
lJ.nivers1dad Catohca de Valpara1so en sus laboratorios.
T�?as las rnedi��s, pruebas yanálisis necesario� en 

 
esta etapa serán realiza�f� p��j�  

t 
. 

5.� Desarrollar e Implementar una estrategia de transferencia hacia agricultores.:v._{� ..
asesores técnicos como mercado objetivo productivo.
> 

�ediante la interrelación existente entre las diferentes unidades participantes se buscará 
transmitir la tecnologia directamente a los productores de la zona, de manera simple y 
accesible, siendo así un aporte adicional a la innovación propuesta, esto se llevará a cabo de 
1� siguiente manera: 

�-1 Desarrollo e Implementación de programa de transferencia 

Se llevará a cabo a tra11és de días de campo y Seminarios los cuales tendrán base en los 
antecedentes del cultivo agronómico previamente definido y bajo un sistema teórico de producción 
validado e11 la VIII región, y si es necesario en la V región. 
l 
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La evaluación del sistema de transferencia es fundamental para la revisión y corrección de 
los sistemas implementados de manera de modificar lo que s� vislumbre como necesario 

'

para hacer más eficiente la labor de transferencia. 
! 

s.� Creación de un manual de cultivo a partir de la información técnica obtenida:
1 

S�rá el resultado de todas las labores antes desarrolladas que se presentará como una 
forma simple de difusión de los resultados para ser aplicados por los agricultores. 

i 
1 
.•, 
; 
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10. _ACTIVIDADES DEL PROYECTÓ (adjuntar Carta GrJtitt mensual) 
; : - - -- ' . 

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
es~ecif. Nº Ne. Inicia Término 
Se Indica Corres~ En la carta Gantt corresponde con Name Con-espon Correspon 
en carta pondo de con de con 
~Gantt en la Scheduled Scheduled 

adjunta y carta start finlsh 
corres- Gantt 

ponde al con: ID 
valor ID 
~' 
1 En la carta Gantt se agrega ademas el 1 ~- ltem predecessors que corresponde a la ~ ·, tarea que precede a la actual, y permite : 

.. ? recDnocer Ja coneccfón entre tareas • 
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1999 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesora, AISIO NID ElFIMIAIMIJIJIAISIOINID EIFIMIA 
1 INICIO PROYECTO 0d 1/11/98 1/11/98 ◄ ~ 1/11 

! 
:·"'4"""'u '-'·~· ; .-...• ..... · .·,:;o,...,.: :-•.•'r • • .:.,.•.·• .,., ','\.-•.1,~~ .. ~ ,-..~.~.,,e,..·.• .. ~.r"1r~ ., . ...,_~,.. _.., ••• ···"··. , ... • ..... .. ~, . ,: . 1 

', ¿ ~ ·, • ' . 
' 1 GENERAR ANTECEDENTES DEL GÉNERO CHLOR.. 

. •·· - · ... ·---......:. ., ... --, ..... . ·,.- .. •;. . -· . ...... -· - , . 

2 1185d 1/11/98 28/01/02 
! 

3 Visita a productor 7d 1/11/98 7/11/98 1 -Ir 4 Puesta en marcha 15d 1/11/98 15/11/98 3CC 41 
5 Recuperación bibliográfica de la especie 90d 1/11/98 29/01/99 4CC 1 

'J.. ! 
6 Caracterización de condiciones naturales (año 1) 365d 30/01/99 29/01/00 5 

; \U 
7 Caracterización de condiciones naturales (año 2) 365d 30/01/00 28/01/01 6 ., 

8 Caracterización de condiciones naturales (año 3) 365d 29/01/01 28/01/02 7 

9 Recopilación de información climática (HR, Tº, PF 365d 30/01/99 29/01/00 6FF 
1 ',J, 

10 Recopilación de información climática {HR, T", PF 365d 30/01/00 28/01/01 9 1 
1 
1 

11 Recopilación de información climática (HR, Tº, PF 365d 29/01/01 28/01/02 10 l 
12 Recuperación de las características del suelo (añc 365d 30/01/99 29/01/00 9FF 

13 Recuperación de las caracterfsticas del suelo (a-'<: 365d 30/01/00 28/01/01 12 
",J. 

14 Recuperación de las caracterlsticas del suelo (émc 365d 29/01/01 28/01/02 13 .• 

16 RV: Base de datos como apoyo para investigacíór 0d 28/01/02 28/01/02 14 i 
i 

16 EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE REPRODUCCII 1461d 8/11/98 7/11/02 ... i l 
17 Preparación de ensayos de mecanismos reprc 781d 8/11/98 27/12/00 ... 
18 Recolección de semillas y bulbos en predio (é 21d 8/11/98 28111/98 3 1 :;. ·-19 Recolección óe semillas y bulbos en predio (i 21d 15/08/99 4/09/99 18 

20 Recepción de materiales vegetativos en desti 15d 29/11/98 13/12/98 18 H l 
Planificación de ensayos con UCV (Quillola) i 

j 
21 15d 14/12/98 28/12/98 20 

I Desarrollo ensayos propagación UCV 1 29/12/98 
'i,, 

22 365d 28/12/99 21 

1 

'l 
23 Desarrollo ensayos propagación UCV 2 365d 29/12/99 27/12/00 22 

24 Planificación de ensayos con UTA 15d 14/12/98 28/12/98 20 1~ i 11 
1 

Tarea Resumen • • Progreso resumido 
Proyecto: Orchids 

Progreso Tarea resumida echa: 30/10/98 
Hito ♦ Hito resumido o 

BTA S.A. Página 1 
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Tarea Resumen • • Progreso resumido 

t�yecto: Orchids 
Progreso Tarea resumida _.--. . 

. 

1 cha: 30110198 .,:, 
Hlto ♦ Hito resumido ◊ \. _;.-; 
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Id Hombre de tarea 

25 ............. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

41 

48 

. . Desarrollo ensayos micopropagación UTA 1 
•• """• ••""•t· .r,.. r i.·,·•• ·•�.• ......... ,.,�•••· .. ,... ...... "f•••-•·• � 

Desarrollo ensaYQs micopropagación UTA 2 

RV: Ensayos preparadlls y material recolecta 

Reproduecl6n por semilla$ (EM, UCV, UTA) 

Ensayo de gemiinación de semillas en me<1ic 

Traspaso de planlulas a terreno descubierto 1 

Traspaso de plantulas a invernadero (en amb 

Estudio del desarrollo vegetativo 

Análisis cic::Jo de crecimiento planta ailo 1 

Análisis cido de crecimiento planta año 2 

AnállSis cielo de Ctecimiento planta atlo 3 

Conclusiones y resultados del en!M!yo de rep1 

RV: Resultados analizados y caractenz.aci6n 

Reproducción vegetatlva usando blotecnologl 

Multiplicación in vitro de material paren1al en 

tncubación de ensayo!. en cámaras d& crecín 

Adimataciál de plántulas a lnterperie e inven 
.. 

Traspaso de plantas a invernadero (en QuiJICJ 

Traspaso oe plantutas a terreno desrubiet1o e 

Crecimiento v�etalivo inicial 

RV: Plántulas germinadas y traspasadas exíti 

Inicio de crecimiento for:r:ado en bulbos 

Envio de bulbos a Ouillola para c:recimie 

Perfodo de il'IQJbacion en cámaras d& di 

Tarea 

Proyecto: Orttlíds Progreso )fecha: 30/1 Ol98 
Hilo 

STAS.A. 

Duración 

' ..... 

♦ 

365d 

365d 

Od 

1425d 

300d 

15d 

15d 

1122d 

365d 

365d 

365<1 

35d 

Od 

1407d 

120d 

180d 

180d. 

15d 

15d 

385d 

Od 

622d 

150 

240d 

-

C:\EOUAAOO\OROUl�l2.MPP 

1999 

Comienzo Fin Predecesora: A IS I O NID EIFIMIAIMIJIJIAISlOINID E FIMIA 
29112/98 28/12199 24 

� 1 

29112/99 27/12/00 25 
♦-(�,.. .. �;,; ,.♦ ... . ,... .. � . .. .:,,... ..... -:.. .. . #••·· ... · •• ; .· •• •·,!.•\,; • ... :-· •• .,, ..... • .. '.!L �.�-.. ., .... ;. 

27/12'00 27/12100 26 

14112198 7/11102 

14/12/98 9/10/99 20 

-�10/10/99 24/10199 29 

25/10,99 8111/99 30 
•1

7/07199 1/08/02 3\ r 

9/11/99 7/11100 31FF+365d 
1 n 

8111/00 7/11101 33FF+365d 

B/11/01 7/11/02 34FF+365d 

26/06102 1/08/02 35 

1/08102 1/08/02 36 

14112198 20/1Q/02. 
J .. 

14/12/98 12/04/99 20 

128/01/99 26107199 39CC+45d 1 

27/07/99 '22101/00 40 "J,. 

23/01/00 6/02/00 41 1 1 
l t

23101/00 6102/00 -41 
• 

.1 '1_
7102100 5102/01 43 

5/02101 5/02/01 44 

6102/01 20/10,02 

6/02/01 20/02/01 42FC+365d 

l 21/02/01 18110/01 47 
1 

Resumen • • Progreso resumido 

Tarea resumida 

Hilo resumido o 
Página 2 
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Nombre de tarea Duración 
49 Análisis de viabilidad (año 1) 30d 

60 Replantac:ión de bulboll tratadios en Quill 120d 

51 Envio d& bulbos a Quillota pera cn:cimie 7d 

52 Períooo de incubaci6n en cámaras de c:li 240d 

53 Análisi3 de viabilidad (año 2) 30d 

54 Análisis final de temporada 77d 

55 .RV: Desatrcllo normal de bulbos tratado 0d 

56 ANÁLISIS PRELIMINAR DE POST COSECHA 12.0d 

57 Recopilación de información secundaria de post o 30d 

118 Acondicionamiento de packing y/o bodega 5d 

59 Anállsis de resistencia de bulbos a la del!ihidratacio 90d 

60 Caratetizar comportamiento de la flor cortada en e: 90d 

61 Estimaci6n da intensidad da p!agas en la presente 90d 

62 Estudio de impacto de las caracterlsticas de las flc 90d 

63 Estimación de la duración potencial del malerial p1 30d 

64 Propuesta de an1111s1s de post oosecna y earacterí: ◄:s<J 

65 A.V: Carac:teriz.a.clón del comportamiento en post e Od 

6a DESARROU.O E IMPLEMENTACION TRANSFEREN 1184d 

67 De�m:llo programa de transferencia 60d 

68 Selección de comunidades de agriaJltores objetive 30d 

69 Capacitación de profesionales de transf. de oomua 270d 

70 RV: Pteparacion completa de sistema de transfeu 0d 

71 Implementación de programa de transferencia 1109d 

72 O(a de campo (siembra) año 2 1d 

Tarea 
Proyecto: Orchids Progreso 

) 
:;¡,:echa: 30/10/88

Hito ♦ 

BTAS.A. 

C:\EDUARDO\ORQUIFl2.MPP 

Comienzo Fin Predecesora:. 
19109/01 18110/01 48FF 

19/10/01 15102/02 49 

16/02/02 22102/02 50 

23/02/02 20/10/02 51 

21/09/02 20/10/02 52FF 

17/05102 1/08/02 53CC 

1108/02 1/08102 54 

26/03/0.2 22/07102 

25/03102 24/04/02 59CF 

19/04/02 24/04/02 59CF 

24/04102 22107/02 52.CCi-&Od 

2◄/04/02 22107/02 59FF 

2410-4/02 2:l/07/02 59FF 

24/04/02 22107/02 59FF 

23108/02 ZZ/07/02 59FF 

8105/02 22/07/02 :SSFF 

22107/02 ZZ/07/02 64 

1/08199 27/10102 

6/09/01 S/11/01 69CF 

6/10101 51111'01 69CF 

5/11/01 1/08/02 

1/08/02 1/08/02 89 

1108199 13/08/'02 

1/08199 1/08/99 

Resum,in • 

Tarea resumida 

Hito resumido o 
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BTAS.A . 

Tarea 

Progreso 

Hilo • 
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• 
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Resumen 

Tarea resumida 

Hilo resumido 
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Id Nombre de tarea 
· ., 73 .- . ._ ....... �•Dia de·campo·(dcsarrollo) año·3 .,.,.,.,._,. • ~·· 

74 Día de campo (producto) año 4 

75 Seminario 1 

76 Seminario 2 

77 Seminario3 

78 Creación Manual del Cultivo 

79 Evaluación de actividades de transferencia 

80 Difusión de resultados implementados al sector ot 

81 RV: Exito en el programa de transrerencia 

Proyecto: Orchids 
Fecha: 30/10/98 

Tarea 

Progreso 

Hito 

BTA S.A 

Duración 
-,,�...,...w·.:1d 

1d 

1d 

1d 

1d 

120d 

45d 

75d 

Od 

♦ 

C:\EDUARDO\OROUIFl2.MPP 

Comienzo Fin 

· -······110a100· '·"1/08/00 

2/08/01 2/08/01 

1/03100 1/03/00 

1/03/01 1/03/01 

1/03/02 1/03/02 

2/03/02 29/06/02 

30/06/02 13/08/02 

14/08/02 27/10/02 

27/10/02 27/10102 

Resumen 

Tarea resumida 

Hito resumido 
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Evaluación de técnicas Plantas 
de micropropagación exitosamente 

apropiadas micropropa-
gadas en 

ambientes 
manejados 

Análisis de post cosecha Porcentaje 
y características caracteriza-

relevantes ción def 
comporta-
miento en 

postcosecha 

Desarrolfo e DesarroUo 
lmpl ementación estrategia 

Estrategia de transferencia 
Transferencia 

Creación del 
manual de 

cuftivo 

Página 

□ 
20% Agosto 

2001 

30% Agosto 
2002 

50% 20% Agosto 
2000 

50% Agosto 
2001 

90% 40% Junio 
2002 

90% Jufio 
2002 

100% 

60% 
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11.2 Resultádos espetados por activiqaij /. . ... · 
~.;bj. Esp. Activid. 

Nº Nº 
f 1 1.5 
·, 
• 
' ! 
! . 

1 1.8 

Resultado 

Caracterización de 
condiciones naturales 

en tres anos 

Recopilación y 
correlación de 

Información cllmátlca 
en tres años, en 

' 

Indicador 

%de 
infonna

clón 
recolec

tada 

%de 
informa-

clón 
recolec-

Meta 
Final 
100% 

100% 

Parcial 
Meta Plazo 
30% Octubre 

1999 

• • . ,. ·t .. 

60% Octubre• 
/: .. ·· 

¡,.:200Q .. 
100% ~tu&r.~: 

6'2001,:::: 
40% ~tubre-

;1'9,99 , .... 
:·::~~t:.i 

función var. Cultivo tada ..... _..:..;•----+---+-----------+-----+-------,f---------+-----1 

1 

,. 2 
1 
l. 

l 
í 2 
! 

í 
l 2 

1.11 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Recopilación y 
correlaclón de 

características del 
suelo en tres años, con 

var. Cultivo 

Recolección de 
semillas y bulbos en 

Los Angeles 

Recepción del material 
vegetatlvo en los 

destinos 

Genninación de 
semlllas en medio 

adecuado 
Sobrevlencia luego del 

traspaso a terreno 
descubierto 

So brevlvencia luego 

¾de 
fnfonna-

clón 
recolec-

tad~ 

Semillas 
de flores 
y bulbos 

Estado 
del 

materia( 
a la 

entrega 
%de 

germina
ción 
%de 

sobrevi• 
vencla 
%de 

100% 

Semillas 
de 100 

flores y 300 
bulbos 

90% 

30% 

40% 

60% Octubre 
2000 

100% Octubre 
2001 

Octubre 
1999 

60% Octubre 

100% 

50% 
recolec• 

tado 

2000 
Octubre 

2001 
Dic. 
1998 

100% Ole. 
recolec- 1999 

tado 
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deJ traspaso a sobrevl-
Invernadero vencla 

2.3.1 Multiplicación in vltro %de 
del material parental germina-

clón 
2.3.2 Incubación de ensayos ¾de 

en cámaras de plántulas 
crecimiento en 

desarro-
no 

2.3.3 Aclimatación de ¾de 
plantas a la interperle e plantas 

invernadero aclimata 
das 

2.3.4 Traspaso de plantas a %de 
Invernadero sobrevl-

vencla 
2.3.5 Traspaso de plantas a %de 

terreno descubierto sobrevl-
vencla 

2.3.8.2 Incubación exitosa en %de 
cámaras de clima sobrevl-

controlado vencía 
2.3.8.3 Analisis de viabilidad Porcen-

de las plantas taje de 
plantas 
viables 

para 
floración 

... 
2.3.8.4 Replantación de bulbos %de 

tratados asentaml 
ento y 

desarro-
llo 

3.2 Preparación de %de 
técnicas generales ensayos 

prepara-
dos 

3.3 Puesta a punto %de 
prot. 

Acabado 
3.4 Ensayos y pruebas Nº de 

ensayos 
posibles 

30% 

50% 

40% 

60% 

50% 

60% 

30% 

50% 

100% 

100% 

90% 

Página 
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15% 

30% 

20 

50 

Mayo 
2001 

Mayo 

2002 

Agosto 
2002 

Septiem 
bre 2001 

Septiem 
bre 2002 
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5 
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Número 

3.5 

4.3 

4.4 

4.1 

5.5.1 

5.7 

5.8 

Mcropropagación de 
clases seleccionadas 

Resistencia de bulbos 
a la deshidratación 

Comportamiento de la 
flor cortada 

Duración potencial del 
material propagativo 

Realización de días de 
campo 

Desarrollo de manual 
de transferencia 

Difusión de resultados 

%de 
plantas 

micropro 
pagadas 

%de 
bulbos 

resisten-
tes 

%de 
flores 

resisten-
tes al 

manejo 
%de 

material 
apto y 
durable 

Días 
realiza-

dos 

%de 
realiza-
ción del 
manual 
%de 

di'fusión 
totales 

Ptglna o 

40% 

50% 

65% 

50% ! 

3 1 Agosto 
1999 

2 Agosto 
2000 

3 Agosto 
2001 

100% 

100% 
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12. IMPACTO DEL P~OYECTO . . . -." ::: . · . · · . 
12;1 . . ~cvn6ihico · ·. : · . · : .··:... .·_ : ··: ·. '. _ 

' • !..,l=.• A • :, • ,.: 

El impacto econom1co del proyecto se relaciona con la opción de identificar, producir y 
comercializar un producto nativo de Chile, altamente reconocido por su calidad y belleza, en 
un esquema de trabajo e implementación innovador. 
Las ventajas económicas de insertar un producto nuevo, con tecnologla de punta y a bajo 
costo, son sobresalientes. Sobre todo si se trata de un mercéldo en crecimiento y en que 
Chile presenta ventajas competitivas y puede acceder a buenos' precios de venta. 
A esto hay que agregar que se complementan estas ventajas con la virtud de mejorar el 
estándar de vida de la zona, lo que traerla consigo mayor nivel de gasto de las personas y, 
por ende, mayor desarrollo económico de la región. Incluyendo aquí Ja recaudación de 
impuestos. los gastos en servicios anexos y el reconocimiento turístico de la zona como 
productora de Orquídeas. 
Además se tendría el beneficio adicional de g~nerar un producto en una zona muy acotada 
por la producción forestal, entregando diversificación de productos y nuevas entradas de 
dinero para la región. Agregando las bondades de incorporar tecnología innovativas en un 
producto nuevo y en una zona privilegiada. 

12.2. Social . . . :~ .· - . . 
El impacto social está representado por el aumento de los ingresos de los productores en 
base a un sistema innovador de producción sostenible en el tiempo, que presenta un 
producto atractivo con una demanda genérica en aumento y propio de la naturaleza de 
Chile. 1 

Esta actividad generará una ocupación mayor de la mano de obra que en muchos momentos 
se encuentra ociosa debido a la alta extensividad de los sistemas presentes, y debido a que 
deben buscar otras alternativas para el grupo familiar para generar ingresos extras que les 
permitan subsistir en el tiempo. Este sistema representa fa posibilidad de dar un nuevo auge 
a una zona de mínima presencia agrícola, generando polos de crecimiento y de competencia 
técnico económica con el rubro forestal, que genera grandes ingresos, pero en general estos 
son par grandes empresas y a muy largo plazo, además de no generar suficientes fuentes 
de trabajo estables. 
Se espera asi que los productores de la zona complementen sus tradicionales sistemas con 
una semi intensificación utilizando su propia mano de obra, aumentando así el nivel de 
ingresos, diversificando riesgos y aumentando el estándar de vrda de sus familias. 

12.3. Otros (legall gestión, adm;nistración, orgaHizaciahalesl etc.) : ·_ .. .. 
Con este proyecto se pretende estimular una mayor capacidad de gestión entre los 
productores y los mecanismos de transferencia tecnológica. Asimismo se espera fortalecer 
la toma de decisiones a nivel predial producto del desarroBo de un modelo de transferencia 
tecnológica específicamente diseñado para estas condiciones. 
Con el mayor nivel de los conocimientos sobre la base de sus recursos productivos se 
espera que los productores mejoren su nivel de administración de sus recursos optimizando 
su uso, hciéndose sustentable en el largo plazo, disminuyendo el impacto ambiental negativo 
hacia una transfa rmación a sistemas de impacto ambiental positivos, que sin erg icen sus 
efectos en ef futuro. 
Además se espera lograr un sistema organizacional en la zona, para la producción de bulbos 
y posteriormente flores, aproveéFi~ii~~,!as economías de escala, y fortaleciendo su 
competitividad en el men:.adq_~Ql'.l;Jrr pfodu~o diferenciado y autentico. 
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13".. EFECtos· AMBI ENTALl::S : · · -'· .. : . . , 
13:1. Descripción (tipo de efectd y gradoj, ; ,· · . : . · . · .. ;' , · ... · 

Los erectos esperados por este tipo de proyecto son benéficos dado que la base del todo el 
sistema que se pretende desarrollar es el estudio, cuantificación, caracterización y 
evaluación productiva de la base de recursos del sistema. Además se contempla ta 
incorporación de un mayor conocimiento que mejore la disponibilidad de recursos para 
abastecer aumentos en las exigencias productivas de las Orquídeas nativas como cultivo. 

El grado del efecto es medio ya que el estudio y evatuaclón coritemplado es manejado en 
ambiente cerrado y por lo tanto le influencia sobre el medro externo es mínimo. Por otra 
parte, los ensayos realizados en exterior no presentan un erecto considerable puesto que se 
tratarán como un cultivo tradicional, sin fuen~e de daño mayor. 

La especie nativa se estudia y se protege, por lo tanto existe mayor aprovechamiento de los 
recursos, lo qu~ genera biodiversidad y mayor productivrdad en zonas con baja capacidad de 
uso. 

13.2. Acciones prdpüestas · ; . - . . . 

Para evaluar el efecto de todas las acciones deí proyecto se propuso la parte 1 del mismo, 
que consiste en caracterizar completamente los recursos relevantes, así como monitorear 
los efectos paralelamente a la implementación de las nuevas tecnologías, para determinar 
los cambios que determinen normas de manejo y uso de los recursos. Esto se realizará 
durante toda la ejecución del proyecto. 

Como ya se mencionó anteriormente, esto se puede observar en la líriea de investigación 1 
del proyecto. Ver carta Gantt en el plan de trabajo. 



Item de Gasto 

1. HONORARIOS 
1.1 INVESTIGADORES 
1.2 PROF. Y TECNICOS 
1.3 PERSONAL DE APOYO 

2. INCENTIVOS 
2.1 INV., PROF. Y TECNICOS 
2.2 PERSONA!. DE APOYO 

3. REMUNERACIONES 
3.1 INV., PROF. Y TECN. 
3.2 PERSONAL DE APOYO 

4. SUB CONTRA TOS 
4.1 NACIONAlES 
ll.2 EXTRANJEROS 

5. CAPACITACION 
5,1 EN EL PAIS 
5,2 EN EL EXTRANJERO 

6. EQUIPOS 
6.1 NACIONALES 
6.2 IMPORTADOS 

7. SOFlWARI: 
7,1 NACIONAL 
7.2 IMPORTADO 

8. INFRAESTRUCTURA 
9. FUNGIBLES 
10. PASAJES Y VIATICOS 

10.1 EN El PAJS 
10.2 EN EL EXTRANJERO 

11. TRANSFERENCIA 

1'2. IMPRl:VISTOS 

13. CTOS. GRALES Y ADMINISTRACION 

STA S.A. 

costosTOtalesa.>cls 

1998 1999 

¡ , 
... - . . , l 

TotalProyecto 

.2000 

_j -

1 
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16. AN,ÁLISiS : EtONOM~C.CfDEL PROYECTO ·. <: · . · . -. · 
16.1. Criterios . y supuestos. ntiliiados en e/'analisis . . _. . . 
(indicar criteríos y s _upuest9s Útilizados en el_ cálculo de factibilidad. ·económica 
del prgyecito)' ~;,,:· - · · ;, . · ,L _· > . · . · .,):;: · . , , ': ,_. ·/ ,:-: . · . . - . . .-

a) rntroduccJ6n 

Considerando que el proyecto de producción comercial de orquídeas. nativa corresporvde,al 
objetivo de diVersificar la actividad agrlcola, mediante el desarrollo e incorporación de 
nuevas rubros, en su evaluación económica se considera que no existe una situación sin' 
proyecto con la cual comparar sus resultados. 

Se consideró un horizonte de tiempo de 10 años. pera se incorpora el año O al análisis, 
momento en el cual se realizan Jas inversiones del proyecta productiva y se finaliza el 
proyecto de innovación. 

b) Criterios 

Debido a que no se cuenta en la actualidad con los antecedentes técnicos especificas para 
la producción comercial de orquídeas. nativas se consideró para este anállsís una 
aproximación en base a las especies similares en sistema productivo y producto como son: 
Tulipán y Protea. 

Ficha técnica para la producción de 1 ha. de orquldea nativa 

Actividad Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
$/unidad 
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Dentro de los riesgos técnicos se puede incluir la imposibilidad de obtener suficiente '~1erial 
prop~~ativo para ~:~lizar los ensayos de laboratorio, puesto que se en.~uentra disper~ -~-~~r 
cond1c1ones de d1f1cil acceso, o se esta fuera de la época de florac1on, y por lo tant~;. rá' 
identificación de las especies esta imposibilitada. ,-. 

Se puede mencionar también el no obtener resultadas dentro de los ensayos propuestos en 
semillas o tejidos vegetales en ambientes artificiales. Es decir que las técnicas utilizadas no 
sean las correctas o que la naturaleza del sistema propagativo de las Orquídeas no sea 
tolerante al manejo artificial. 

Ademas se debe señalar la pa~ibilidad que las condiciones de cultivo, ya sea de suelo, c1ima 
o manejo no sean las adecuadas, y que los resultados del proyecto no sean satisfactorios, 
lográndose así resultados poco significativos y que no interpreten la naturaleza del proyecto. 

Por último se puede señalar el riesgo potencial de obtener un producto no comercializable, 
ya sea por condiciones de extremo cuidado o fragilidad, o por la imposibilidad de obtener un 
producto con los estándares mínimos de comercialización, ya sea morfológico, sanitario o 
por simple rechazo de los demandantes. 

17 2 Econ ·m ·cos · · · : · · · : · . • _ O I · · · . ·.. · · · .• . , · ' . • · .. , · ' · .<. . · . . ·· · , , · 
Dentro de los riesgos económicos se puede señalar la determinación de costos de 
producción demasiado elevados para ser implementado el sistema a pequeña escala. 
Existe la posibilidad que el mercado sufra variaciones de oferta y demanda, y por lo tanto, 
cambien las condiciones de estabilidad del mercado que hacen favorable la inserción de las 
Orquídeas nativas como cultivo. 

También esta el riesgo económico que nuestros países competidores en los mercados de 
destino se fortalezcan y de ese modo Chile, como país productor y exportador, quede en 
desventaja estratégica ante los compradores y pierda solidez exportadora, con lo que no se 
justifique la inversión en la producción de las Orquídeas. 

17 3 G t... . . . . ' . •. ' . . . . - . . . es ion .. · . · . , ·. , .. . -· · : . ) · . . . . · . · . · . · 
Como riesgos de gestión se puede mencionar la descordinación posible entre los agentes 
participantes del proyecto, que dificultaría el normal desarrollo de las actividades entre las 
partes constituyentes y la sucesión de los objetivos como esta determinado. 

1.,, 4 Ot · .. · . · · · · . : · . -,, . ' .- . , .. ros ,., · · : ._ .. _ ·. ·· .. , . . · ·.:. - . · . _· • . · 
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18. ESTRATEGÍA ÓETRÁNSFEREIÍICÜ( DE RESULTÁDOS

□ 

La estrategia de transferencia de resultados considera los siguientes elementos, durante la
ejecución del proyecto : 

• Unidad productiva representativa a nivel predial en el fundo del Sr. Enrique Matthei. Esto
permitirá implementar la investigación en terreno en las condiciones del productor. Se
realizará en las universidades (UCV. UTA) las labores de investigación que por tamaño 0 

para contrastación requieran de resultados mas precisos, además de pruebas menores
en terreno, que evalúen las distintas opciones del cultivo y que aseguren una correcta
caracterización. Esto garantiza un adecuado proceso de transferencia de las tecnologías.

• Reuniones de intercambio, en que participarán los investigadores del proyecto,
profesionales de transferencia de los organismos organizadores de la propuesta y
productores relacionados, según sea necesario. Estas serán reuniones durante un día en
la que se discutirán diferentes aspectos relacionados a la investigación y su aplicación,
implementación y desarrollo en los predios, así como en la l.!niversidad.

• Capacitación a los servicios componentes del sistema, que consistirá en un periodo
previo a la implementación de alguna actividad con algún grado de especialización mayor
o desconocida. Será realizado por los investigadores constituyentes del equipo de trabajo
del proyecto.

• Días de campo y seminarios de extensión que tienen por objetivo el extender de manera
practica y teórica los conocimientos adquiridos en la técnica del cultivo, para hacerlos
extensivos a los productores de la VIII región y dél pafs en general. Estos se plantearán
en función de las etapas de desarrollo del proyecto y de las Orquideas para poder
observar los diferentes estados y condiciones, así como el efecto del tiempo durante el
desarrollo de los cuatro arfas del proyecto.

• Manual de Cultivo para la Orquidea Chloraea, que entregará los aspectos concernientes
al cultivo en forma productiva, en función de la zona especifica, especialmente dirigido a
la VIII región, dirigido a agricultores o asesores técnicos interesados en establecer y
desarrollar un cultivo de este tipo.
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(Adjuntar en Anexo 8 el Perfil Institucional y documentación que ind;que la naturaleza
jurídica del agente postulante) 

Tradicionalmente, el rubro más importante para la empresa del Sr. Enrique Matthei J.
ha sido el forestal, dedicándose a la producción de metros ruma y rollizos de pino radiata y
eucaliptus, can un adecuado éxito en su gestión. Además, destaca su preocupación por el
desarrollo permanente de cada rubro específico, incorporando nuevas tecnologías a su 
sistema productivo. Prueba de ello es la creación y manejo de un vivero de pinos radiata, de
alamas, sauces y mimbre, todos ellos de alta calidad genética. Es así que se le ha llamado a 
esta situación la de tener un verdadero banco c!onal de salicáceas. Esto permite a la 
empresa del Sr. Enrique Matthei situarse en un primer nivel de productividad en estas 
especies. 

A este espíritu pionero y una capacidad real para implementar nuevas tecnologías, se 
suman sus esfuerzos por mantener un alto nivel genético en producción bovina con la venta 
de terneros y vaquillas Hereford de alta selección criados en el mismo fundo. Asimismo es 
conocido su Criadero de Caballos Hackney fina sangre, mansos de cabresto, montura o 
puesto coche. 

Desde hace años se conoce el interés del productor por intentar la utilización del 
germoplasma de Orquídeas presente en su Fundo en forma natural, tanto así que decidió 
cercar y proteger del consumo animal alrededor de 700 ha que poseen en diverso grado 
algunos exponentes de las especies de Orquídea geófita (género Chloraea). Esto con miras 
a la posibilidad de cultivar las Orquídeas de modo de producir material genético como bulbos 
o flores de alto valor por su extraordinaria belleza y duración post-cosecha.

En su afán por mantener un alto nivel productivo el empresario se ha hecho asesorar 
permanentemente por especialistas en cada tema relevante. Esto lo demuestra en el equipo 
considerado en la presentación del presente proyecto, y especialmente en el equipo que 
recomienda y/o aporta al logro de este objetivo. De este mismo modo ha considerado 
relevante la inclusión de una empresa consultora especializada en la administración y 
gestión de proyectos de innovación tecnológica, como es BTA S.A. 

Por ser la empresa una persona natural no corresponde adjuntar el perfil institucional 
y/o la naturaleza jurídica. 
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1. Facmdades de infraestructura v equipamiento importantes para la eiecución del proyecto.

□ 

Las facilidades de infraestructura y equipamiento corresponden a las dependencias del 
productor, don Enrique Matthei J. en el Fundo Los Ríos de Yahuilo. en la VIII Región. 
También se consideran las correspondientes a la Fac. de Agronomía de la Universidad 
Católica de Valparaíso, en la V Región y las pertenecientes al Instituto Biología Vegetal y 
Biotecnología de la Universidad de Talca. en la VII Región. 

Entre las facilidades del productor, se encuentran los terrenos donde se llevarán a cabo 
ensayos de campo y desde el cual se obtendrá el material propagativo de al menos tres 
especies de Orquídeas nativas terrestres. El productor cuenta con las instalaciones 
necesarias para guardar los materiales para los trabajos requeridos. como asimismo el 
recurso humano para manejar las pruebas de acuerdo a lo previsto. 

En los recintos de la Universidad Católica de Valparaiso. en el campus de Quillota, se 
encuentran los laboratorios donde se realizará la germinación y manejo de bulbos, eJ 
crecimiento forzado de los bulbos de Orquídeas, para lo cual se cuenta con cámaras de 
crecimiento con ambiente controlado, asi como invernaderos para el crecimiento de las 
plantas y laboratorios para su tratamiento y análisis. 

Por otra parte, en las dependencias de la Universidad de Talca se encuentran los 
laboratorios de micropropagación de alto nivel, donde se desarrollarán las técnicas y 
protocolo de micropropagacíón necesarios para las especies estudiadas, para 
posteriormente multiplicar los clones seleccionados por sus cualidadades agrónomicas para 
cultivo intensivo, con el objetivo de producir flores y/o bulbos que permitan establecer 
nomias de manejo agronómico. Aquí se cuenta con toda la implementación necesaria para 
el manejo sanitario que requieren fos experimentos y su posterior cuidado y observación. 
Este laboratorio, además ha sido avalado por la visita y el interés de participar en actividades 
conjuntas del experto en propagación de bulbosas y otras plantas nativas. el norteamericano 
Dr. Mark Bridgen, perteneciente a la Universidad de Connecticut. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

El productor, empresario Sr. Enrique Matthei J, ha estado involucrado en proyectos de 
investigación e innovación tecnológica con financiamiento de diversas organizaciones. Es 
así, que el sistema contable y de gestión no tiene objeciones con el sistema contable y

administrativo de los organismos donantes. 
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20; OBSERVACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen /a 
propuesta. Justificar) 

Nombre 
' 

lnstituci6n Cargo Observaciones ' 
' 
' 

' 

' 

l



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

ANEXO A 

Página □ 

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



CURRICULUM VITAE 

Enrique Matt h.ei J ensén .. 

Nacido en Concepci6n 

E:studios human1sticos en el Colegio Alemán y Liceo 

de Hombres de Concepci6n. 

8studios Universitarios en la Facultad de Odontología de 

la Universid~d de concepción. Diplomado en Relaciones Públicas de la Univer
sidad Cat6lica. Hablo alemán, ingl~s y francés. 

Conozco casi todos los paises sudamericanos y desde 1958 
tuve la representación consular honoraria de la República del Paraguay en 
Concepci6n, cargo que he puesto a disposición del Ministerio e.le Relaciones 

Exteriores en Asunción con fecha reciente. 

De~de 1975 al 77 ocupé la presidencia de la Socied~d de 
Conservación de Suelos de Chile. 

E:n el mes de Octubre de 1997 participé en una Gira 'recno-
16gica sobre Silvicultura de Especies Forestales y Frutosforestales que or
ganizara el INPOR a los Estados Unidos. Durante el recorrido los frondosos y 
bien manejados bosques cadncifolios de la N s. nos empapamos de nuevas viven
cias y nuevas visiones. Los americanos viven en estrecho contacto con sus 
valiosas Elorestas. 8ntran a ellas con veneración. Son respetuosos al grado 
sumo de la vida silvestre. Disfrutan inteligantemente de la abundancia de 
beneficios que les brinden los árboles. La legislaci6n que permite su explo-

tación tiene un marcado sesgo conservacionista. En buenas cuentas, los Bsta

dos Unidos de Norteamerica son una civilización que emerge del bosque. 



A fines del año 1997 asisti al Seminario Internacio

nal de Floricultura: Situaci6n del Mercado y Perspectivas que organizara 

la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria. 
La fecha del evento, 26 y 27 de Noviembre, coincidió 

con el periodo de floraci6n de nuestras orquídeas silvestres. raz6n por 

la cual, llevé algunas flores para ser mostradas alli. 

Grata .fué la sorpresa, al ver la buena irnpresi6n que 

causaron, tanto en los participantes como en los expositores internacio -

nales • por la su.blirne belleza de es tas orquideas terrestres. 

En la estrategia de inicio para llegar a cultivarlas 

masivamente con miras al mercado internacional está el acopio de in.forma· 

ci6n sobre su crecimiento y desarrollo. 

Estamos ciertos que la actividad a realizar debe te

ner un sentido evidentemente práctico, de real aplicación inmediata . 

Contamos para estos efectos con la aseso.ria permanen

te de mis dos hermanos agronomos, uno profesor de Botánica y de mi hijo 

mayor Alfredo, Perito Agricola y también Ingeniero Agronomo. 

No se trata solo de interesa.rse por nuestras or<¡ui -

deas sil ves tres. Lo importante es preocupa.rse por a<laptar su crecimiento 
y desarrollo a un ritmo m�s intenso con miras a comercializar sus flores 

y poder incorporar a sectores menos competitivos de la ecónomia campesina 

regional-a una nueva actividad productiva. 

Esta iniciativa, que queremos presentar a las organi

zaciones crediticias del Sstado para catapulta�la por su enfoque creativo 

e innovad.or, debe ser valorada como apuesta al futuro y aswnida con gran 

responzabilidad. 

Concepción Abril de 1998.-



' 
' 

' 
t 
• 

t 

t 

BANCO CLONAL DE SALICACEAS 

� El rubro mas importante es el forestal: Producción de metros run:as y rollizos de pino 
raJiaca y eucaliptus. Vivero de pinos radiata, de álcimos, sauces y mimbres. Un verdadero 
banco clona! de snlícóceas. 

� Crianza y engorda de ganado Hcreford de alta selección 

� Críndero de -:aballos Hackney fina sangre 

� Floricultura: Cultivo y genética de orquídeas silvestres cl1ilem1s 

� Cuidado de !\bihuén (Maihuenia Poi::ppígií) una de las cactáceas 111á::; australes hasta 
ahora documentada 

l Productos I Contacto 1

Concepción - Cl1ill'
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BANCO CLONAL DE SALlCACEAS 

PRODUCTOS 

� Venta de metros ruma pu\pable de pinos radiata 
proveniente de raleos y corte de bosques, asi como 
también metros ruma de eucaliptus. 

O Venta de terneros y vaquillas Hereford de nlta selección 
criadas en el fundo. 

o Criadero de caballos Hackney tina sangre. m«nsos de
cabrcsto montura o puesto coche.

O Cultivo y genética de orc¡uideas silvestres chilenas del 
gén�ro Chlorea. 

1 Página Principal I Contacto 1 
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BANCO CLONAL DE SALICACEAS 

CONTACTO 

A tra\'és (Je esta sección Ucl. pollrú c;m:ili1.:ir totlns 
sus i111¡uictutlcs rcspcctu de los scryicios) 1iroiJui:tus aquí ofrcdJos. 

1 

! 

Nombre: 

Dircc;ión: 1 
CiudJd: 

Teléfono: 

Enrnil: 

Comentario: 

Rcspue.sln ,,in 1 

1 Página Principal I Productos 1 
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CURRICULUM vrr AE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: RODOLFO OS CAR MA TTHEl JENSEN 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: Chilena 

RlIT.: 

Fecha de ingreso a la Universidad: 1 de Diciembre de 1960 

Fonnación Secundaria: Colegio Alemán de Concepción 

Jerarquía Académica: Profesor 

Educación. Universitaria: 
l 955-1960 Universidad de Concepci◊n 

. 1961-1962 Universidad de Buenos Aires 
1968-1972 Universidad Libre de Berlín. Alemania. 

Título profesional: Ingeniero Agrónomo 

Grado Académico: Dr. rer.nat. Universidad Libre de Berlín. 1972 

Nivel y dedicación: A 17 D.P. 

Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias Naturales y 
O,cean<_>gráficas. Universidad de Concepción 



Docencia: 

~ocencia Pregrado: 

BIO 100 Biología General 
BIO 231 Botánica Genera] 
BIO 331 Botánica Taxonómica I 
BIO 332 Botánica Taxonómica II 
Botánica Sistemática I 
Botánica Sistemática II 
BIO 232 Botánica General y Morfología Comparada de Plantas Vasculares 
BIO 431 Botánica General IV 

' 
Docencia Pregrado dictada entre 1993-1997 

Licenciatura en BioJogía y Biología Marina: 
Biología Vegetal II (243208) 

Ingeniería Forestal: 
Botánica Forestal I (243102) 
Botánica Foresta] II (243 I 03) 
Dirección de Tesis: 

Pregrado: 

1981. lngrid In~stroza. Anatomía foliar y Ecología de las especies del género 
Perezia (Compositae1 Mutiseae). Licenciatura en Bi0logía. 

1981. Lionel Finot. Palinologia comparada de la familia Solanaceae y 
Nolanaceae. Licenciatura en Biología. 

1983. Loreto Minolelti. Anatomía y morfología de As:achnit~-uniflorB Phil. 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Biología. 
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Postgrado: 

1~95. Félix Rojas. Estudi~ ~axonó~ico de gé~eros y especies de la~u 
St1peae (Poaceae) en Bohvta. Tesis de Mag1ster en Ciencias, Meri&io.ñ· 
Botánica. Becario de la Red Latinoamericana de Botánica. ·· · 

- Patricio López. El género Cyperus L. {Cyperaceae) en Chile. Una revisión 
Tesis de Magíster en Ciencias Mención Botánica. 

- Alicia Marticorena. Revisión del género Acaena Mutis et al (Rosaccae) en 
Chile. Tesis de Magister en Ciencias Menéión Botánica. 

- Marcelo Baeza. Los géneros Danthonia DC y Rytidosperma Steudel 
(Poaceae) en América. Una revisión Tesis Doctoral. 1993. 

- Patricio Peñailillo. La tribu. Stipeae (Poaceae) en América del Sur: una 
revisión sistemática y filogénetica. Tesis Doctoral. 1993. 

Docencia de Postgrado: 

243701 Botánica Avanzada r 
810 243704 Métodos avanzados de la Investigación Botanica 
BIO 243727 Botánica Avanzada U 
243729 Botánica Avanzada 11 
BIO 243730 Botánica Ayanzada 111 
B[O 401815 Biología de Plantas Vasculares 

Investigación 

Revistas: 

Mattheí, O. 1963. Tres géneros nuevos de Gramíneas para la Flora Chilena. 
Gayana Bot. N. 8: 3-9. 

Matthei, O. 1963. Anthochloa lepidelua Nees et Meyen (Gramineae), especie 
interesante del norte de Chile. Gayana Bot.8: l l-15. 
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Matthei, O. 1965. Estudio crítico de las Gramineas del género Stifalt:.9. 
· Chile. Gayana Bot. N.13:1-137. 

Matthei, O. 1973. Trichoneura Andersson (Gramineae) nuevo género para'-::J~ 
Flora chilena. Bol. Soc. BíoJ. Concepción. 46: 37-39. ··· 

Matthei, O. 1974. La presencia del género Apera (Gramineae) en Chile. Bol. 
Soc. Biol. Concepción. 46: 161-163. 

Matthei, O. 1974. El género MegaJachne Steudel (Gramineae). Bol. 
Soc.Biol. Concepción. 48: l 65-172. 

Matthei, O. 1975. Der Briza-Komplex in Südamerika: Briza, Calothecª
Chascolytrum.,, Poidiwn (Gramineae). Wildenowia. Bciheft 8: 1-168. 

Matthei, O. 1982. El género Festuca (Poaceae) en Chile. Gayana Bot. 37: 1-64. 

Matthei, O. 1984. El género Muhlenbergia Schreber (Poaceae) en 
Chile.Gayana Bot. 41(1-2): .53-60. 

Matthei, O. 19&6. EJ género Bromus L. (Poaceac) en Chile. Gayana Oot. 43 (1-
4): 47-110. 

Matthei, O. 1988. Las especies del género Aristéda L. (Poaceac) en Chile. 
Gayana Bot. 44: 17-23. 

Matthei, O. 19&8. Las especies del género Panicum L. (Poaceae) en Chile. 
Gayana Bot. 44: 25-32. 

Matthei, O. 1992. Einteilung der in Chite wachsenden Unkrautcr. Palmcngarten 
Sonderheft l 9: 106-11 O. 

Matthei, O. 111e species of thc genus Chusquea Kunth (Poaceae: 
Bambusoidcae), growing in the X Rcgion of Chile. 
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Publicaciones en colaboración: 

Stuessy, T.F., R.W. Sanders and O. Matthei. 1983. Juania australis. Rev.fsited 
in theJuan Femandez lslands. Chile. Principes 27 (2):71-74. 

Matthei, O. y R. Rodriguez. 1988. Dos malezas nuevas para Chile. Gayana Bot. 
44: 55-59. 

Matthei, O. y C. Marticorena. 1988. Parcntucellia latifolía Caruel 
(Scrophulariaceae) nuevo componente de la flora advena de Chile. Gayana Bot. 
44: 85 - 87. 

Arroyo, M.T.K., C. Marticorena, P. Miranda, O. Matthei, A Landero y F. 
Squeo. 1989. Contribution to the high elevation flora of the chilcan Patagonia: a 
chccklíst of species on mountains on an east-west transect al latitude 50º S. 
Gayana Bot. 46 (I-2) 121-151. 

Matthei, O. y R. Rodríguez. )989. Nuevas especies para la flora advena de 
Chile. Gayana Bot. 46: 209-2 l 2. 

Rodríguez, R., M. Baeza y O. Matthei. 1989. Sobre la presencia de Hibiscus 
trionum L. (Malvaceae) en los cultivos de Chile. Gayana, Bot. 46: 117-120. 

Matthei, O. y M. Quezada. 1989. Nuevos géneros para la flora advena de Chile. 
Gayana Bot. 47 (3-4). 115-118. 

Mattheí, O. y C. Marticorena. 1990. Malezas de la Familia Asteraceae nuevas 
para la flora de Chile. Gayana Bot. 47 ( 1-2): 55-6 L 

Matthei, O. y R. Rodríguez. t 990. Nuevas especies para la flora advena en 
Chile. Gayana Bot. 46 (3-4 ): 209-212. 

Matthei, O. Quezada, M. 199 l. Nuevos géneros para la flora advena de Chile. 
Gayana Bot. 47 (3-4): 115-118 

Matthei, O. y M. Quezada. 1992. Nuevas especies para la flora advena de 
Chile. Gayana Bot. Vol. 49: 35-42. 1992. 
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Zcvallos, P.A. y O. Matthei. 1992. Caracterización dendrológica de las es e:c,es 
1 ·=-• 

leñosas del Fundo Escuadrón. Concepción. Chile. lnvest. Forest. 6(2): 195-· ,3'7. 

Matthei, O. y Marticorena, C. 1993. La flora adventicia del Archipiélago dé: 
Juan Femández. Gayana, Bol. 50 (29. 69-102 

López. P. y rvratthei, O. l 995. Cyperus odoratus L. (Cyperaceae) nuevo 
registro para la Flora advena de Chile. Gayana Bot. 51 (2): 85-87. 1995 

López, P. y Matthei, O. l 995. Micromorfologia del aquenio en especies del 
género Cyperus L. (Cyperaccae), Chile. 

Matthei, O. et al. New Records and new combination of Poaceae for thc flora 
of Chile 

Libros: 

Matthei, O. 1963. ManuaJ ilustrado de las malezas de la provincia de Ñuble. pp 
l 16. Imprenta U. de Concepción Concepción. 

Rodríguez, R., O. Matthei y M. Quezada. 1983. Flora arbórea de Chile. 408 pp. 
Imprenta Alfa Beta. SMtiago. 

Matthei, Osear. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. 554pp. Alfa 
Beta Impresoeres. Santiago, Chile. 

Capítulo de fibros: 

Matthei, Osear. 1995. Clase Gnetopsida in Marticorena, C. y R. Rodríguez, 
Ed. Flora de Chile. pp.:328-337. Universidad de Concepción. 

Matthei, Osear. _1995. Monocotiledoneas in Simonetti, J. et al. Ed. Diversidad 
Biológica de Chile. pp.:70-76. Conícyt. Santiago, Chi!e. 
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Presentación en eventos internacionales: 

1962. VI Jornadas Argentinas de Botánica y IV Reunión Argentina tde 
Fisiología Vegetal. Trabajo presentado: Tres géneros nuevos de GraminJ~• 
para ]a Flora Chi1ena. 

1983.- Congreso Latinoamericano sobre Química de la Flora Autóctona (21-
25 Noviembre). Charla: La Flora Vascular de Chile y su endemismo. 

1993.- Participación en las "Jornadas de Taxonomía Vegetal" real izadas en 
München Alemania. 13-J 5 de Septiembre: Trabajo presentado: Las Malezas de 
origen mediterráneo que crecen en Chile. 

Stuessy, Tod F., Clodomiro Marticorena and Osear Matthei . 1995. Historical 
evidence for human impact on native vegetation of the Juan Femandez Islands, 
Chile. American Joumal of Botany. Abastracts. Vol. 82 Nº 6: 165. 

Presentación en eventos nacionles: 

1964.- XV Jornadas Agronómicas de Valdivia. Trabajo presentado: Estudio 
anatómico para diagnosticar la enfermedad de los viñedos. 

1977.- XX Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón. 
Trabajo presentado: Situación del estudio superior de la botánicaen Chile. 

1978.- XXI Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón. 
Trabajo presentado: Lineo y su concepto de evolución. Homeneje a su 150 
aniversario de su nacimiento. 

1978.- Terceras Jornadas Nacionales de Cultura. Concepción. Trabajo 
presentado: La Botánica y la enseñanza parvularia, básica y media en Chile. 

1978.- Primera Reunión Nacional de Botánica, V aldivia. Trabajo presentado·. 
Campos de acción de la Botánica Moderna. 
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1978.- CINDA. Valparaíso. Universidad y Sector Productivo. Política·-:y 
Mecanismo de Vinculación. 

1980.- C[NDA. Concepción. Utilización de la Capacidad Cie~G:lf~ii~ 
Tecnológica Universitaria y el Problema del desarrollo. Enfoque d~?-sectó;. 
productivo. 

1980.- III Reunión Nacional de Botánica. Concepción. Trabajo presentado: El 
género Festuca (Poaceae) en Chile. 

1982.- IV Reunión Nacional de Botánica. Santiago. Trabajo presentado: El 
género Muhlenbergia Schreb. (Poaceae) en Chile. 

1984.- V Reunión Nacional de Botánica. La Serena. Trabajo presentado: El 
género Bromus L. (Poaccae) en Chile. 

1985.- Simposio. Flora Nativa arbórea y arbustiva de Chile amunazada de 
extinción. (27-30 Agosto) CONAF-Santiago. 

1988.- Vil Reunión Nacional de Botánica. Valparaíso. 31 Agosto al 3 
Septiembre . Tema expuesto: Gramineas chilenas e·xtinguidas o en extinción. 

1989.- XL Congreso Anual Sociedad Agronómica de Chile. Universidad 
Católica de Valparaíso. 25~27 Octubre 1989. Trabajo presentado: Malezas de la 
familia Asteraceae, nuevas para la flora de Chile. 

1990.- XLI Congreso Agmómico de Chile. 8 al 11 Octubre. Santiago. Trabajo 
presentado: Las especies de malezas de la familia Papílionaccae que crecen en 
Chile. 

1992.- XXXV Reunión Anual Sociedad Biología de Chile. Noviembre. 
Puyehue. Trabajo presentado: La flora advena del Archipiélago de Juan 
Femández. 

1994.- IX Rewlión Nacional de Botánica en Va]divia. Tema expuesto: El origen 
de las malezas que crecen en Chile. 
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Otros antecedentes y actividades. 

Distincioaes y Premios: 

-Becario de la Fundación Ford 

-Becario de la Fundacion A]exander von Humboldt. Alemania. 

-Becario Universidad Libre de Berlin. 

-Vice Presidente de I a Sociedad de Biología de Concepción. 1979- I 982. 

-Socio fundador del CEA CB (Centro de estudios Avanzados en las Ciencias 
Biológicas. 

-Delegado al primer Congreso Nacional de Científicos. 1972 

-Nombrado por el Rector como integrante de la Comisión de Reestructuración 
de la Universidad de Concepción. 1980. 

-Presidente de la ilI Reunión Nacional de Botánica. 1980. 

-Miembro de la Comisión Nacional de Doctorado en Botánica. (979. 

-Premio Municipal de Ciencias. Municipalidad de Concepción. 1984. 

-Mediante Decreto de Rectoría N. 84142, le cupo la responsabilidad de 
coordinar todo lo relacionado con la recepción y tras]ado de la donación del 
herbario donado por el Prof. Hugo Gunckel. 1985 

-Miembro de la Comisión: Estudios de postgrado en Ciencias Biológicas en 
Chile, patrocinado por la Sociedad de Biología de Chile y el Programa regional 
de entrenamiento de postgrado en Ciencias Biológicas. PNUD-UNESCO. 
RLA 78-024. l985. 

• Evaluador de proyectos Fondecyt. 1990. 
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- Ñliembro del Comité Editorial de la Revista Bosque. 1990. 

- Boletín de la Sociedad de Botánica de Chile. 1990. 

- Gayana. Reemplazante del Director. I 990. 

- Director de Ja Sociedad Botánica de ChiJe y socio fundador de ella. 199 J. 

• Miembro de la Comisión Asesora de Contratación y Promoción de la 
Facultad de Ciencias biológicas y Recursos Naturales (CCAP). l 99 J. 

-Invitado a participar en el 42° American lnstitute of Biological Science 
Annual Meeting of Scientific Societies . San Antonio. Texas. USA. 4-8 
Agosto. J991. 

-La Fundación Alexandcr von Humboldt. Alemania le dona para sus 
investigaciones un estereomicroscopio Zciss con equipo fotográfico, cámara de 
dibujo y fuente de luz fria. Valor: DM 30.000,00 1991. 

-La Sociedad Agronómica de Chile 1e otorga un reconocimiento por haber 
presentado el mejor trabajo a la Comisión Varios en el 41 ° Congreso 
Agronómico de Chile. l 991. 

~Es nombrado miembro del Comité Nacional de Diversidad Biológica de 
CONlCYTen el grupo: '1Monocotiledoneas 1

'. 1991. 

- Miembro del grupo I1 de Conicyt para 1a Comisión · de Evaluación de 
proyectos Fondecyt. 1992-1995. 

- Miembro del Comité Editorial de las revistas: Bosque, Anales del Muesco de 
Historia Natural de Valparaíso, Boletín de la Sociedad de Bilogía de 
Concepción, Gayana: reemplazandte del Directo. I 992. 

- Miembro del Comité de Doctorado de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Recursos Naturales. Especial responsabilidad le cupo en la acreditación de este 
programa en Conicyt. 1992. 
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- Director de la Sociedad Botánica de Chile. 1992. 

-Invitado por CONAF, Santiago para integrar la comjsión con el fin de incJ'ltar 
]os sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica. l 993. 
-Miembro del Comüé de Doctorado en Ciencias Biológicas y comisionado por 
la Escuela de Graduados para la presentación, defensa y acreditación antes 
CONlCYT del Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción. 1994. 

- Miembro de la Comisión de Evaluación del personal académico de la 
Facultad. 1993. 

- Invitado por la Fundación Alexander von Humboldt para participar en el 
encuentro nacional de becarios a realizarse en Talca. Octubre, 1995. 

- Invitado por la Escuela de Graduados de la Universidad de Concepción para 
participar en el programa de visitas realizado a la Universidad Estatal de 
Campinas. UNICAMP. Brasil. 15-21 de Octubre, 1995. 

- Nombrado por el Consejo Académico en sesión del 20 de Abril de 1995 para 
integrar la Comisión de Evaluación de la Facultad de Educación, Humanidades 
y Arte. 

~ Miembro de la Comisión de Evaluación del personal académico de la 
Facultad. 1996. 

- Miembro del Comité de Doctorado en Ciencias Biológicas. 

Miembro del Comité de revistas: 

Revista Gayana. 
Medio Ambiente 
Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción. 
Agrociencías. 
Bosque 
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Expediciones: 

Con la finalidad de realizar estudios de la Flora y reunir material de Herbario 
para la Universidsd de Concepción, participó en las siguientes expedicioes: 

1960 Viaje de recolección a la Cordillera de las provincias de Valdivia y 
Osomo. 

1961. Durante los meses de Enero y Febrero recolecta la flora vascular de 
Tarapacá y Antofagata. 

1962. Desde Enero a F~brero r~colecta en la provincia de Magallanes. 

1962. Participa en la expedición organizada por la Universidad de Buenos 
Aires a las Sierras de Tandil Mar del Plata. 

1963. Desde Enero a Febrero recolecta material botánico en la zona norte de 
Tinogasta, Salar de Maricunga y Em baJse La Laguna. 

1964. Durante Enero recolecta en la provincia de Coquimbo y Cordillera de 
Santiago. En Febrero del mismo año recolecta en Tarapacá, en especial en la 
alta cordillera de los Andes. 

1965. Cordillera Pelada de la provincia de Valdivia. 

1966. En Febrero recolecta material en Atacama y Coquimbo. 

1967. En Enero busca material en Atacama y Coquimbo, en especial Paso de 
Aguas Negras. 

1968. En Enero recolecta material en Arauco. Cordillera de Nahuelbuta. 

1970. En Junio participa en la expedición para el estudio de la Flora 
Mediterránea del Sur de Francia, Italia y Suiza, organizada por la Universidad 
Libre de Berlín. Alemania. 
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1971. En el mes de Mano estudia y recolecta material de la Flora prima.vera1 
de Grecia. Expedición organizada por la Universidad Libre de Berlín. 

1974. Recolecta en la provincia de Coquimbo, en la zona comprendida ~tre 
Caleta Oscura y Cuesta de Buenos Aires. 

1980. En los meses de Noviembre a Diciembre participa en la expedición 
organizada por la Universidad Ohio. EE.UU. de N.A. al Archipiélago de Juan 
Femández. 

1981. En el mes de Abril, recolecta material en la Cordillera de Nahuelbuta, 
zona Trongol. 

1982. Realiza en primavera un viaje de recolección a la zona costera de la 
provincia de Ñuble. 

1983. Recolecta en la Cordillera de Nahuelbuta. Provincia de Arauco. 

1984. Viaje de recolección a la cordillera de la provincia de Cautín. Cordillera 
de las Raíces. Pino Hachado. 

1985. Recolección en cordillera de Nahuelbuta y Volcán Llaima. 

1987. Viaje de recolección de malezas a las regiones l, II, III y IV. 

1996. Viaje a la X Región para recolectar material perteneciente al género 
Chusguea.~ 

1996. Viaje a la II Región para recolectar material entre la ciudad de 
Antofagasta hasta el río Loa en toda su zona costera. 

Informes o estudios técnicos solicitados: 

Evaluador de proyectos FONDECYT. 
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Gestión de proyectos: 

Locales: 

Dirección de lnvestigación Universidad de Concepción. 

Investigador principal: 

1973. Estudio taxonóm,co de genero F estuca en Chile. Pryecto 2.08.12 

l982. Revisión del género Bromus (Poaceae) en Chile. Proyecto 20.32.05 

[985-88 Manual de las Malezas que crecen e~ Chile. Proyecto 20.32.11 

Coin-vestigador: 

1987. Flora de Chile. Proyecto N:i 203200 

1991. Flora de Chile. Vol L Parte IL Proyecto Nó 91.32.25-1. 

Nacionales: 

FONDECYT. Investigador responsable. 

1986. Estudio taxonómico de las malezas de Chile. Nº 1496/86. 

l989-92. Estudí<> taxonómico de las maletaS que crecen en Chile. Nª 0693/89. 

1996-1997. Fondecyt 5960016. Proyecto Sectorial. Patrones de riqueza y 
endemismo de ta Flora vascu1ar de la fI Región de Chde: avances hacia el 
conocimiento ~e la B,odiversidad de Chile. 
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Fondecyt. Coinvestigador: 

1951206. Influencia de la floración y muerte s_incrónica de la bambúc~a 
Chusguea spp. en la dinámica regenerativa de los bosques templado-lluvioso%&; 
en los cambios poblacionales de los roedores del Sur de Chile". 1995-1996. 

Internacionales. Coinvestigador. 

1988. Proyecto 91.032.024-4 CONlCYT-DFG. Universidad de Concepción
Universidad de München. Alemania. "Biología, citología y sistemática de las 
monocotiledoneas chilenas". Aporte: $6.021.836,00 

1987-1996. Proyecto 91 .032.001-4 Universidad de Concepción-Missiuri 
Botanical Garden. The Ohio State University. Andrew Mellon Foundation, 
AASS. Nueva Flora de Chile. R. Rodríguez, C. Marticorena y O. Matthei. 
Aporte: U$ 300.000,00 

l 995-1997. Fondecyt 1951206. Influencia de la floración y muerte sincrónica 
de la Bambucea Chusquea spp. en la dinámica regenerativa de los bosques 
templado-lluviosos y en los números de micromamíferos del Sur de Chile. 

Extensión: 

1965. Escuela de verano. Curso: Chile y su vegetación. 

1972. Charla para docentes y alumnos del Instituto de Biología sobre proyectos 
de Investigación presentados al Consejo de Investigación Cien tí fíca de la 
Universidad de Concepcion. 

1975. Escuela de Verano. Universidd de Concepción: Introducción al estudio 
de la Flora de la provincia de Concepción. 

1978. Terceras Jornadas de Cultura. Concepción. 

1980. Televisión. Redacción del libreto y confección del video-casette: Flora 
del Archipiélago de Juan Femández. 
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1983. Charla: La vegetación del Archipiélago de Juan Femández. lnstituto 
Profesional de Chillán. 

1985. Charla: La influencia alemana, especialmente la de Alexander von :·:
Humboldt en el desarrollo de la Botánica en Chile. Acto inagural de la reunión 
de los ex-becarios de la Fundación AJexander von Humboldt. 

1985. Expositor: Origen y evolución de las Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción. Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad 
de Biología de Chile. Regional Concepción,. 

1987. Publicación: Matthei, O. y C. Marticorena. Colección de plantas una 
guía como colectarlas. 22 pp. 

1988. Organización y montado de la exposición sobre el proyecto. "flora de 
Chile", como parte de la exposición conmemorativa de la Universidad de 
Concepción en su Sexagésimo Noveno Aniversario. Realizado en la Sala 
Universitaria durante los días 12 al 20 de Mayo de 1988. 

1988. Organizador de la Exposición sobre árboles de Chile realizada en 
Nacimiento como parte del torneo realizado por Forestal Rio Vergara (Forestal) 
19-26 de Octbre de 1988.

1990. Organizador de la Exposición científica montada en la Casa del Arte: 
"Colecciones Cientificas de la Universidad de Concepcion" 

199 l. IV Curso u Recursos Naturales Renovables". Universidad de 
Concepción- Forestal Miminco - Forestal Río Vergara (Julio). 

199 l. Invitado por la Universidad Adventista de Chile. Facultad de Agronomía 
para dar la siguiente conferencia: "La agrupación taxonómica de las malezas 
que crecen en Chile,,_ 

I 992. Tesorero de la Sociedad de Biología de Chile. Regional Concepción. 
Como miembr? del directorio de esta Sociedad le cupo especial 
responsabilidad �n la invitación de los siguientes académicos; Luis Izquierdo 
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(Presidente Fondecyt) y Esteban Rodríguez (Presidente de la Sociedad de 
Biología de Chile). 

Asistencia Técnica: 

1987. Curso de perfeccionamiento para Ingenieros Agrónomos. 
Escuela de Graduados. "Taxonomía de Malezas". 30 Noviembre al ~ 
Diciembre. 

Administración: 

- Secretario Docente del Instituto de Biología. (Octubre 1973-Marzo 1974). 

- Jefe del Departamento de Botánica (Mayo 1975-Noviembre 1975) 

- Director del Instituto de Biología. (Noviembre 1975-Agosto 1980) 

- Director del Departamento de Botánica. (Agosto. I 982-Junio 1985) 

- Jefe del Programa de Magíster en Biología con Mención en Botánica. (Abril 
1982-Junio 1985) 

- Subdirector del Departamento de Botánica. l 989: 

- Miembro de la Comisión de Contratación y Promoción de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Recursos Naturales. 1989. 

- Subdirector del Departamento de Botánica. 1990 . .-

- Subdirector del Departamento de Botánica. 1992. 

- Subdirector del Departamento de Botánica. 1993. 

- Jefe del Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas (1995-I 996). Al año 
1996 se matricularon 34 alumnos, de los cuales 16 poseían beca Conicyt. 
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- Miembro del Comité de Postgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas. 1996.

-· Representante de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas en el
Consejo de Carrera de Ingeniería Forestal. 1996.

- Miembro de la Comisión de Contrataciones y Pr�mociones de la Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas. 1996.

Miembro de Sociedades Cientfficas: 

-Socio de la Sociedad de Biología de Chile.
-Socio de la � ociedad Botánica.
-Socio de la Sociedad de Biología de Concepción.
-Socio de la Sociedad Argentina de Botánica.

Perfeccionamiento� ( otorgados) 

1987. Perfeccionamiento para Ingenieros Agrónomos. Escuela de Graduados 

1989. Curso de malezas para profesionales del Serv�io Agrícola y Ganadero de 
la IX Región. 22-26 Agosto. 

\�: 

1989. Curso "Recursos Naturales Renovables". Universidad de Concepción-
Forestal Mininco-Forestal Río Vergara. {Julio). Profesor Colaborador. 

1990. Curso C<Recursos Naturales Renovables.,. Universidad de Concepción
ForestaJ Mininco-Forestal Río Vergara. (Julio). Prof�sor Colaborador. 

Peñeccionamiento: (recibido) 

1991. Visita de estudio al Botanical Garden. St. Louis. M.issouri. USA 17 Julio 
- I Agosto
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l~"ll'ERSIIJ,ID DE 

TALCA 
INSTITUTO BIOLOGÍA VEG!TAL Y BIOTl!CNOLOGIA 

Señores 
Proyecto FIA 
Presente 

Talca, 14 de Abril da 1998. 

Mediante la presente me es grato informar a ustedes de mi 
participación en el proyecto denominado "Evaluación del género ch!orea sp pera 
producción comercial de orquídea nativa", presentado por e! Sr. Enrique Matthei. 

Se extiende la presente carta de acep1ación, a pedido del 
interesado, para ser presentada en Fundación para la Innovación Agraria (FIA}. 

Dr. Ximena Calde[ón BaUlecra 
~luto Biología Veget1:1\ y Biotecnología 

Universidad de Talca 



FFt•)l'I 1.11111.•EF",l(•(I(• l•é fAlfll 

_e---

('t-11f'll�U,.111111' 
TAl,('J\ 

Drn. 
Xi111enn Cnldctón Bnl!ierro 
ln5titulo de Biologlo Veget11l y Bio1ecnologlo 
Univcr!-idnd de To leo 
P1�.s�H� 

Estimpdn Drn. Cnl<ler6n: 

TALCA, 24 de noviembre de 199B 

[�11 relación ol proyeelo Id/\ C98-I-A-02'2 denom ln!\do 
"Evnluoción del Béncro Chloren sp porn producdón comcrciol <le orquldcn nutivn", prcscnlndo 
por el Sr. Enriq\JC Mnllhei, desoo expresarlo que n uuestm lnstituci61, le interesa q11e usted, 
como invosligndorn de Je Universidad de Ta.leo, participe en el mismo, con dcdicoc.lón pnrciol 
de su J<.>111;1dn. P11r¡1 su ejecución conton\ C(lll ltls fncilidndc.5 e ltnJllemcnlncíón ocl110)1nen{c 
disponible e11 nuc5tru Institución. Esto garnntizo s11s snlidns l\ terreno y tiempri de dcdicM·-i(m 
ol mismo. SinwltónCílmcnte. espenunos que el FlA proporcione el cquip11111íc11l(l y 
recslmcturució11 que se nprobnron en el mismo para el meJorn111ic11lo de dicho� illSln l11ci(')11c�. 
Estns con<licio11es permitirán que se cumpln con el plr111 de trnb!ljo lru,.ndo. 

Lns octivldndes que usted renfüiuf\ tienen importnncfo p!Hn líl 
lnstitut"-ión p11csto que permiten el desnrrollo de In i11vcsllgoci611 y fo pucs\n �n 111nrchl1 y 
aplícnción de tecnolo�lns inuovndoras, cuyo aírección es briodnr nuevas oport1..111idmks 
}nbornlcs y co11ochnitnlo A nuestros l\lumnos. íor1nlcciendo asi fucrtemenlc fo doccnr;lo n 
trnv6s de In expcrim�n1nci6n. 

Sin otro pnrtlcu1ar, 1e saludn muy atentcunenle, 

JUAN ANTONIO ROCK TARUD 
RECTOR (S) 



coruu ctTLUM VITAE 

l. PERSONAL IDENTIFICATION 

XIMENA VERONICA CALDERON BALTIERRA 
Nacionali ty Chilean 

Title LICENCIADA EN BIOLOGIA 

Academic degrees DOCTOR EN CIENCIAS • MENCION BOTANICA, 
Universidad Central de Venezuela. 

DIPLOMADO EN PEDAGOGIA UNIVERSITARIA. Univ. de 
Talca, Chile. 1996 . 

Docent of Plant Physiology and Plant Propagation. Boss of Tissue Culture Laboratory. 
Director of underdegree thesis. Faculty advisor during 1995-1996. Member of' the 
Cientifical Research Comitee of the Feria Científica Tecnológica del Maule. Since 1994 
FONDECYT Proyects valuator . 
Fellowships: "Gran Mariscal de Ayacucho", Venezuelan Goberment from 1983 to 1988. 

Line of Researcb: Physiolgy of in vitro culture of woody plant species. 

2. PROYECTS from 1990 

1990-1994 FONDECYT 090-283. " Análisis comparativo in vivo-in vi tro del contenido de 
aceites esenciales en Eucalyptus globulus. 
1992-1994. FONDECYT 091-0195. " Alternativas de micropropagación en especies forestales 
nativas 11 ("Roble", "Raulí" y ~Tepaq . 
1993-1994. DIAT 341 " Estudio de algunos factores fisLológicos para la optimización del 
enraizamiento in vitro de una especie leñosa: e. globulus var. globulus "· 
1990-1992. DIUCH 0-2818. " Bios!ntesis de Linalol ( Estudios Químicos, cuánticos, de 
precursores demonoterpenos proveniente de Lavandula ~fficinalis. Univ. de Chile. · 
1991-1995. Cultivo in vitro de especies nativas en extinción: Beilschmiedia berteroana( 
bellota del sur) y Gomortega keule (queule) . 
1996-1998. DIUT 463-07. "Nothofagus alpina: 1) Desarrollo de diferentes técnicas para 
definir marcadores bioquímicos en el proceso rizogénico 2) Estudio de variabilidad 
genética por RAPO. 

3 . LINK WITH THE ENTERPRISE from 1990 

1990-1991. Empresa Forestal EMASIL S.A.· Univ. de Talca. Micropropagación de Especies 
Nativas Arbóreas ("Coigue", "Roble" y "Tepa) " 
1992-1993. Forestal A lamo- Univ . de Tal ca. " Generación masiva de Alamas por medio de 
reproducción agámica ". 
1992-1993. Investigaciones Agrícolas del Maule- Univ. de Talca . " Micropropagación de 
variedades seleccionadas de arándano. Prestación de Servicio permanente. 

4. CONGRESS PRESENTATIONS 
(1990-1998) 

Ujjl" Micropropagación de Eucalyptus globulus. Estudio comparativo in vitro- in vivo de 
la producción de aceites esenciales". Pacheco, P y Calderón,X. IX Taller de Otoño: 



Obtención de Metabolitos Secundarios a partir de Cultivo de Tejidos Vegetales y su. 
perspectivas Biotecnológicas". Mérida, México,Nov. 1990. 

llll " Micropropagación de Bellote del Sur ( Beilschmíedia 
especie en peligro de E:xtinción" Rotella,A . y Calderón,X . 
Biotecnologia. Viña del Mar,Chile . 18-20 Abril 1991. 

berteroana Gay Kostern) 
II Congreso Nacional d, 

" Morfolog~a Celular y Biosintesis de T~rpenos _en callos de Lavanda 11 • Port¿cq~ g. , 
Ortiz,S., CarvaJal,J . , Calderón,X. VIII Reunión Nacional de Botánica, oct 16-1!:l(,-..-c.,,nt.rr 
de Eventos Internacionles Univ . de Santiago, Chile. 

" Análisis Ultraestructural en Callos de Eucalyptus globulus . Cal~eí;ón,Jd._J 
Vallejos,M . ,Pacheco,P . VIII Reunión Nacional de Botánica, Oct. 16-19. Univ. de S;;rir.iaa'&. 
Chile. 

Ull " Influencia del Calcio, 
globulus in vi tro. Calderón.X . , 
de Biología de Chile. Puyehue . 

Vitaminas y Ac. Giberélico en el alargamiento de E. 

Marin,A . Rotella,A . . · XXXV Reunión Anual de la Sociedac 

l.ll.J. " Determinación de Peroxidasas Totales en el Enraizamiento in vitro de E. globulus. 
Calderón,X . y Neira,A. XXXVI Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile . Puyehue . 

U]_i • Análisis ontogénico de ralees adventicias de Eucalyptus globulus var . globulus in 
vitre, a través de M. optica y M. electrónica de barrido". VI Congreso Latinoamericano 
de Botánica. Mar del Plata Argentina. 

11 Physiological aspects of in vi tro Preserving Chilean Nati ve Forest Species: 
Gomortega keule Mol. (Baillon) & Nothofagus alpina (Poepp . et Endl. )Oerst . MEDECOS. VII 
Conference on Mediterranean type Ecosystems, Viña del'Mar, Chile. 

lS..2L "Rizogénesis in vitro de Nothofagus alpina ·_: (Poepp . et Endl.) Oerst,"Rauli", 
Fagaceae y uso de marcadores Bioquímicos del proceso . III Congreso Latinoamericano de 
Ecologia.22-28 Octubre, Mérida, Venezuela. 

l.S.li " Variaciones endógenas de algunos elementos durante la rizogénesis in vitro en 
microestacas de "Raul1" . XXXIX Conreso Nacional Soc. - Biología de Chile . oct 12-14, Viña 
del Mar, Chile . 

" Rescate de especies forestales nativas en extinción en la VII Región, mediante 
cultivo de tejidos". Santiago, Chile Nov 13 Charla en el Museo Nacional de Historia 
Natural. 

"Conservación y micropropagación de Gomorteg-a keule". III Simposio Internacional de 
Química de Productos Naturales y sus Aplicaciones" . Dic,4 - 7, Punta de Tralca, Chile . 

1.2.2.B.. III 3rd Lat í n-American Meeting on Plant '' Biotechnology . 
International Conference Center. Title: Effecto de la Rel~ción 
calcio y boro sobre la ri:z.ogénesis in vi tro de Nothofagus alpina 
Baltierra,X. ; G. Martínez Pastur; M.P. Jofré & M. Arena . 

5. PG COORSES 

June 1-5. Havana 
Endógena-Exógena de 
(nervosa). Calderón 

Curso Internacional Avanzado sobre "Aplicaciones del cultivo de tejidos en la producción 
agrícola". 14-28 Marzo, 1983. Organizado por UNESCO y Fundación Servicio para el 
Agricultor (FUSAGRI). Realizado en el Instituto de Estudios Avanzados, Caracas, 
Venezuela. 

Curso Internacional Avanzado sobre 11 Propagación in ~ de plantas 
producción de alimentos". 2-13 Abril 1984. Centro Internacional 
Científica Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Diploma . 

aplicada a la 
de Cooperación 



II Curso Iberoamericano de "Citogenética Básica y Aplicada". 19-30 Octubre 1987, 
organizado por el Centro de Biología Celular, Univ. Central de Venezuela y Consejo 
superior de Investigaciones de España. Certificado de Participación. 

Curso sobre "Cultivo de Células Vegetales y biotecnología" Avances y Problemas". 27 
Abril-9 Mayo.1987. Univ. de Chile, Fac. Ciencias Agrarias y Forestales. 

Simposio Forestal. 11 Mejoramiento del Bosque Nativo Chileno''. Mayo 24-25,1990. Univ. de 
Talca. Certificado de Asistencia. 
International Course "Técnicas y Aplicaciones de la 
Forestales". 13-26 Mayo .1991. Centro Internacional de 
Bolívar, Caracas, Venezuela. Diploma. 

Biotecnología en Especies 
Cooperación Científica Sim6n 

Curso Internacional: Morfología y Arquitectura de Arboles y Arbustos". Universidad de 
Chile. Auspiciado y financiado por el Departamento Técnico de Investigación, Programa 
Bosque Nativo y Embajada de Francia, oficina de Cooperación Regional de Francia. 
3-14 Agosto. 1992. Diploma).

Seminario interno sobre Medio Ambiente. Organizado por DIAT y Université du Québec a 
Montreal. 27-29 Mayo.1996 

Curso Marcadores Moleculares en Mejoramiento Genético y Caracterización de Germoplasma. 
INIA, Carillanca. Temuco 24-26 Septiembre 1996. 

Diplomado en Pedagogía Universitaria. Universidad.de Talca. 10 meses de duración. 1996. 

3 er Curso Internacional de Biotecnología Aplicada al Mejoramiento Genético Vegetal. 
Módulo I. Análisis del genoma de plantas: Amplificación de las huellas del ADN (RAPDs, 
MP PCR, RAMPO y Microsatélites. Universidad Autónoma de Chapingo. Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del INP-Irapuato .10-21 de Marzo. 80 hrs teórico -
prácticas. Certificado de Aprobación y Diploma. 1�97. 

1997. Seminarios de Investigación en Biotecnologí�. Univ de Talca. 9 y 10 de diciembre. 
Certificado de Asistencia. 

6. INSTITUTIONS MEMBERSHIP

- Member of IAPTC ( International Association for Plant Tissue Culture.
- AgroNomic Chilean Society, Socio Cooperator No 1.837.
- Member of ADNUMA.
- Member of the New·York Academic of Sciencie



7. FUBLICATIONS { Years 1993 to 1998) 

CALDERON , X., PEREZ,F. Y ROTELLA,A . 1993 . " Micropropagación de una 
Extinción (Mol.) Baillon [ Magnoliopsida, Gomortegaceae] ) ". 
keule(l) . 23-28 . 1993. 

CALDERON , X. " Influencia del Ca l cio y Acido Giberélico en 38.1994. 
el alargamiento in vitro de Eucalyptus globulus. BOSQUE 15(1) :33-

especie Chilena en 
BOSQUE 14 Gomortega 

CALDERON,X. Changes in peroxydase activity during root fonnation by Eucalyptus globulus 
shots raised in vitro.PLANT PEROXIDASE NEWSLETTER N°4 : 27-29.1994. 

CALDERON , X. La Universidad de Talca en Biotecnologías en el Sector Forestal. Documento 

Técnico. pág 4 . Revista Chile Forestal Julio N"218 . 1994. 

CALDERON-BALTIERRA,X.; Pérez,F.; Salazar , C. & Sanhueza,V. Physiological aspects of in 
vitro preserving chilean native forest species: Gomortega keule Mol. (Baillon) and 
Nothofagus alpina (Poepp . et Endl.) Oerst.NOTICIERO DE BIOLOGIA 2(3) :15.1994. 

PACHECO, P.; CALDERON-BALTIERRA,X. & A. Vega . Flavonoids as regulators and markers of 
root formation by shoot of Eucalyptus globulus raised in vitro. PLANT PEROXIDASE 
NEWSLETTER N°S : 9-12.1995. 

CALDERON-BALTIERRA,Ximena. Hacia una efectiva recuperación de especies forestales 
nativas con problemas de conservación. ACONTECER 5(1) :8-9.1995 . 

CALDERON,X., Vega,A . y Salazar,C.1995 . Un nuevo método para la germinación de Nothotagus 
alpina (Poepp . et Endl.)Oerst.,"Rauli". CIENCIA E INVESTIGACIÓN FORESTAL 9:117- 121. 

CALDERON,X. y Vega,A. 1995.Rizogénesis in vitre de Nothofagus alpina (Poepp. et Endl.l 
Oerst, "Raulí", Fagaceae y uso de marcadores Bioquímicos del proceso. Proceeding Congr . 
Latinoamericano de Ecología, Mérida, Venezuela . 5 pp. 

CALDERON,X . 1995. El valor de la Praxis. Incidencia de fenoles en germinación de Raulí . 
CHILE FORESTAL 232:12-13. 

CALDERON,X. Efectos Actínicos morfogénicos. Guia de estudios 
Fisiología Vegetal. Univ . de Talca.13 pp.1991-1996. 

para estudiantes de 

CALDERON-BALTIERRA,X . 1996. Estudios fisiológicos y morfoanatómicos del enraizamiento in 
vitro de Eucalyptus globulus var globulus. Tesis Doctoral. Univ. Central de Venezuela. 

Pacheco, P y X. Calderón Bal tierra. 1996. Conservación y Micropropagación de 
keule. Actas III Simposio Internacional Química Productos Naturales 
aplicaciones.pp 12-15. 

Gomortega 
y sus 

Calderón,X.; G. Martínez; M.P . Jofré & M. Arena. 1997. Activity variation of peroxidase 
during in vitro rooting of Nothotagus nervosa and Nothotagus anctarctica. PHYTON 62. In 
l?ress. 

CALDERON-BALTIERRA,X. Y A. ROTELLA. Establecimiento in vitro de Beilschmiedia berteroana 
(Gay) Kostermans. (Lauraceae). CIT 9(5) Sep-Oct, 1998. In Press. 

CP.LDERON-BALTIERRA, X. y A. Mar;n. Efecto de la relación NH¡/NOJ · sobre La rizogénesis in 
vitre de Eucalyptus globulus_,: C'l·'.1;'. 9(3). 1998 . In Press . 



8. DIR.ECTIONS OF QNDEP.DiGUE TKESIS

liil · 1992 

-" Establecimiento 
Alessandro Rotella 

graduado). 

in vi tro de Beilschmiedia berteroana (" Belloto del sur" l • 
M. Univ. Católica del Maule, VII Región.( Técnico 

116 pp. 
Forestal, 

" Cultivo de suspensiones celulares de Bucalyptus globulus". Carmen Salazar A. 
(Bióloga graduada en 1993 y trabajando hasta 1996 en el Lab. de Cultivo de Tejidos, U. 
Talca. 

llll 

•" Evaluación del ere-cimiento en callos provenientes de explantes adultos de Eµcalyptus 
globulus •. Marilín 1/allejos (Bi6loga, graduada). 

-" Ensayos de germinación y de microinjertaci6n en Not:hofagus alpina ( Poepp et Endl.) 
Oerst.." Aurora Marín N. ( Bióloga graduada en 1992, trabajó en proyecto de cultivo in 

vitro Arándano en el Lab. Cultivo de Tejidos Vegetales). {Bióloga, graduada). 

llU 

-" Evaluación del creciroient.o in vi tr-o d.e-1 11 QUEULE "1 Gomorce9'a keule (Mol.) Ela.illon), 
en un Medio de Multiplicación". Fernando Pérez Machuca 1Bi6log�, graduado). 

-" Enraízi;lmiento in vicro de Eucalyptus 

gracuada) 

"" 

•" De.terminaci6n cualitativa y 

adventicios de Gomor�ega keule 

sanhueza [Biólogo graduado). 

199:1-1995 

cuantitativa 
Mol .Baillon, 

globulus " María Paz Jofré !Bióloga, 

de la. actividad peroxidasa, 

inducidos a enraizamiento 
en brotes 

" Vicente 

"Medición de. flavonoides en enraiza.rniento in 
Endl)Oerst "Rauli". Alejandro Vega. Estudiante 
Proyecto DIAT. 

vi tro de Notholagus alpina (Poepp et 
de Lic. en Biología. Financiamiento 

l:i2i•l99S"Enfermedades Bi6ticas en el género Eucalypt:us con énfae;is en las especies de. 
int.erés para Chile". Francisco M. González D. Lic. Ciencias Forestales. Graduado. 

1995-1996 

.::.." Determinación de peroxidasas totales en extractos de brotes adventicios de Not:.ho.{agus 

alpina [Poepp et Endl)Oerst,''Ra.uli", in vitro. Freddy Miranda. Estudiante de Ingenieria 
Foresc.al. Tes.is en curso con financiamiento Proyecto DIAT. 

U3S-1996 

"Fertilización en viveros clonales de alamo". Jorge Gutiérrez R. Estudiante de Ing. 
Fore.s t;a.l . Graduado. 

ll.ll 
"Determinación de polifenoloxidasa en Raulí". Le-Feubre. Lic. Biolog-ia. 
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UNIVERS I T Y O F 

CONNECTICUT 
COLlEGf: Uf AGR tCUL TLIR.E t\ND NA TUAAL R.ESOUnCES 
U~:irmw,u ,;,f I'linr S,i1111cc 

Mr. Alvaro García M. 

Chile 

Dear Mr. Garda: 

April 1 G, 1998 

I am pleased to Agree to partici'pate ii.th your research project titled "Ew1l11arion ój native 
Chifoon orchidsfor est,1bhshmcnt and dfwlopmem asa r.:ommercial crop jor !he south qf 

Chile 11. 

I have been working with gcaphyres from Chile for 1 O ycars, specializing with A lsrroemt!rla and 
Leucor:oryne, anti am happy to start ta work with an<.1ther group of planK ·1 wa, ju:)t 'IJisiting 
your university thi~ past November and gave a senúnar to the foculty and students of rvfr. Eduardo 
Olate's dc.pactment. Eduardo is c:.urTent[y work.ing on a Ph.D. with me, as is Ms. Doris Ly from 
the Univer.sity nf Tí!lct.. Bolb ar~ working in the area ofbiorechnolL~S'Y and breeding w1th Chilenn 
species. 

Your project with the genus Chlomea sounds very exciting and imponant . 1'.{v training in · 
t1oriculmre 3.11d in plant tissue culture should assist with meeting yout two ClbjectivE"s with 
flowering and multiplication. lri mldition. I hope to be at the Universily of Talca for a sabba'tic:al 
lea ve from .Septernber - Dec-ember of 1999. l will be able to assist yot1. during my stay. 

Picase let me k1ww how I can be of a~sisrnnce. l have enclos-ed a current resume for your pcrusa.l. 

Mark Bridgcn · 
Professor and H~ad 

· Pla.nt Hiotechnology Fac_ility 

ENC. 

~ fl _Ul ----



l\'IARK .r. B RID GEN 

EDUCATION 

Ph.D. Plant physiology option from the Vi.rginiíl Poiytecluúc lnstitute and State 
Universicy. June, 1984. 3.54/4.0 

I}issertation Title: Studies of in \litro tlowering a.rtd de novo ílowers of 
Nicmicrnu wbacum. 

M.S. Postharvest physiology from the Ohío State University. August, 1979. 
Th~is Title: Low pressi1re and controllcd atmosphere storage of plant 
tissu~ culture,;.. · 

B.S. Horticulture from the Pennsylvania State University. June, 1977. 

PRQ"FF.SS!ONAL EXPERIENC~ 

1997-pre3ent Prnfe.,;;.sor and Head of the Plam Biotechnology Facility. 

FaJI, 1996: 

1991-96: 

1~&2-84. 

1977-81: 

Facility_, The. l lniv~rsitv of Conne.ctk-ut. Ibe UruversitY of Connecticut 
Duties include research and teaching in thc a.reas or plant fü~u<.! culture. 
ncw plant ch:~velopment, and ornamental horticulture/floriculture. 
Administrative re!iponsibilities for the Urúvcrsiry's Plant Biotechnology 
Facility and its non-profit micropra¡:,agatíon laboratory, CnnnectiCulture. 
Adviser to the UConn Horticttltur1;1. Club. 
~earch Sdentist The Danish Researc;;t1 Centre for Horticulture. At the 
invitatk'ln of the Dani~h Rc:search Centre, I spent my sabbatical lea.ve 1n 
A.\rslev, Denmark teaching arrd researching in vifro technique.s with 
AlstrOt!mttria, 
Assocíate :erofessor imd Co-Head ofthe Plant Biotechoology 
Facility. !he Univs;rsit'l Q.f Co.i:i11.e.cÜ~\.l . .t 
As.r:.istant .Professor. The :University of Conm:c:ticut. 
Teaching Associate. The Vir~inia Pol)'lechnic lnstitutqmd State 
Un1versitv. Responsibi\itic:5 included lhe development, prepa.ration and 
teaching of graduare level plant tissue culture laboratories. 
E,esearch As!;ociate. The Ohio St;He University. Duties included the 
teacrung laborarories ang -~!l)¡)l_~!li~,ni11g rts~s.rch progr,rn1s wlth plant tiss1.1e 
culmre. 

RESEARCH INTERESTS: 



Primary research interests are in the area.s of plant-environment interactions, plant cell 
and tissue culture, in vitrn plant breeding, genetic modifications for planl imprcwemenr, 
intensive pla.nt production, a.nd pla.nt growth a.nd development of orna.mental pla.nts. Specitic 
in virro breeding techniques include somaclonal an~1 gametoclonal variation, eml)lyo colture, 
somatic embryogenesis, meristem culture far the production of pathogen~free plants and in 
vitro fertilízation. Sludies on lhe growth and development of plants in vitro are assist~d by 
ma.nipulating the environmental factors. 

JIONORS ANDA W ARDS 

- Recipient of the 'Progrrun of the Year Award 1 from the University of Connecticut for the 1995 
Horticullure Show, 1996. 

- First recipient of the University of Connecticuf s Booker/\Vrobleski Faculty Advisor Award, 
1995. 

- Associate Editor ofthe Journal of Planr Cell, Tissue & Organ Culture, 1985-1994 
- Certificate of Appreciarion from the CT Association of Extension Master Gardene.rs, June 19, 

1993. 
- Nominated for the College of Agril.':tdlure atl(I Nnturnl Resource's Outstrrndin,g Tea(:her Award, 

1993. 
- \Vho's Who in American Education, t 993 . 
- Sahhatical lea.ve grant fmm the Danii:h Horiiculture Re!:earch Centre, 1991. 
- Phi Kappa Phi Honor Society, 1989; UConn president, 1992-1993. 
- Internationat Directory ofDistinguished Leadership, 1987. 
- University of Connecticut Faculty Fellowship, 1985. 
• Sigma Xi, 1985. 
- Gamma. Sigma Delta, Honor Society of Agriculture, 1984. 
- 'Philip R. White Award from the Tissue Culture Associatíon, 1983 . 
- Invited particip.int to the Intemath1nal Plant Genetic Con.!\erv.i·t[on-Recalcitrnnt Seed :tnd 

Tissue Culture Meeting, Readíng, England. 1980. 
- GIBCO grant to attcnd the W. Alton Joncs CeU Scienc1;; C1;;ntcr's 2 wcek Plant Cdl and Tissue 

Culture Course. June, 1979. 
- Grant recipient from the Intemational Association for Pla.nt Tissue Culture to speak at the 4th 

International Congress of Plant Tissue and Ccll (:ulrure, CAlg~ry, CRnada. l 978. 
- Who's Who in American Coll•~ges, 1977 . 
• Guldin Spcaking Contest; second pl11q.~1~~~Jll-:!976 nnd 1~77. 

Joseph Shinod¡,¡ Mt:.mr.11ial s~'.hc.1h1q•!Íjp:-ítnd \.~):f'-9.,f~flow~rs Sd10l<1r-:;hip, l 976. 
Alpha Zeta, Honorary Agricultur$J!fa1~_rriitt~197~ 

- Pi Alpha Xi, i 976. 



TEACITTNG R)tSPONSIBIL1TfES 

PLSC 308 
PLSC 292 
PLSC 238 
PLSC. 231 
SAPL 064 
SAPL 062 
SAPL0S7 

Advanced Plant Cell and Tissue Culture 
Plant Tissuc Culture :

Plant Propagation 
Herbaceous Ornamental Plants 
Ga.rdeo Flowers 
PlAnl Prupagation 
Honiculture Staging 

Alstroemeria 'Libcrty' (UCT94-03P) 
Alstroemeria ''Pa.triot' (UCT94-01P) 
Alstroemeria 'Rtdcont' (UCT94-02P) 

Alstroeml!riü 'Fn:e.dom' (UCT9�-04P) 
,llstrocmeriCI •sweet .Laura' (UCT9�-0JS) 

Proression1ll Mcmbcr�híps 

American Society for Horticultural Scienr.e 
Work.ing Groups: 

Plant Bíotech11úk1gy 
Ornamental Plant Breeding, Chair 1998-2000 
floriculture Education, Chair 1998-2000 

Internation:ll Association for Plant Tissue Culture 
lnternatiomú Plo.nt Propagators' Scx:icty 
Perennial Plant Associatíon 

Grnduntc Studcnts -Adyiser 

propagarion of A htroemería.r

Joseph .King, M.S. 1988. Studies in seed germ.ination and i11 vito
Andrew Brand, M.S. 1989. Somr1ch.mal varfation in Toreniafouniieri. 

Masood Hadí, M.S. 1990. Devlopment ofinsect resistnnce through somaclonal variation. 
}..fark Smith, M. S, 1990. N\1tritlom1l stud ies with A lstrot:meria.
Paul Winski, M.S. 1991. Morphoyenesís from trun'cell layers of Palunia.

Christopher Cramer, M.S. 1994. !11 vitro and in v;vo studies with Aíussaenda. 

Chunsheng Lu, Ph.D. 1995. Conventional a.11d bioteclu11)k1gi,.�al approaches for the genetic 
improvement of Alstroemeria.

Paula Moreck. M.S. 1997. In progrcss. 
Janet T<Jdd. M.S. 1997. In progress. 
Alessandro Chiarin, Ph.D. 1998. In progress. 
Eduardo Olat�, M.S. 1999 . .ln progress. 



Bridgen, M.P. 1989. J'llant tissue culture for middle. school and high sc:hool students. Manual 
prepared for the CT Vo-Ag teac:hers. 

Bridgcn, M.P. and R.E. Veilleux. l ~88. A comparíson of in vitrn tlowers to in vivo flowers of · 
haploid and diploid Nicotiana tabacum L. Planr éell. Tissue and Organ Culture 13:3-13. 

Bridgen, M.P. and F. Meyer, 1988. Breeding techruques for Alstroemeria. In: Proc. of the Sixth 
Congrcss on Flor-i<.:ulture and OrnamentaJ HorLiculture. 

Bri<lgen, M.P. and J.W. Bartok. 1987. Designing a plant micropropagation laboratory. Int. Plt. 
l'rop. Combined .Proceedings. Vol. 37:462-467. 

Brand, A and ?-.{P. Bridgen. 1985. Evaluation of a Home Tissue Culture Medium. International 
.P!ant Propagator's Combined Proceedings. 35:616-622. 

Bridgen, M.P. and R.E. Veilleux. 1985. Studies of de i,ovo ílower and in vitro tlO\ver of 
Nicvliana. J. of Amer. Society Hort. Sci. 110:233-2'36. 

Bridgen, M.P. 1984. Studies of in vitro flowering and de novo ílowerti of Nicoriam1 r,1ht'1cum. 
Dis:sertation, VPI. 

Bridgen, M.P. and G. L. Sta by. 1983. Pro toco Is of low pressurc srorage for plant tissue cultures. 
ln: Handbook ofPlant Cell Culture, Volumc 1. (D.A. Evans, W.R. Sharp, P.V. Amm..irato and Y. 
Yamada, eds.) MacMilJan P~1bli::;hing Co., Inc., N.Y. pp. R l ó-825. 

Staby, G.L., M.P. Bridgen, B.A. Eisenberg, M.S. Cunningham, J.W.Kelly, P.S. Konjoian and C.L. 
Holstead. 1982. Hypobari<.: storage oft1ora1 crops. Tn: A.rnericiin Society ofHeating, 
Refiigeration and Air-conditioning Engineers Transactions. Vol. 88. 

Bridgen, M.P. and G.L. Staby. 1981. Low pressurc and low oxygc=n stornge of plant tíssue 
cultures. P[am Science Letters 22; l 77 -186. . 

Staby, G.L., B.A. Eisenberg, J.W. Kelly, M,.P, Bridgcn and M.S. Cunningh¿,.m_ 1980. Lcaf 
petiole epinasty in poinsettias. HortSdence 15:635-636. 

Bridgen, M.P. an<l G.L. Staby. 1981. Low pressure and low oxyge"n storage of plant tissue 
cultures. Plant Science Lettcrs 22: 177 ~ 186. 

Staby, G.L., B.A. Eisenberg, J.W. Ke[[y_. M P. Bridg~n an<l M.S.Cunningham. l 930. Leaf periole 
epinasty in poinscttia.s . . HortScience 15:635-636. 

PURLTSHf.l> ABSTRACTS 

Chiarí, A And 1-1.P. Bridgen. 1997. Effoct cif m~rhtem.position and mediurn on in vi1n1 meristem 
culnire of Alstroemeria. HortScience ·32 (3):46 l. 

Lu, C. And M.P. Bridgen. 1995. Cytological ~vidence far the sterilíty of an interspedffc 
A l,wroemeria hybrid. HortScience. 

Bridgen, M.P. and C. Lu. 1994. in vitro breeding and micropropo.gation proceduré.s for 
Alstroem'1ria. Proc. VTII International Congress on Plant Tissui;: and Cell Cultur.e 

Cramer, C. And M.P. Bridgen. 1994. Growth regulator effects on height control ofpottéd. 
A1ússaenda 'Queen Sirikit. • HortScience 29(5):430. 

Lu, C. and M.P. Brídgen. 1994. Fertilíty restoration of an interspecific Alstr,)t1meriti hybrid by 
genetic manipulations in vttro. HortScícncc 29(5):434. 

Lu, C .• Y. :Ruan. and M . .P. Bridgen. 1994. Micropropagation procedures für Leomochir oval/el. 
HortScience 29(5):559. 

Bddgcn, M.P. 1994. Developing an educational postcr;. .Presenled at th~ International Plam 
Propagti.tors' Associaticin. Vol. 44. 

Bridgen, M.P. and C. Lu. 1994. !n ,~tro brccding and° micropropagation procedures for 
Alstroemeria . .VUilnLernational Con,gress of Planr Tissue and r.ell C1Jll11rt.1. TA.PTC. 

.... ---- ... ------------ ..... --- ... -----__ __ .., _____ ............ _ 
r 
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Noviembre al 1 º de Diciembre de 1995. Mar del Plata
Argentina. 

Presentación oral de trabajo seleccionadl;!J . '-, " Producción Bovina como componente de un Sist ~ P. 
Producción Porcina Sustentable". XXI Reunión An'.\ tJ. d~ 

·tr ' la Sociedad Chilena de Producción Animal SO .·_.,,,_?,_A. 
Coihayque, XI Región, Noviembre de 1996 . Elegido Meio:.f:' 
Trabajo en Area sistemas de Producción. --~. 

Conferencista en Seminario "Procesamiento y Uso de 
Residuos Agropecuarios" Organizado por el departamentc 
de Zootecnia de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 



Forestal de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Patrocinado por el DAAD e INTEC. Santiago, Abril 
de 1997. 

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Participación en la formulación de Proyectos FONDECYT, 
INCO-DC, CIIP, FONTEC, FONDEF, DIPUC. Departamento de 
Zootecnia, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 1994 a la fecha. 

Formulación y Evaluación de _Proyecto FONTEC "Desarrollo 
de un sistema de Procesamiento de Residuos para 
Planteles Porcinos". Empresa Agrícola Aguas Claras 
Ltda. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto
Noviembre de 1994. 

Formulación y Evaluación de Proyecto FONTEC, 
"Optimización de Uso de Recursos i=iorraj eros en 
Producción Ovina mediante Suplementación Estratégica en 
Epocas Críticas" . Fundo San Vicente en la comuna de 
Litueche, provincia de Cardenal Caro, VI Región. 
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, 
Pontificia Universidad Católia de Chile. Julio
Septiembre de 1995. 

Formulación y evaluación de Proyecto "Estudio de 
Factibilidad Económica para la Instalación de una 
Planta Faenadora de Carne Ovina en la Provincia de 
Cardenal Caro, VI Región". Presentado a Ministerio de 
Agricultura, Secretaría Regional Ministerial VI Región. 
Departamento de Zootecnia, Facultad de 
Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile .. 
Octubre de 1995. 

Formulación y Evaluación de Proyecto FONDEF (Tet:cet 
Concurso) "Desarrollo de sistemas de producción~ ~~e 
Carne Ovina Sustentable en la XII Región de Magalla'.'r1~·s 
y Antártica Chilena" P. Universidad Católica de ChÚ:e 
Universidad de Magallanes Universidad Austral de 
Chile Empresas productoras ovinas y matadero
frigorí f ico. Santiago - Punta Arenas. Enero - Marzo de 
1996. 



Formulación y evaluación de Proyecto FONTEC "Sistema de 
producción Ovina Silvopastoril durante la Fase de 
Establecimiento del Pino (Pinus radiata) 11

, como 
Consultor SUAF-FONTEC. Fundo San Francisco de Hidango, 
comuna de Litueche, VI Región - Grupo de Sistemas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Septiembre -
Diciembre de 1996. 

Formulación y evaluación de Proyecto FONTEC "Sistema de 
Alimentación de bajo costo para Cabras Lecheras y 
Crianza mediante Utilización de Desechos 
Agroindustriales", como Consultor SUAF-FONTEC. Criadero 
El Recurso, Buin, R. Metropolitana - Grupo de Sistemas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Noviembre de 
1996 - Marzo de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Introducción y Evaluación 
de Raza East Friesian para la Producción de Leche Ovina 
en base a Residuos Agroindustriales" . Grupo de 
Sistemas, Depto. De Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Criadero El Recurso, Buin, R.M. 
Abril de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Introducción de la Raza 
Texel para la · producción de Carne Ovina de alta Calidad 
en la Zona Húmeda de la XII Región". Grupo de sistemas, 
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de chile. Universidad de Magallanes¡ 
Universidad Austral de Chile; Empresas privadas. Mayo -
Junio de 1997. 

Formulación de proyecto FIA "Sistema Sustentable de 
Producción de Leche Ovina en el Secano Costero .de la VI 
Región para la Superación de la Pobreza" Programa 
PRODECOP-SECANO. Grupo de Sistemas, Departamento de 
Zootecnia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Julio - Agosto de 1997. 

: ' 

Formulación de Proyecto FIA "Evaluación de ;. r l_a 
Adaptación y Desarrollo de un sistema de producción;'. cie 
Avestruces en la Zona Central (V, VI y R.M.) para '. la 
Producción de Carne, Cuero, Aceite y Plumas de Calidad 
de Mercado" Grupo de sistemas, Departamento · de 
Zootecnia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Empresas privadas. Septiembre - Octubre de 1997. 

Formulación de Proyecto FIA "Evaluación y 
Multiplicación de Orquídea Nativa Chilena para 
Establecer las Bases para un Cultivo Comercial en VIII 



Región". Primer Concurso Anual. Señor Enrique Matthei 
J.- Biotecnología Agropecuaria S.A. Marzo de 1998. 

Coordinación formulación proyectos FONDEF, en el área 
de producción animal, presentado al VI Concurso 
Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo 
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad 
Católica de chile. Biotecnología Agropecuaria S.A. 
Marzo-Mayo de 1998. 

Coordinación formulación Proyectos FDI -CORFO, 
presentados al Concurso para la provincia de Arica, I 
Región. Biotecnología Agropecuaria S.A. Iquique. Agosto 
- Octubre de 1998. 

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC Nº94-
0453 "Desarrollo de un Sistema de Procesamiento de 
Residuos para Planteles Porcinos". Empresa Agrícola 
Aguas Claras LTDA - PUC. Enero de 1995 - diciembre de 
1996. 

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC Nº95-
063 9, "Optimización de Uso de Recursos Forrajeros en 
Producción Ovina mediante Suplementación Estratégica en 
Epocas Críticas". Fundo San Vicente, Litueche, VI 
Región Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Diciembre de 1995 - Diciembre de 1997. 

Colaborador en area Ovinos y Caprinos en Proyecto de 
elaboración de un sistema multimedia en CD para el 
curso Fundamentos de Producción Animal, financiado por 
el Fondo de Apoyo a la Docencia de la DIPUC, del 
Profesor Manuel Camiruaga L. Departamento De Zootecnia 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997. 

Coordinación de investigación de Proyecto FONTEC Nº 97-
0 998, "Sistema de Producción Ovina Sil vopastoril 
durante la Fase de Establecimiento del Pino (Pirus 
radiata)". Fundo San Francisco de Hidango, Litueche, VI 
Región - Pontificia Universidad Católica de Chile. Mayo 
de 1997 a la fecha. 



Coordinación de investigación de proyecto FONTEC Nª97-
1047, •sistema de Alimentación de bajo costo para 
Cabras Lecheras y Crianza mediante Utilización de 
Desechos Agro industriales". Criadero El Recurso, Buin, 
R. Metropolitana - Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Junio de 1997 - Junio de 1998. 

Asesor de investigación de Proyecto FONTEC Nº97-1193, 
"Introducción y Evaluación de Especies de la Familia 
Protea en el Secano Costero de la VI Región, como Varas 
y Flores de Corte para Exportación" . Fundo 
Carrizalillo, Litueche. Biotecnología Agropecuaria S.A. 
Octubre de 1997 a la fecha. 

Coordinación de investigación de proyecto FIA 
"Introducción y Evaluación de Raza East Friesian para 
la Producción de Leche Ovina en base a Residuos 
Agroindustriales". Pontificia Universidad Católica de 
Chile - Criadero El Recurso, Buin, R. Metropolitana. 
Diciembre de 1997 a la fecha. 

Coordinación de investigación de proyecto FIA 
"Introducción de la Raza Texel para la producción de 
Carne Ovina de Alta Calidad en la Zona Húmeda de la Xii 
Regiónn. Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Magallanes; Universidad Austral de 
Chile; Empresas privadas. Enero de 1998 a la fecha. 

Coordinación de investigación de proyecto FIA 
"Evaluación de la Adaptación y Desarrollo de un sistema 
de Producción de Avestruces en la Zona Central (V, VI, 
y R.M.) para la Producción de Carne, Cuero, Aceite y 
Plumas de Calidad de mercado". Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Agrícola Aguas Claras, Frigorí f .. ~ _O.: 
Lo Valledor. Abril de 1998 a la fecha. 

PUBLICACIONES 

García, A. "Sistema de Energía Metabolizable ·en 
Rumiantes". 1992. Seminario I. Departamento de Post
grado en Producción Animal. Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Alonso, M., García, A. y Aguilar, C. 1993. Modelo de 
simulación para estimar el efecto de una rotación 
de cultivos, en el balance de nitrógeno y fósforo del 



suelo. Trabajo presentado en la XIII Reunión de la 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal y 
XVIII Reunión de la Sociedad Chilena de Producción 
Animal A.G. Ciencia e Investigación Agraria, Vol.20 
N º 2, pág. 3 O. 

García, A. 1993. Efecto del pastoreo sobre el balance 
de N y P del suelo en una rotación de cultivos. 
Seminario II. Departamento de Post-grado en Producción 
Animal. Facultad de Agronomía. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

García, A. 1993. El concepto de sustentabilidad y su 
evaluación en recursos naturales y sistemas 
agropecuarios. Seminario III. Departamento de Post
grado en Producción Animal. Facultad de Agronomía. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

García, A. y Alonso, M. 1995. 
predict the sustainability of 
agricultural _production systems 
Bélgica. (en prensa). 

A simulación model to 
soil resource in the 

in Chile. Revista IAAS, 

García, A., Cañas, R., Aguilar, C. y Cubillos, G. 1995. 
Sistema de procesamiento de residuos para planteles 
porcinos. Trabajo seleccionado para exposición oral. 
Revista Argentina de Producción Animal. Memorias XIVª 
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. Vol. 15 
Nº2:671-673. 

Ayudante en la preparación del libro "Alimentación y 
Nutrición Animal" del Dr. Raúl Cañas C. 1992-1993. 

Aguilar, C., Cañas, R., y García, A. 1996. 
producción bovina como componente de un sistema 
producción porcina sustentable. Libro de Resúmenes 
Reunión Anual Sochipa A.G. Pag. 215-218. 

La 
de 

xxr 
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Cubillos, G., García, A., Cabrera, O., Aguilar, F 
Cañas, R. 1996. Efecto de la suplementacióij no 
convencional en ,pocas criticas sobre el comportamiento 
productivo y reproductivo de ovejas en el secano 
costero, VI Región. 47º Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pag. 109. 

Cañas, R., Navarro, R., Camiruaga, M., y García, A. 
1996. Uso del soluble proteico de ensilajes de desechos 
sólidos de salmón. 47º Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómico de Chile. Pag. 111. 



Cañas, R., García, A., Aguilar, C., Hirsch-Reinshagen, 
P. y Camiruaga, M. 1996. Sistema biológico de 
procesamiento de residuos para una prod•.1cción porcina 
intensiva sustentable. 4 7° Congreso Anua 1 de la 
Sociedad Agronómica de Chile. Pag. 112. 

García, A., Cubillos, G., Doberti, E. 1997. 
Optimización de uso de recursos forrajeros en 
producción ovina mediante suplementación estratégica en 
épocas críticas. Informe Final Proyecto Nº95-0639 
FONTEC-CORFO. 

OTROS 

Profesor Visitante. Escuela de Ciencias y Tecnología en 
Recursos Agrícolas y Acuícolas. Universidad de 
Magallanes. XII Región. Febrero de· 1996. 

Evaluador de Proyectos para la Universidad Católica del 
Maule. Area Producción Animal, 1997. 

Colaboración en 4 Tesis de Pre-Grado y 6 Post-Grado del 
Departamento de Zootecnia, de la Facultad de Agronomía 
e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 1996 a la fecha. 

Evaluador de Proyectos FONDEF. Tercer Concurso, 1996. 
CONICYT, Santiago, Chile. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Participación en Comunidad San Pablo. Grupo de vida 
cristiana de Los Clérigos de San Viator, dedicada ~1 
trabajo con niños de escasos recursos, en Casas Vieja~,· 
Puente Alto, Santiago . 1989-1993. 

Organización y coordinación de Talleres de "Hueft.·a 
• - \' .• iw. · 

Orgánica Familiar y Huerta Hidropónica" con n1nas 'en 
situación irregular y deficiencia mental. Hogar Lo·~ 
Girasoles, COANIL, Santiago. 1992-1997. 

Participación en Comunidad San Juan Apóstol. Grupo _de 
vida Cristiana de Los Clérigos de San Viator. Santiago. 
1997 a la fecha. 
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NOMBRE : María Lorena Norambuena Aguila. 

IE«lll!ll«:m�ñó!ID !B:átsñ�ai 
- Colegio Teresianas de Pedro de Valdivia, 1976-1983

.IE(!Jnacmcñó!iD OOedñSI 
- Colegio Teresianas de Pedro de Valdivia, 1984-1987

Einl!Jll�!llciÓlril §UD[JD�!TlllJ)IJ' 
- Ingeniero Agrónomo, Mención Ciencias Vegetales.

Pontificia Universidad Católica de Chile. 1996.

BECA§ OJIB'iI'EN!IDA§ 

. . 
' . •· �-· 

- Práctica de Investigación y Producción en los siguientes Programas: Semillas,
Frutales, Ganadería y Laboratorio. Propagación vegetativa de plantas libres de virus
y producción de semilla botánica de papa. Certificación de tubérculo semilla . .INIA.
INIA, Sub-Estación Experimental La Pampa, Purranque, X Región. Enero - Febrero
de 1991.

AJ:JTECIB:IDIB.NTOC§GOCNOCli!LOC§ 
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- Práctica en el Departa.mento de Labor&torio Agrícola del S.A.G., en el área de 
Fitopatología. Recepción y análisis de muestras de alimentos y productos agrícolas. 
Santiago, R Metropolitana. Enero de 1992. 

- Práctica Profesicnal I. Evaluación Técnico-económica del cultivo de cebollín. 
Participación en labcres de temporada de verano. Las Colonias de Painc, Comuna 
de Paine, R. Metropolitana. Enero de 1994. 

- Práctica Profesional II. Estadía Técnica en Estados Unidos de Norteamérica. Salidas 
a terreno, análisis de los sistemas de producción mixtos de cultivos extensivos y 
producción animal. Soil Conservation Society. Olkahoma, EEUU. Febrero de 1995. 
Participación en la formulación y preparación de Proyectos FONDEF, presentados a 
Tercer y Cuacto Concurso, años 1996 y 1997. Departamento de Zootecnia, Facultad 
de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Enero - Marzo de 1996. 

- Consultor Técnico en la formul2ción y preparación de Proyecto FONTEC 
"Desarrollo de un Sistema Integrado de Procesamiento y conservación para 
Aumentar la Vida Util de Hortalizas en Estado Fresc:o mediante el Uso de 
Atmósfera Modificada y Polímeros de Permeabilidad Diferencial". Empresa 
Apóstoles S.A. - Grupo de Sistemas en Agricultura, Facultad de Agronomía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Septiembre 1996 - Julio 1997. 
Consultor Técnico en la formulación Proyecto FONTEC de .. Introducción y 
evaluación adaptativa y productiva de la familia Proteaceae para la obtención de 
flores de corte y varas dirigidos a la exportación. en el secano costero de la VI 
Región". Fundo Carrizalillo - Biotecnología Agropecuaria S.A. Jwüo-Septiernbre 
de 1997. 

- Consultor Técnico Proyecto INDAP para la detenninación de factibilidad técnica de 
wt centro de acopio y comercialización de hortali7.as en la ciudad de Punta Arenas, 
XII Región. Octubre - Noviembre de 1997. 

lLA~((J)IRIE§ A<C'JrU AlLIE§ 

- Participación en la formulación y preparación de Proyectos FONTEC y FIA. Area 
horticultura, !Post-Cosecha y Floricultura. Grupo de Sistemas en Agricultura, 
Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Septiembre 1996 
a la fecha. 

- Consultor Técnico para empresa consultora Biotecnología Agropecuaria~!\. 
(Unidad de Transferencia Tecnológica de la Facultad de Agronomía e ~~~,í~ 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile). Proyectos:/ Afea de 
Horticultura, Post-Cosecha. Floricultwa. Marzo 1997 a la fecha. 

- Coordinador de Investigación Proyecto FONTEC de "Introducción y\'ev:1luácéón 
adaptativa y productiva de la familia Proteaceae para la obtención de flores:de corte 
y varas dirigidos a la exportación. en el secano costero de la VI Región,,. Fundo 
Carrizalillo Biotecnologia Agropecuaria S.A. Octubre 1997 a la fecha. · · · 

l?AIR1'[CITPACH<ÓlN !EN §iEMJINA.mO§ 1{/((j) C[JJR§(O)§ 

Seminario Internacional "Challenges of Agricultura! Student. Solvenia - Suiza. 22 
de Julio - 8 de Agosto de 1994. 
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- Curso de [nglés Intensivo. Nivel Avanzado. North Lake Collegc, Dallas. Texas, 
USA. Enero de 1995. 

• Curso de Inglés, Octavo Nivel. Instituto Chileno Británico. Santiago, Chiie. 1995. 
Seminario "La Investigación Universitaria Silvoagropecuaria Chilena en ei Próximo 
Decenio". facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. Junio 
de 1996. 
Senúnario "Procesamiento y uso de residuos agropecuarios". Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile. Junio de 
1997, 

• Seminario lntemacional de Floricultura. FW1dación para la Innovación Agraria 
(FIA). Noviembre de 1997. 

lFU1BIJL.[CACilONIE.§ 

- Norambuena, M.L; Contreras, D.; Parodi, P.~ Nebreda, Y.; y Barrales, L. 1996. 
Análisis de los efectos ele dos niveles de fertiliución nitrogenada durante dos años 
sobre las carncterísticas agronómicas e industriales de trigo cand.eail (T. Turgidum 
var. Durum). Trabajo seleccionado para exposición oral. Congreso Sociedad 
Agronómica de Chile. Noviembre de 1996. 

- Norambuena, M.L; Contreras, D.; Parodi, P.; Nebreda, Y.; y Barrales, L. 1996 
Análisis de los efectos de dos niveles de fertilización nitrogenada durante dos años 
sobre las características agronómicas e industriales de trigo candeal (T. Turgidum 
vardurum). Presentación como requisito para optar al titulú de Ingeniero Agrónomo. 
Diciembre, 1996. 

OO'ti§ ACTMIDlAJD>E§ 

- Organización y coordinación de Talleres de "Huerta Orgánica Familiar" con niñas 
en situación irregular y deficiencia mental. Hogar Los Girasoles, COANIL. 
Santiago. Año 1992-19%. 

- Dominio del idioma inglés (conversación y lectura fluidas, escritura buena). 
- Manejo de computación a nivel de usuario. Uso de procesadores de texto, pl~~ll~s. 

electrónicas, INTERNET, E-Mail (Word Perfect, WORD, QPRO, EXCEL, 
MSProject). 

11 111 1 



~-------- - _ _ _______ _______________________ ..._ ____________ ....... ... ___ ______ ., . .,,. __ _ 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página □ 
Número 

ANEXO B 
ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 
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