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I. Resumen Ejecutivo.

El proyecto Introducciôn de Especies Medicinales y Aromãticas en la comuna de Putre" ha
concluido satisfactoriarnente, al cabo de 23 meses, dando como resultado el descarte como
alternativa agronómica a la Valeriana, la Manzanilla y el Comino Alemãn y dando como
alternativas viables a la Salvia, El Tornillo y el Piretro.

Desde la perspectiva económica, dado que la evaluación de calidad resultô desfavorable para las
tres especies técnicamente posibles, se ha determiriado que la Salvia es la 6nica especie que
actualmente puede competir con el oregano, dado que puede orientarse al mercado
condimentario, lograrido resultados económicos interesantes, gracias a su alta productividad



II. Texto Principal.

1. Situación antes del Informe.

Al cierre del Tercer informe, con fecha al 28 de febrero de 1999, el ensayo se desenvolvIa dentro
de los márgenes esperados, es decir, el perIodo estuvo marcado por la obtención de los primeros
resultados, especificamente los referidos a sobrevivencia o adaptabilidad y comportamiento
cli mãtico.

Se determinó que las especies Salvia, Tomillo, Piretro y Comino Alemán son capaces de crecer y
producir, satisfactoriamente, baj o condiciones ci imáticas li mitantes.

Las especies Valeriana y Manzanilla mostraron bajos perfiles de sobrevivencia, que las descartan
en primera instancia, pero existia la posibilidad que esta ditima se pudiera adaptar a una época de
siembra distinta, situación que se evaluó extraoficialmente.

En general el ensayo habla avanzado sin mayores contratiempos durante aquel perIodo, restando
aun la evaluación cuantitativa del Tomillo y la evaluaciôn cualitativa para todas las especies
cosechadas, ]as que estaban pendientes para el cuarto periodo.

2. Presentación de actividades y tareas ejecutadas en el ultimo perIodo.

Para cada mes del periodo, las actividades serán presentadas como subtitulos y a continuación las
tareas vincuiadas, siguiendo Ia misma estructuración definida en la carta Gantt programada
(lnformeN° 3).

Mes 181 (marzo 1999)

• Registro de temperatura y humedad relativa diana.
• Visitas Coordinador del proyecto
• Visitas técnico asesor
• SupervisiOn y control de operación

Mes 191 (abril 1999)

• Registro de temperatura y humedad relativa diana.
• Visitas Coordinador del proyecto
• Visitas técnico asesor
• Visita Experto Asesor
• SupervisiOn y control de operaciOn
• Relevamiento de datos para la prospección de mercado



Mes 200 (mayo 1999)

• Registro de temperatura y humedad relativa diana.
• Visitas Coordinador del proyecto
• Visitas técnico asesor
• Supervision y control de operaciOn
• Visita a empresas para la prospección de mercado

Mes 21° ( j unio 1999)

• SupervisiOn y control de operaciOn
• Procesamiento de inforrnación prospección de mercado

i1es 220 (julio 1999)

• SupervisiOn y control de operaciOn
• Recepción de Informe Técnico del Experto Asesor
• Envio de muestras para análisis quimico.

Mes 231 (agosto 1999)

• SupervisiOn y control de operación
• Reuniones grupales para la difusiOn de resultados.

3. Corn paración entre las actividades ejecutadas y [as prograrnadas en el perlodo.

Tornando como base la programaciOn para el cuarto periodo, presentada en Carta Gantt.

Cuadro N° I Cuadro comparativo de actividades programadas versus realizadas

Actividades yTareas	 Fecha	 Fecha	 Observaciones
Programada	 Real izacián

Registro de datos

• Registro de temperatura y 	 Marzo a mayo Marzo a mayo
humedad relativa diana	 1999.	 1999.

Visitas de seguimiento

• Visita Coordinador Proyecto	 2° quincena	 2° quincena
marzo 99	 marzo 01
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Acividade Tareas	 Fecba	 Fecha	 Observac3ore.s
ogamada Realizacion

• Visita Coordinador Pro yecto	 2 qumcena	 2- quiricena
abril 99	 abni 99

• Visita Coordinador Proyecto	 20 quincena	 2° quincena	 Acompafiado de L.Morend
mayo99	 Mayo 99

• Visita Técnico Asesor	 1° quincena	 1° quincena
rnarzo 99	 marzo 99

• Visita Técnico Asesor	 1° quincena	 1° quincena
abril 99	 abril 99

• Visita Técnico Asesor 	 10 quincena	 10 quincena
mayo 99	 mayo 99

• Visita Experto Asesor	 abril 99	 Mayo 99
(L. Morend)	 I

Informe Técnico del Asesor Experto

• Recepción de Informe Técnico 	 1° quincena	 2 0 quincena
julio 99	 julio 99

Cestión del proyecto

• Supervision de operación	 Marzo a	 Marzo a
agosto 99	 agosto 99

• Envio de muestras para análisis Julio 99 	 Julio 99	 Se enviaron muestras a dos

quimico 	 laboratorios.

Detección de oportunidades de negocio

• Relevamiento de datos	 Abril a mayo Abril a agosto
99	 99

• Visita a empresas	 Mayo 99	 Abril 99	 Actividad adelantada.

• Procesamiento de información 	 Junjo 99	 Junio 99

Difusión de resultados y oportunidades

• Reunion grupal Belén	 1 Agosto 99	 Agosto 99

• Reunion grupal Lupica	 1 Agosto 99	 Agosto 99

• Reunion grupal Saxamar 	 1 Agosto 99	 Agosto 99

4. Aspectos metodológicos de [as actividades desarrolladas.

4.1. Descripción de la metodologla usada.

Habiéndose hecho una descripción acabada de las metodologias prãcticas aplicadas en ci Informe
de Avance N° 2, a continuación se describirá la aplicada para aquellas aplicadas exciusivamente
durante el presente periodo.



4.1.1. EnvIo de muestras para análisis quImico.

Se enviaron cantidades de aproximadamente 150 gramos de material seco para la determinación
cualitativa del material. Se efectuO un submuestreo desde las distintas parcelas y luego se obtuvo
una muestra definitiva para cada tratamiento.

4.1.2. Detección de oportunidades de negocio.

Se programO un viaje a Santiago, Valparaiso y Quilpué, para establecer contacto con empresas
ligadas al comercio y/o procesamiento de las especies de interés. En primera instancia se det'iniO
una lista de empresas, luego de contactar telefónicamente a un grupo de posibles interesados.

En las entrevistas se entregaron muestras del material cosechado y se solicitaron antecedentes de
las empresas, asI como de las condiciones comerciales exigidas. Posteriormente las empresas que
manifestaron interés inicial fueron consultadas teiefOnicamente para acotar ci interés definitivo,
en flinción de los análisis comerciales y técnicos de las muestras.

4.1.3. Reuniones grupales para la difusión de resultados.

La difusiôn de resultados se realizó en tres localidades: Belén, Lupica y Saxamar. Se entregó la
información técnica y comercial recabada en el proyecto, a través de una cartilla (ver Anexo 5),
Ia exposición oral del Jefe de Proyecto y un set de fotografias. La información incluyO una
aproximación económica en base a estimacidn de los resultados esperados para cada especie

4.1.4. Evaluación de rendirnientos.

La evaluación de resultados en términos de rendimientos, se efectuO pesando ci material
cosechado y secado. La cosecha se realizO de acuerdo al criterio técnico del indice de madurez
(definido en ci Informe N° 3, Tabla N° 1), en ftinción de cada especie. En aquellas especies
perennes, se contabilizaron ci nimero de cosechas o cortes para el primer año

Estos resultados se obtuvieron a partir de valores promedio, cuya varianza fue analizada para
determinar la cxi stencia de efecto en los tratamientos de fertilizaciOn.

Los resultados obtenidos fueron comparados por los estándares respectivos, correspond ientes al
primer año de cultivo para especies perennes y anuales.

4.1.5. Evaluación cualitativa de la producción.

Para la evaluación cualitativa de los productos cosechados se enviaron muestras a dos
laboratorios. Las muestras correspondieron a aqueiias especies cuyos parâmetros de
sobrevivencia y rendimiento estaban dentro de los niveles normales, es decir Salvia, Tomillo y
Piretro.
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Los laboratorios correspondieron al de la empresa INDEX SALUS, en Alemania y al de Quimica
Orgánica de la Universidad Técnica Federico Santa Maria.

Los parãmetros evaluados correspondieron al porcentaje de aceites esenciales y una variedad de
moléculas orgãnicas determinantes de la calidad comercial en función de la especie. Hay que
señalar que estos parãmetros fueron definidos en funciOn de un criterio técnico y comercial segun
los antecedentes aportados por la especialista Ligia Morend y ftieron aplicados a los análisis
practicados por el laboratorio de la Universidad Federico Santa Maria, mientras que los
parámetros analizados por INDEX SALUS fueron seleccionados en forma especIfica por esta
empresa.

El siguiente cuadro resume los parãmetros analizados segin el criterio de la. especialista.

Cuadro N° 2. Constituyentes quImicos de interés en el análisis cualitativo.

Compuesto quimico	 Nivel estándar de control *

Salvia (follaje)
Aceite esencial comercial	 1,5 -2,5%
1,8cineole	 9,1 -9,4%
a-thujone	 25,4-30,8%

3-thujone	 4,5-6,9%

camphor	 27,2-27,7%
Tomillo (foltaje)

Aceite esencial comercial	 0,5- 1,5%
Geraniol	 85-93%

D-cymene	 75-80%
Thujanol	 60-65%
a-terpineol	 90-96%
Linalol	 80-96%
Carvacrot	 75-90%

Piretro (for)
Piretrina	 I -2,5%

S Los rangos represeatan las vanaciones entre distnitos qwrniotipos.

4.2. Principales problemas metodológicos enfrentados.

El principal problema metodológico enfrentado durante el cuarto periodo correspondió a la
dificultad de considerar los datos de la parcela de Saxamar, en la evaluación final y
especificamente en términos de rendimiento productivo, ya que a pesar de que las variables
sobrevivencia, medición climática y evaluación de calidad si se desarrollaron normalmente, el
atraso informado en los Informes N° 2 y N° 3, impidiO el desarrollo suficiente para una cosecha
normal segiin los indices.
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43 Adaptaciones o modilicaciones introducidas.

La adaptaciôn al problema planteado se resolvió incluyendo solo los datos bien ftindamentados
obtenidos en la parcela de Belén.

5. Presentación y discusión de resultados del proyecto.

Los resultados que a continuaciôn se presentan corresponden a ]as variables que quedaron para
ser medidas el iiltimo periodo, es decir las variables rendimiento y calidad de producto. Para
facilitar el anãlisis se presentarán las discusiones junto con los resultados. Como se recordarâ, las
variables sobrevivericia y las variables climáticas flieron debidamente discutidas y analizadas en
el Informe N° 3. Se complementa la inforrnación climática con datos tornados durante el periodo
enero a mayo de 1999.

También se informa de los resultados obtenidos en la actividad de detecciôn de oportunidades de
negocio.

5.1. Medición de variables climática.s

A continuación se presentan los indicadores clirnãticos medidos entre enero y mayo de 1999 en la
parcela de Saxamar. En la unidad de Lupica se produjo la interrupción de la anotación luego de
que la parcela fuera descartada y en la de Belén el ni:imero de datos anotados no superó el 25%,
por lo cual se determinó no analizarlos por falta de significancia. Gráficos con la presentación de
los datos particulares de cada mes pueden verse en el Anexo 1.

Cuadro N° 3. Resumen de indicadores climáticos de la parcela de Saxamar para el periodo enero
de 1999.

Variable
	

Mes
enero	 febrero	 marzo	 abril	 mayo

Temperatura Maxima Promedio	 18,3	 15,5
	

13,9	 16,2	 16,1
Temperatura Minimo Promedio 	 4,8	 7,4

	
8,3	 9,2	 3.

Nümero de dias bajo cero (0 °C)
	

0	 0
	

0	 0	 C
HR pro medlo
	 58,5	 87,7

	
76,5	 51,8	 41,C

Porcentaje de dias medidos
	 74	 54

	
68	 87

El cuadro anterior y los gráficos (ver Anexo 1) reflejan el comportamiento climãtico de los meses
de verano y otoño en precordillera, es decir, la ocurrencia de intensas precipitaciones durante los
meses de febrero y marzo asociadas a altos valores de humedad relativa y la caida de la
temperatura en relación a los meses de diciembre y enero, Jigadas al fenómeno del invierno
altiplánico y posteriormente la recuperación de la normal tendencia a la disminución de estos
parámetros en la medida que avanzaba el otoño. No se registraron heladas.
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Completado el ciclo de mediciones de variables climáticas, el cual fue analizado en forma
parcializada e cada periodo, a continuación se resumen las principales caracteristicas
ob servadas:

Las curvas de temperatura maxima y minima mostraron sus más altos niveles a principio de
verano y salida de otoño, interrumpidas en pleno verano por el fenómeno del invierno
altiplánico o boliviano. Tanto las máximas como las minimas alcanzaron sus valores mâs
bajos en la segunda mitad del invierno y se levantaron en primavera, pero desfasadamente, ya
que las minimas se atrasaron respecto de las máximas. La presencia de heladas es un hecho
factible a partir del mes de junio y hasta el mes de octubre, estando la ocurrencia de heladas
prirnaverales vinculada a factores microclimáticos como la ubicación.

2. Las curvas de humedad relativa reflejan una marcada estacionalidad, en la cual los valores
normales bordean el 40%, subiendo en la medida que se acerca ci perlodo de Iluvias, durante
el verano, y restabieciéndose durante otoño.

5.2. Rendimiento

A continuación se presentan los valores de rendimiento obtenidos para las tres especies
consideradas.

Cuadro N° 4. Rendimiento en kilos por parcela de Salvia, Tomillo y Piretro (septiembre a abril de
1999).

Tratamiento
Salvia

Cero fertilizacidn	 7,32 a
Fertilización orgánica 	 6,51 a
Fertilizaciônguirnica 	 1	 1,17 b
* Solo se aplieO cero ferlihización.
**Letras iguales indican sinulitud estadistica.

Rendimiento por parcela de 20
Tomillo
	 Piretro*

0.76 a
	 040

0,97 b
0,83 ab

Salvia

Si bien en el cuadro se apreciarl diferencias notables entre los tratamiento con cero fertilización y
con fertilizaciOn orgánica respecto de la fertilización quimica, es necesario establecer que este
uitimo tratamiento tuvo dos cortes menos, bãsicamente por problemas de adecuado suministro de
riego primaveral, lo cual atrasó el desarrollo de las piantas.
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Sin embargo, resulta bastante interesante observar (ver Anexo 2) que los primeros tres cortes de
los tratamientos de fertilizaciôn orgánica y cero fertilizaciOn obtienen resultados muy supenores
en sus primeros tres cortes. Esta situaciOn concuerda con los resultados obtenidos por SALUS, en
el sentido de que el tratamiento de fertilización quImica da valores consistentemente más bajo
que los otros.

No resulta simple dar una explicación a esta diferencia, pero puede pensarse en alguna causa
relacionada con los bajos requerimientos de nitrógeno (40-50 unidades/ha.) de Salvia. Claramente
el aporte de este elemerito en una forma quimica, resulta contraproducente. El hecho de que esta
situación no se produzca con la fertilizaciOn orgánica. en donde también se adicionan elementos
pero bajo una forma cuya Iiberación de nutrientes es lenta, especialmente el nitrógeno, puede
reforzar la idea de un efecto detrimental.

Finalmente, no existen diferencias estadIsticas, a pesar de lo que sugieren los datos, entre el
tratamiento orgãnico y la cero fertilizaciôn. Aqul es necesario recordar que existia un adecuado
contenido de materia orgánica original y no se habia utilizado previamente el terreno para fines
agrIcolas, por lo cual La explicación posible a esta situación radica en la existencia de adecuados
contenidos de N, P y K, suficientes para lograr buenos rendimientos iniciales.

Tomillo

En términos generales, esta especie muestra una situación distinta a la de Salvia, ya que se
observa al testigo por debajo de Los tratamientos de fertilización. El análisis estadistico arroja
diferencias claras entre la no aplicaciôn de fertilizantes y La aplicaciOn de fertilizantes quimicos,
quedando dudas de las diferencias entre ci tratamiento orgãnico respecto de ambos.

Piretro

No habiéndose efectuado tratamientos, el resultado resulta referencial y sirve para el posterior
análisis comparativo respecto de rendimientos en otros casos.

A continuación se presentan Los rendimientos proyectados por hectárea, para el primer año de
cultivo, a partir de la extrapolación de los datos anteriores. Asimismo, se coniparan estos datos
con los antecedentes bibliográficos y empiricos (rendimientos obtenidos por INDEX SALUS en
Villarrica y la Universidad Catôlica de Valparaiso). La comparación se realiza sobre Ia base del
tratamiento que ha dado mejor resultado.
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Cuadro N° 5. Análisis comparativo de rendimientos para el primer año.

Especie	 Rendimiento	 Rendimiento	 Reridimiento.	 Rendimiento
Estàndar	 Precordillera	 SALUS	 UCV

(Kg,'HaJaiio	 Kg/HaJafio	 ((gfHalano)**	 (Kg/Halaño)***

Salvia	 800-1.500	 3661*	 994	 1.620

Tomillo	 400-600	 485	 553	 1.120

Piretro	 800-1.000	 400	 NSD	 NSD

'Rendiimento que considera Los peciolos de las hojas. Algunos compradores no 10 acept4n por 10 que uebe disimnwrse en un 1)7o

**Rendimiento obtenido a partir del trataniicnto testigo.
Rendimiento obtenido a partir del tratamiento orgánico.

NSD. No se determinô.

Para el caso de salvia, se ha determinado que sus rendimientos de primer año superan largamente
a los obtenidos en forma estãndar y de las zonas central (UCV) y sur del pals (SALUS).
Posiblemente las condiciones edafoclimáticas y sanitarias favorables son la causa de esta notable
respuesta, destacándose la alta radiación luminica, regimen térmico de altura y suelos calcáreos.

El tomillo ha mostrado un comportamiento totaimente normal, dentro de los estándares y aigo
más bajos que en las zonas central y sur. Por lo tanto, se deduce que las condiciones son
adecuadas para su cultivo pero no excepcionales.

Por ültimo se ha comparado ci rendimiento del piretro, con un importante margen de error, el
cual arroja niveles de rendimiento inferiores at estándar. Pero es posibie pensar que tal resultado
pueda ser algo mejor, sin embargo no mayor at obtenido en La zona central, en este caso
correspondiente at estándar.

5.3. Anthlisis de calidad

tin aspecto relevante para el proyecto lo constituye este capitulo del ensayo, dado que parte de la
producciOn de plantas medicinales y aromáticas puede destinarse hacia la farmacopea,
cumpliendo con mInimos estándares en cuanto a acumuiaciOn de aceites esenciales.

Dado que el ensayo en precordillera se realizó con los mismos quimiotipos, es decir variedades
con similitudes en cuanto a mayor acumulación de determinado compuesto orgánico, fue posibie
la comparación en relación a las especies probadas. Los resultados obtenidos en términos de
calidad no se pueden extrapolar a otras especies, como se vera mas adelante, ya que cada especie
tiene un comportamiento 6nico.

• Para la determinaciOn y comparación de los aceites esenciales, es básico que la extracción de esta
fracciOn sea efectuada en base a procedimientos comparables, ya que éstos pueden arrojar datos
diferentes en función de la cantidad que logran extraer. AsI por ejemplo, los laboratorios de



UI

SALUS en Alemania aplican el método de extracción por vapor de agua. En Chile, los anãlisis de
contramuestras se efectuaron por medio del sistema de extracción en solvente orgáriico, La cual
logra contenidos muy superiores producto que arrastra prãcticamente todo tipo de moléculas
lipofihicas. No obstante esta divergencia metodológica, como se vera, es posible comparar los
resultados de ambos procedimientos dado que la UCV realizó las contramuestras en el mismo
Iaboratorio y obtuvo resultados distintos en términos cualitativos, Jo que permite el contraste. Los
detalles pueden verse en el Anexo 3.

Los resultados se presentan a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro N°6. Contenidos de aceite esencial de Salvia y Tomillo.

Especie/	 Contenido de	 Contenido de aceite 	 Contenido de aceite	 Contemdo de
Tratamiento aceite esenciiil	 esencial Precordillera	 esencial UCV Quillota 	 aceite esencial

minimo Europa	 (%) 	 (%)	 SALUS
(%)	 Extracción Exiracción Extracción Extracción 	 Villarrica

vapor agua	 solvente	 vapor agua	 solvente	 (%)
orgánico 	 orggnico

Salvia	 1.5	 6.60	 2.1-2,6	 7,20	 145

Testigo	 0.95

Org.nico	 0.78

Quimico	 0.59

Tomillo	 1.2	 4.90	 1.20-1,25	 4.00	 2,5()

Testigo	 2.23

OrgAn ico	 1.90

Salvia

Los resultados arrojados por el laboratorio de SALUS indican que los contenidos son muy
inferiores, tanto a La norma minima como a la obtenida por ellos en Villarrica. Sin embargo,
llama la atención que como los análisis efectuados a la UCV resultan adecuados, con 2,4%
promedio por extracción en vapor y 7,2% por extracción bajo solvente orgánico, los de
precordillera no alcaricen el estándar, puesto que su contenido extraido por solvente equivaldrIa a
un 2,3% por vapor.

Esta divergencia es difIcil de ser zanjada ya que desgraciadamente los métodos no son
exactamente iguales. Ahora bien, buscando una suerte de justo medio, es posible suponer que los
contenidos de precordillera no sean inferiores al minimo permitido, pero si sean más bajos que el
producto de SALUS, por lo cual esta empresa desistiria de proveerse desde precordillera
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Como dato de interés potencial, el laboratorio de la Universidad Técnica Federico Santa Maria
analizó el contenido de humedad, el cual arrojó un valor de 36% a la muestra enviada como seca.
Por otro lado, la composición especIfica de los compuestos determinados en el Cuadro N'2,
determinó to siguiente:

Cuadro N° 7. Contenido de especies quimicas de Salvia.

A.náiisis

Humedad (g de agua/100 g muestra)
Cmeol (g/100 gr muestra seca)
a-tujona (g/100 gr muestra seca)

-tujona (g/100 gr muestra seca)
Canfor (J100 gr muestra seca)

Resultados
)rcentaje (01

36
0,3
0,4

0,16
0.16

Totnillo

En este caso, claramente se logra un producto con niveles de aceite esencial superiores al minimo
permitido para el testigo, to cuat se ratifica en ambos métodos, pero en cambio resulta inferior a!
de SALUS. Nuevamente, existiendo tat diferencia resulta de escaso atractivo para esta empresa.

En forma similar a Salvia, se exponen los datos obtenidos desde el laboratorlo de la Universidad
Técnica Federico Santa Maria:

Cuadro N° 8. Contenido de especies quimicas de Tomillo.

Análisis

Humedad (g de aguallO() g muestra)
Geraniol (g/100 gr muestra seca)
Linatool (g/100 gr muestra seca)
a-Terpineol (g/100 gr muestra seca)
Tujanol-4 (g/100 gr muestra seca)
p-Cimeno (g/100 gr muestra seca)
CarvacrolfTimolCanfor (g/ 100 gr muestra seca)
* Nose decta

Resultados

37
*
*
*
*

0,24
0.44

Piretro

En este caso particular se enviaron muestras al laboratorio de la UTMFSM, para la determinación
del conteriido de piretrinas totales (Cinerina I y II, Jasmolina I y II y Piretrina I y II), los

S	 resuttados fueron:

S
I
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Cuadro N° 9. Contenido de piretrinas en for seca de piretro.

Anâlisis
	

Resultados

Hurnedad (°o)	 74
Piretnnas naturales
-Gravimetria (gr/100 gr de muestra seca) 	 2,6
-Cromatografia (gr/l00 gr de muestra seca)	 0,96

Por to tanto, cornparando con el estándar minimo que es de ,2 01,10, nuevamente nos encontramos
que si esta especie se quisiera cultivar con fines comerciales no seria interesante por su baja
calidad.

Queriendo introducir un elemento de consideración adicional, resulta interesante indicar los
resultados obtenidos para. ci Comino Alemán, especie descartada a priori por el bajo perfil de
sobrevivencia mostrado. En este caso, los anáiisis los efectuó SALUS en Alemania y dieron que
las semillas acumulan un 7,34% de aceite esencial. Considerando que el estándar minimo es de
3%, resulta notable Ia acuniulación detectada para esta especie, la cual permitirIa rendimientos
50% inferiores at estándar equiparando ci resuitado económico de éste. Lo importante de este
resultado es que descarta la idea de que en precordillera las especies aromãticas y medicinales
acurnulan menos aceites esenciales, y ratifica que en verdad cada especie es un caso distinto y
que rnerece ser evaluado.

5.4. Detección de oportunidades en el mercado nacional

Durante el mes de abril, ci Coordinador de Provecto efectuó un viaje las ciudades de Santiago,
Valparaiso, Viña del Mar y Villa Alemana, con el objetivo de estabiecer contactos comerciales en
el terna de productos aromãticos y medicinales.

La metodologia empleada the descrita en el punto 4.3.4. Los resultados obtenidos tienen relaciôn
con el conocimiento de las posibilidades (necesidades) de distintos tipos de empresas asociadas at
rubro, los requerimientos cuantitativos (volumen) y cualitativos (caracteristicas dadas por el
procesarniento, oportunidad y frecuencia de entrega, sistema de pagos).

Eventualmente la prospección del mercado, la cual se estima se apiicO sobre un 40 a 50 % del
mercado interno de empresas, permite determinar los rudimentos de una estrategia comercial para
el sector productor de precordillera, en la medida que se definen potenciales clientes segun las
capacidades reaies de aquelios.

A continuación se detallan las caracteristicas más importantes de las empresas entrevistadas.
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. Good Food.

Filial importadora del holding Cramer S.A., con sede en Santiago. Importante a nivel nacional, se
dedica a la importaciOn y adquisición de productos relativos a plantas aromáticas, que son
consumidos por las distintas filiales del consorcio al cual pertenece, el cual a su vez, es proveedor
de empresas nacionales como Nestlé, Pizza Hut, cecinerlas, Knop, etc. Producen extractos
esenciales, condimentos, aditivos para medicamentos, etc.

Requiere entregas tan seguidas como cortes de producto se puedan obtener, para asegurarse una
optima calidad. Trabaja con crédito a proveedores de entre 30 y 45 dias, una vez aprobado el
control de calidad interno, el cual es ejecutado por un departamento que testea la calidad de los
productos adquiridos. No obstante, la apreciación que deja es de que se trata de una industria que,
por su naturaleza, no pone un particular énfasis en la calidad quimica de los productos
(contenidos de compuestos bioquimicos), si no más bien en aspectos como el precio, tipo y nivel
de procesamiento, volumen, oportunidad de entrega y seriedad comercial.

Los voliimenes que esta empresa puede absorber son realmente muy bajos, dado que el mercado
es restringido. Màs aIlá de Ia aceptación de la calidad de la materia prima entregada en las
muestras, se trata de una empresa de poco atractivo pensando sOlo en Tomillo y Salvia, sin
embargo tiene un nivel mayor de demanda de oregano, lo cual haria más atractiva una
vinculaciOn comercial con ella.

• Gourmet

Filial de Cramer, ubicada en Santiago, se dedica exclusivamente a productos de tipo
condirnentarios, los cuales son conocidos a nivel nacional. Se rige por estándares comerciales
similares a Good Food, pero la calidad de los productos es especifica para sus necesidades. De
todas formas define tener normas flexibles en flinciOn de la variable precio, la cual le resulta niuy
relevante para el atractivo de sus proveedores.

Sus materias primas las importa desde EEULI y Europa, con excepción del oregano, del cual se
abastece a nivel interno. Sus necesidades de Tomillo y Salvia son bajas (menos de una tonelada
anual), no asi las de oregano.

Le interesa una entrega anual y dice poder flexibilizar las condiciones de pago, en flinciOn del
atractivo del precio.

Al igual que Good Food, se puede asumir que no representa un mercado atractivo, salvo que se
considere un pool de productos, con el oregano encabezándolo.
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Nutrisa S.A.

Empresa del rubro de los té de hierbas, fundamental mente. Se encuentra ubicada en Santiago y
sus principales requerimientos van por el lado de las especies medicinales, incluidas las de tipo
autóctono, las cuales adquiere directamente desde proveedores regionales del tipo recolector.

A pesar de la buena presencia a nivel del mercado interno, se trata de una empresa de pequeño
tamaño, lo cual significa que su sistema de pagos contempla el crédito a proveedores.

Especies conio Tomillo y Salvia son consumidos en cantidades pequeñas anualmente, razón por
la cual representa un bajo atractivo como potencial socio.

Herbamed

Exportadora de especies medicinales y aromãticas de propiedad de Fundación Chile. Su casa
matriz se ubica en Santiago, pero opera a través de una red de plantas de procesamiento
distribuidas en la zona norte, centro y centro sur del pals.

Procesan y comercializan tanto producto seco como aceites esenciales, bãsicamente a partir de
especies como Tomillo, Hierba de San Juan, Melisa y Valeriana, estableciendo contratos con
cada agricultor.

La calidad es un aspecto importante a la hora de deterrninar los precios a productor, aplicándose
un test en Iaboratorio para deterrninar el contenido de aceites esenciales, humedad y grado de
contaminación microbiológica y asi establecer los niveles de castigo o bonificación a aplicar.

El sistema de pago supone una espera de entre 15 y 30 dias.

Los volumenes factibles de adquirir están dados por la capacidad de ofertar unidades
volurnétricas compactas, entendiéndose como tales a los containers. En otras palabras, pueden
absorber cantidades mültiplos de 6-7 toneladas métricas de Tornillo procesado.

El precio ofertado para esta especie seria de entre US$ 2,2 - 2,5.

A partir de las muestras dejadas, Herbamed planteó un interés por Salvia, dado que existirian
interesados por el producto en Europa.

. Forestal Casino

importante empresa exportadora, con sede en Santiago y plantas procesadoras y predios en
distintos puntos del pals.
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Sus principales rubros son la Rosa Mosqueta, Cedrón, Oregano y Manzanilla, asi como otras
especies en menor medida. Actualmente no exportan Tomillo ni Salvia, pero manifestaron haber
tenido en agün momento solicitudes por Tomillo.

En forma similar a lo planteado por Herbamed, define la importancia de contar con volümenes
del tipo contenedores. Su sistema de pago es al contado. Los precios corresponden a los de
mercados externos.

Esta empresa, dado que actualmente carece de demanda, representa una alternativa solo
potencial, la cual a juicio del Coordinador, se podria materializar en demanda concreta solo una
vez que se disponga de producción. No obstante, las muestras entregadas permitieron que tuviera
un interesado a nivel internacional, el cual estaria en condiciones de absorber importantes
vohimenes.

Laboratorios KNOP

Este laboratorio, cuya casa matriz se encuentra en Quilpué, V region, tiene actualmente un predio
para producciOn de plantas en Quillota y otro en Quilpué. Dispone también de predios en la zona
centro sur del pals. Sus productos son básicamente del tipo fitofármacos, entre los que se
encuentran los homeopãticos. y son distribuidos principalmente al mercado nacional a través de
una red de farmacias propias, pero también a mercados como EEUU y pronto a Argentina.

Su demanda por productos es muv variada pero también restringida en términos de volumen, con
excepción de ciertos productos cave, dentro de los cuales no se encuentran el Tomillo y la
Salvia. Su sistema para controlar la calidad va a ser muy riguroso en el corto plazo, ya que han
invertido en tecnologIa de punta que les permite determinar el contenido exacto de los
compuestos quimicos relevantes para sus productos.

A pesar del potencial para autoabastecerse, se trata de una empresa familiar que ha modernizado
sus esquemas de gestión pero que aun evidencia una incipiente politica de producciOn interna,
prefiriendo comprar gran parte de sus materias primas a una red de abastecedores de tipo
recolector. Por lo mismo, es una empresa acostumbrada a pagar precios bastante bajos de materia
prima.

Manifiesta tener necesidades de Salvia, pero dado que en le zona central existen las condiciones
para producirla, el encargado de adquisiciones define como poco probable la compra a futuro.
Las muestras entregadas le resultan de buena calidad, buena presentación y aroma.

En general se puede asumir como un cliente con bajo a nulo potencial, tanto por volumen como
precio, con el agravante que tiene la potencialidad de producir también
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Importadora Caprile

Empresa familiar cuya sede comercial se ubica en Valparaiso y su planta procesadora y
envasadora en Santiago. Su especialidad son los productos condimentarios, habiendo
incursionado en el pasado en el area de producción.

Su principal producto es el oregano y ci interés inanifestado inicialmente por otros productos
como Tomillo y Salvia no se concretá al momento de la entrevista. Se constató que, dadas las
limitaciones internas Was por su propiedad familiar y las actuales limitaciones externaS
impuestas por la crisis económica, los propietarios yen con pesimismo el desarrollo de nuevos
productos o la creación de lineas nuevas.

• Exportadora Atlas

Empresa con sede en Villa del Mar. Dedicada a La exportación de una cartera de productos
disinilles, dentro de los cuales se encuentran las plantas aromáticas y medicinales.

Su fuerte es ci oregano pero han trabajado otras especies. Esta empresa ha intentado establecerse
en la precordillera de Arica, en donde existen instalaciones para procesar y almacenar oregano,
asi como un volumen muy interesante como para cimentar el negocio para mercados externos.
Sus propietarios son de origen alemán, por lo que sus principales contactos comerciales radican
en ese pais.

La empresa manifesto interés por la potencial oferta, en la medida que pueda cumplir requisitos
de volumen (en términos de containers) y oportunidad. Su oferta de precios es asimilable a la de
cualquier empresa exportadora que se abastece internamente, con base en las condiciones del
mercado externo. Las condiciones de calidad son, para esta empresa, un aspecto ligado a la
demanda del comprador externo.

Al igual que con Ia empresa Forestal Casino, la relaciOn a establecer seria equivalente a la de
proveedor-comisionista y deberia activarse en la medida que exista una oferta concreta y en los
términos ya sellalados.

Piretro Chile

Empresa unipersonal, con sede en Santiago y Ternuco, dedicada a La compra de Piretro, como for
seca. El propietario. señor Jaime Vela, representa a una ernpresa nortearnericana que desde hace
algunos años compra la producción de esta especie que existe en la provincia de Curacautin, IX
region, aplicando también programas de capacitaciOn con los agricultores.

Se trata de un negocio de volumen, en donde se espera una vinculaciOn con grupos de
agricultores con capacidad total de varias hectáreas. Eventualmente ofrece un servicio de
capacitaciOn gratuito para superficies equivalentes a más de 25 hectáreas.
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Los precios ofertados varian en funcidn de la calidad del producto, medida por la concentración
de piretrina. El precio para la calidad estándar alcanza US$ I por kilo y sube proporcionalmente
al contenido de esta substancia.

5.5. Evaluación económica yreliminar

Asumiendo que los resultados de calidad descartan a la Salvia y a! Tomillo como productos para
farmacopea, queda explorar las posibilidades en un mercado distinto como el condimentario.
Aqui, los rendimientos obtenidos ponen a la Salvia como la mejor opción para reemplazar al
oregano o formar parte de un mix comercial. El Tomillo queda descartado a priori, ya que sus
precios nunca superan al oregano y sus rendimientos mostraron menor performance que aquel.

Como complemento a la discusión planteada en este punto, a continuación se realizó un
acercamiento al rendimiento econOmico, expresado como margen bruto (utilidad bruta), a partir
de los rendimientos obtenidos. Es importante seuialar que siendo el oregano el cultivo cabecera y
principal commodity aromático, cualquier propuesta agronómica en la precordillera de Putre debe
superar esta opcion, la cual está fliertemente arraigada en la cultura andina.

La evaluaciOn se realizó con un horizonte a cinco años, para la salvia y el oregano. Para poder
efectuar este acercamiento se aplicarán distintos niveles de precios y bajo condiciones de
producción estãndar y orgánica. Algunos costos se asimilaron a los del oregano y fueron
corregidos en partidas especificas por las diferencias evidentes.

Flay que remarcar que este acercamiento es grueso y pretende solo evidenciar similitudes o
diferencias muy significativas, ya que no se tiene una evaluaciOn a escala comercial. En el
Anexo..., pueden encontrarse los detalles de cálculo, es decir los flujos de caja. Los resultados se
muestran a continuación

Cuadro N° 6. VAN para cuatro escenarios de precios posibles.

Precio	 VAN (pesos)	 VAN (pesos)
sos/ki1o)	 SALVIA	 OREGANO

750
800	 2.530.593
850	 3.164.711	 2.031.916
950	 3.798.828	 2.911.189

1.000	 3.350.825
1.050	 3.790.462

El anãlisis, dados los precios de los ültimos 18 meses que ha obtenido el oregano a productor,
siendo el más probable o promedio $950/kilo, indica que frente a una situación de relativa
paridad, con leve mejor resultado para Salvia, seria factible para ésta ultima si el precio logrado
fuera de al menos $850/kilo.
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De acuerdo a los antecederites recabados, este precio seria factible de lograrse, pero estaria dentro
del rango alto. Mayores precios son altamente improbables y menores podrian ilegar a $500/kilo,
con lo cual se tomaria menos atractivo que el oregano.

6. Resultados al, cierre del proyecto.

Al cierre del proyecto se pueden delEinir los siguientes resultados:

• Se logró evaluar la factibilidad técnica de establecer seis especies medicinales y/o aromáticas
en la zona de precordillera de la comuna de Putre. Dentro de esta evaluación se determinó que
algunas especies tienen buen comportamiento agronómico y otras un deficiente
coniportamiento.

• Se determinó que las condiciones climáticas afectan en forma diferenciada al aspecto

cualitativo de los productos.

• Se establecieron una serie de contactos comerciales con distintas empresas, los cuales pueden
ser utilizados por potenciales productores a futuro.

7. Impactos del proyecto.

El principal impacto loerado dice relaciôn con la abertura de nuevas alternativas productivas para
el sector en cuestión asI como haber dado a conocer a un grupo de potenciales compradores Ia
existencia de un mercado proveedor.
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8. Conclusiones

A continuación se desarrollarán las conclusiones finales del proyecto, en forma general, a partir
de los objetivos especificos trazados al inicio del proyecto y luego en forma de conclusiones
complementarias, a partir de los datos adicionales que han surgido como producto del desarrollo
del mismo.

8.1. Conclusiones Generales

• Se ha determinado que de las seis especies que se !ogró establecer en terreno, tres tienen
respuestas vegetativas adecuadas, es decir sobreviven en forma satisfactoria a las condiciones
climáticas imperantes en la precordillera de Arica y son: Salvia. Tomillo y Piretro. Las
restantes especies mostraron deficientes grados de adaptación y si bien no se descarta realizar
nuevas pruebas en base a selecciones del material probado, lo más probable es que no superen
los resultados de otras zonas del pals.

• La especie Salvia mostró que existen diferencias entre Ia aplicación de fertilizantes quimicos
y la cero fertilización o aplicarlos en forma orgànica, siendo la primera modalidad de efecto
detrimental para obtener mejores cosechas. La especie Tomillo presenta un efecto inverso, en
el sentido de una mejor respuesta cuando se aplican, que cuando no.

• Los rendimientos obtenidos indican que Salvia tiene un comportamiento excepcional en
cuanto a producción de biomasa durante el primer año, siendo superior 4 veces a los
rendiniientos obtenidos en Villarrica y 2,5 veces más que en Quillota. El Tomillo resulta con
rendimientos inferiores a las otras zonas (0,13 0/o menos que Villarrica y 57% menos que
Quillota), pero sus niveles se encuentran dentro de los rangos normales.

• Se ha establecido que es factible técnicamente, la producciOn de plantas listas para
transplante, bajo las condiciones climáticas generales de precordillera, durante el periodo de
verano (enero a marzo).

8.1. Conclusiones compIementirias

A partir de la prospección de mercado efectuada y los estiniados de rentabilidad puede concluirse
que:

• La demanda más factible de Tomillo y Salvia corresponde a empresas vinculadas a la
exportación de estos productos, ya que la demanda interna es muy limitada.
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• Los niveles de precio para mercados tradicionales o no orgánicos (con fertilizantes y
quimicos) son asimilables, en el mejor de los casos, al precio del principal commodity
aromático, como es el oregano y con demandas fluctuantes en función de la oferta
internacional, normalmente inestable.

• El potencial atractivo para los agricultores pasa por incorporar at sistema especies que
compitan con oregano en márgenes de utilidad por la via de mejores rendimientos
productivos respecto de otras zonas del pals, o bien, como complemento a la cartera
de productos encabezada por éste. Los cálculos señalan que, de las especies probadas,
sOlo la Salvia puede competir con el oregano.

• El desarrollo de estos productos seria una alternativa que complementaria al oregano y
siempre que se logre ofertar volumenes en unidades estándares del tipo contenedor.

• El piretro presenta la dificultad que precisa importantes superficies y como están
dadas las cosas actualmente, en términos del monopolio de la firma compradora,
resulta de alto riesgo y dificultad Ia concreciOn de un negoclo. Los precios tampoco
son superiores al oregano y el rendimiento económico se estima insuficiente para
competir con el oregano.
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SALUS FUTACOYAN LTDA.
Casilla 364
Vj II arrica
ono (45) 412816

Pax(45)414277
Email:sa!uschi @entelchlle,net

VILLARRICA, 07 de Octubre de 1999.

Señor:
SEBASTIAN BERTHELON
Pn1

De nuestra consideraciOn:

Adjunto enviamos resultados en original de anàlisis realizados a las muestras.

Sin otro particular, atentamente,

-r
yoibT

I	 41
IN D'%-SJ

Th4

LTDA.



S. L1 3SJUIS ABTEILUNG FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
Salus-Haus * Dr.med.Otto Greither Nachi. GmbH & Co. KG * Natur-Arzneimittel
Bahnhofstr. 24, D-83052 Bruckmuhl Tel. 08062-9010 , Fax 08062-901-310

e-mail106030 131 0cornpuserve corn

Untersuchung der Muster vom Fundo Futacoyan,
Chile aus dem Anbauversuch des chilenischen
Landwirtschaftsministeriums (FIA 98):
Letzte Serie

Muster aus dem vergleichenden Dungeversuch (organischer Dunger, synthetischer
Handelsdunger, unbehandelte Kontrolle) von Salbeiblatter, KUmmel und Thymian
wurden hinsichtlich pharmazeutischer Qualitatsparameter untersucht.

Analytische Untersuchunqen

rn einzelnen werden an den Mustern folgende Detail untersuchungen vergleichend
durchgefuhrt. Dabei 1st jeweils ein Salus-Standard mitzufUhren

Salbei blätter
DC. Gehalt ather. 01.

Kümmel
DC, Gehalt äther. 01.

Thymian
DC, Gehalt ather. 01, Gehalt Thymol.

Die Bestimmungen werden entsprechend den Salus-Prufvorschriften bzw. den
gUltigen Arzneibuchmonographien durchgefUhrt:

Salbeiblatter - Pharm. Eur. Nachtrag 1999
KUmmel	 - Pharm. Eur.
Thymian	 - Pharm. Eur. Nachtrag 1999

DUnnschichtchromatographie nach den genannten Arzneibuchmonographien.



Erqebnisse und Bewertung:

1) SALBEIBLATTER

Auswertung Gehaltsbestimmung:

Muster Sal be! 	 Numnier	 ätherisch 01 in %
Organico	 6099	 078
Quimico	 6199	 0,59
Testigo	 6299	 0,95

Salus Referenz Bio	 D-1999 03878	 2,45

Bewertung:

Pharm. Eur. fordert für Salbeiblätter mind. 1,5 % ätherisches Ol.

Das Salus-Muster kann these Forderung leicht erfUllen. Die drei Muster aus dem
Versuch liegen deutlich darunter. Auch bei dieser Atherisch-01-Droge ist im
Dungeversuch zu erkennen, dafl der ätherisch-01-Gehalt aufsteigend von ,,chemisch
gedungt', ,,organisch gedungt" zu ,,ungedungt' zunimmt.

Auswertung DUnnschicht-Chromatogramm:

Bei Rf 0,15 erscheint die graue Zone des Cineol. Sie 1st in alien vier Mustern
vorhanden und zeigt von der Intensität beim Versuch elnen parallelen Anstieg zum
ätherisch-01-Gehalt.

Bei Rf Ca. 0,4 ist die rote Zone des Thujon zu erkennen. Hierbei I61t sich kein
deutlicher Unterschied im Gehalt erkennen.

2) KUMMEL

Auswertung Gehaltsbestimmung:

Muster KümmeI	 Nummer	 àtherisch Olin %
Carum carvi	 5799	 7,34

Salus Referenz Bio	 D-1999 03869	 2,9



Bewertung:

Das Pharm. Eur. verlangt für Kümmel einen Mindestgehalt an ätherischem 01 von
3 %. Die Salus-Hausware entspricht diesem Wert gerade noch. Das einzige Muster
aus dem Versuch Chile liegt mit 7,3 % sehr deutlich Ober der Arzneibuchforderung.

Auswertung Dunnschicht-Chromatogramm:

Im Dunnschicht-Chromatogramm ist deutlich nur die Zone des Carvons, vom
Hauptbestandteil des ätherischen Oles zu erkennen. Auch hier zeigt sich
entsprechend dem atherisch-01-Gehalt der Droge deutlich der hOhere Carvon-Gehalt
des Chile-Musters.

3) THYMIAN

Auswertung Gehaltsbestimmung:

Muster Thymian
	

Nummer
	

ätherisch 01 in % Gehalt Thymol %
Organ i Co
	

5899
	

1,9
	

0,94
Testigo
	

5999
	

2,23
	

1,08
Salus Referenz
	

D-1999 03811
	

2,5
	

0,89

Bewertung:

Pharm. Eur. fordert für Thymian mindestens 1,2 % ätherisches 01 und mindestens
0,5 % flUchtige Phenole, berechnet als Thymol.

Wie deutlich zu erkennen, erfullen alle Muster these Forderung. Auch hier ist der
Trend zu hOherem ätherisch-01-Gehalt bei Vermeidung von Dungung zu erkennen.
Die Chile-Muster zeigen elnen etwas hOheren Phenol-Gehalt als das
Referenzm u ster.

Auswertung Dunnschicht-Chromatogramm:

Beim Rf-Wert Ca. 0,5 liegen im Salus-Referenzmuster die beiden Zonen von Thymol
und Carvacrol, wobel die etwas hOher liegende Zone dem Thymol und die
darunterliegende Zone dem Carvacrol zuzuordnen ist. Die beiden Chile-Muster
zeigen - soweit erkennbar - uberwiegend Carvacrol.



In der deutlich fluoreszenzmindernden Zone im oberen Rf-Bereich unterscheiden
sich die 3 Muster nicht. Im unteren Drittel des Rf-Bereiches tritt bei alien drel Mustern
gleichzeitig die Cinoel-Zone auf. Die noch weiter unten liegenden Zonen von Lineol
und Borneol sowie die sog. blau-violette Zone treten beim Salus-Muster deutlich auf,
bei den beiden Chile-Mustern nur ganz zart.

Organoleptische Bewertung:

Das Salus-Muster ist vom Aroma her etwas ätherischer aufgrund des anderen
Cirieol/Lineol/Borneoi-Verhältnisses. Die Chile-Muster zeigen gegenuber der
Referenz keine auffallige organoleptische Abweichung.

/

Dr. Ernst Schneider

BruckmUhl, den 29.09.1999
Dr. Schn/bb - Fia.doc
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CENTRO DE ALTA ESPECIALIZACION EN ANALISIS
QUIMICO E INSTRUMENTAL

Avenida Espana 1680. Fono/Fax (032) 654219 - Valparaiso
e-mail mortiz,QU1.UTFSM.cl

Cb .-

DEPl 1? T-1.!E.VTO DE QULIIC-1

CERTIFICAD() DE ANALISIX N° ()UJ -255 99

REF ERE NC IA
	 SENDA NORTE S.A.

Atn.: Sr. Sebastian BerthelOn

MUESTRA	 : Tres muestras de hierbas: Fbi de Piretro, Hojas de Salvia
Hojas de Tom 110.

Recibidas en nuestros Laboratorios el 07/07/99.

ANALISIS SOLICITADOS 	 : Se detallan en las tablas de resultados que se adjuntan.

UNIVERSIDAD TECNLCA FEDERICO SANTA H&

DEPARIAMENTO DE QUIMICA
SERV,C:OS ANALTC0S

Pagina 1 de 3
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- 1. Muestra: Flor de Piretro

,
Departamento de Qulmica

ANALISIS REALIZADOS Y RESULTADOS

- 2. Muestra: Salvia

H umedad

Extracto Total Etéreo

Cineol

a-Tujona

p-Tujona

Canfor

Análisis

[g de agua / 100 g de muestra]

[g /100 g de muestra seca]

[g / 100 g de muestra seca]

[g / 100 g de muestra seca]

[g / 100 g de muestra seca]

[g / 100 g de rnuestra seca]

Aná Ii S is	 Resu Itados

Humedad	 [g de agua /100 g de muestra]
	

74

Piretrinas Naturales: (*)

- Gravimetria (residuo para cromatografla) [g / 100 g de muestra seca]
	

2,6

- Cromatografia	 [g / 100 g de muestra seca]
	

0,96

(*): El resultado comprende el total de Piretrinas Naturales: Cinerina I, Jasmolina I y Piretrina I
Cinerina II, Jasmolina II y Piretrina II

NIVERSlD.D 1EC)ICA FEERICO SAWTA MARIA

DEPARTAMENTO DE QUiMICA
SERV.COS ANALITICOS

Resultados

36

6:6

0,3

0,4

0,16

0,16

Pãgiria 2 de 3
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0
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0

0
0
0

0

Departamento de Qulmica

- 3. Muestra: Tomillo

Análisis	 Resultados

Humedad
	

[g de agua / 100 g de muestra]
	

37

Extra cto Total Etéreo
	

[g /100 g de muestra seca]
	

4,9

Ge ía n 0
	 [g / 100 g de muestra seca]

	 (*)

Linalool
	

[g / 100 g de muestra seca]
	 (*)

u-Terpineol
	

[g / 100 g de muestra seca]
	 (*)

Tujanol-4
	

[g /100 g de muestra seca]
	 (*)

p-Cimeno
	 [g / 100 g de muestra seca]

	
0,24

CarvacrolfTimol
	

[g / 100 g de muestra seca]
	

0,44

(*) No se detecta.

Se adjuntan cromatogramas del extracto de cada muestra, obtenido con detector de
ionización de llama (GC-FID); y cromatogramas con la identificación de los compuestos
solicitados y encontrados, de cada una de las muestras, obtenido con detector de
espectrometrIa de masas (GC-MS).

./	 .	 IIYERSIDA.D 	TEt.)UCA FD	 0 SANTA MARIA
/ DEPARTAMEN T ''	 ji

!-	 sERviclos ANALIT cos

Jefe de Lab ratorio
COORDINAÔN.DE SES/ICIOCI	 S ANALITICOS

Valparaiso, 17 de agosto de 1999

Nota. Los resultados informados en este Certificado se refieren a los items ensayados.
Este Certificado no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de este Laboratorio

Fágina 3 de 3
QUJ -255/99
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Tomillo
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S
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S
S
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S
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r ^C5ftQ:,

Rendimientos:
1°aILo (40 % dcl 20 afto)

2.000 kg planta seca/há
(1.100 kghjas secas/há)

Por arrastre con vapor:
1,2a1,25%sobre
material seco
Extracto total etereo:
40/9

Timol/carvacrol: 48 %

PIJdUU. Ewupct 1997
minimo: 1,2%

(45 % dcl 2° año)
2.250 kg planta seca/hà
(1.620 kg hjs seas/há)

Planta seca: 20-24 % de
La planta fresca con m
72 % de hojas

Por arrastre con vapor:
2,1 a2,6%sobre
material seco
Extracto total et&ex
7,2%
Tujona: % sobre ci
aceitc esencial
a-tujona: 4 %
h-tujoiia 8 %

DAB 1998: 1,5 %
(mnimo de farmacopea
alemana)

Aceites esenciales

20 aflo	 5.200 kg planta secafhá Fert. Orgánica:
(2.800 kg hjas secas/hâ) 5.300 kg planta seca/há

Fert. Qulmica:
Planta seca: 31 % de la 4.900 kg planta secalhá
plarita frrira rnn nn 55 (sin difff, cnnim siOfir*)
% de hojas	 0.600 kg hjas SSJhá
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CARTILLA TECNICA

Proyecto: "IntroducciOn de Especies Medicinales y Aromáticas
en la comuna de Putre"



RESULTADO ECONOMICO DE PRODUCIR Y COMERCIALIZAR
SALVIA BAJO DISTINTOS ESCENARIOS DE PRECIOS

Preclo en Pesos
(Kilos)

750
800

950

Valor Presente Neto
(pesos)

calculado a 5 años
3.136.157
2.530.593

3.798.828

RESULTADO ECONOMICO DE PRODUCIR OREGANO
BAJO DISTINTOS ESCENARIOS DE PRECIOS

Precio en Pesos 	 Valor Presente Neto
(Kilos)	 (pesos)

calculado a 5 ahos
850	 2.031.916

1.000	 3.350.825
1.050	 3.790.462



OREGANO
	

"MANEJO TRADICIONAL + RIEGO TECNIFICADO"

Producción Estimada (Kg /Hectárea/año)

Año
1	 2	 3

	
4
	

5

1.500	 2.500	 3.000
	

3.000
	 2.500

0
0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

.

.
0

.

.
0

0

0

0
0
0
S

S
S
S
S
.
0

DATOS
Superficie	 1	 (Ha)
Distancia plantaciôn 	 0,6 x 0,2	 (m)
Plantas	 83.333	 Unidades
Precio	 950 (Kilo)

FLUJO DE CAJA

Ingresos
1. Ventas
Total
Costos
1 .lmplantaciOn

PreparaciOn suelo
Esquejes

2.0 pe ración
Cosecha
Riego

Cinta permeable
Combustible
Aceite

Desmalezado
Ensacado
Abonado

Guano
Mano obra

FertilizaciOn
Imprevistos (10%)

Total

UTILIDAD

VAN (12%)
Total Utilidades

1

1.425.000
1.425.000

250.000
30.000

210.000
30.000

900.000
60.000
20.000
75.000
70.000

200.000
15.000
30.000
41.500

1.931.500

(506.500)

2.911.189
4.387.900

2

2.375.000
2.375.000

336.000
90.000

60.000
20.000
75.000

140.000

200.000
60.000
45.000
68.600

1.094.600

1.280.400

Año
3

2.850.000
2.850.000

420.000
90.000

60.000
20.000
75.000

140.000

200.000
60.000
45.000
77.000

1.187.000

1.663.000

4

2.850.000
2.850.000

420.000
90.000

900.000
60.000
20.000
75.000

140.000

200.000
60.000
45.000
77.000

2.087.000

763.000

5

2.375.000
2.375.000

420.000
90.000

60.000
20.000
75.000

140.000

200.000
60.000
45.000
77.000

1.187.000

1.188.000
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DATOS
Superflcie	 I	 (Ha)
Distancia plantacion	 0,6 x 0,4	 (m)
Plantas	 41.667	 Unidades
Precio	 850 (Kilo)

IFLUJO DE CAJA

SALVIA (Salvia officinalis) 	 "MANEJO TRADICIONAL CON RIEGO TECNIFICADO

Producción Estimada (Kg M.S.JHa/año) sin peclolo
Aft

1	 2	 3	 4	 5
3.000	 5.000	 5.000	 5.000	 5.000

3.136.157
5.619.484

0
flgresos
1 Ventas

Costos
1. lmplantación

Semlla

Transporte semilla
Mano obra
Fertilizante
Preparación de suelo

2. Costos operacionales
Cinta permeable
Combustible
Aceite
Mano obra

Desmalezados
Cosechado

3 Transporte
Predio a Bodega
Bodega a Arica

4 Materiales de embalaje
Arpillera polipropileno
Sunchos plásticos
Hilo plãstico
Sellos sunchos

5 Mano de obra embalaje
6. Gastos Generales

Arriendo bodegaje
Teléfono
Contabilidad

7 Imprevistos (5%)
8 Depreciación(+)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (15%)
Depreciaciôn (-)

UTILIDAD NETA
INVERSION INICIAL
1 .Balanza
2. Enfardadora
FLUJO DE CAJA

VAN (12%)
Total Utilidades

100 000

50.000
200 000
60.000

250000

900.000
60000
20.000

75,000
252-000

54.000
75-000

42.857
17 143

1.714
6.857

150.000

200.000
50 000

180.000
82.729
70 000

(347 300)

70 000

(417.300)

417

45.000

60.000
MOW

75.000
403.200

90.000
125.000

71 429
28.571

2.857
11 429

15&000

200.000
50.000

180.000
51,874
70.000

2.615640
392.346

70.000

2.153 294

Año
3

4.250.000

a1':Iis]

60000
20.000

75.000
504 000

90.000
125,000

71.429
28.571

2.857
11.429

150000

200.000
50.000

180.000
101.914
70,000

1 564,800
234 720

70.000

1.260.080

4

4.250.000

JIXI]

900.000
60.000
20-000

75.000
504.000

90.000
125.000

71 429
28.571

2.857
11 429

150 000

200 000
50.000

180.000
101 914
70.000

1564800
234,720
70.000

1.260.080

wr,IsYsi

rit.ts.ii

60.000
20.000

75.000
504.000

90.000
125.000

71.429
28.571
2.857

11.429
150000

200.000
50.000

180.000
56914
70 000

2,509800
376 470

70 000

2.063.330

2.153.294	 1.260.080	 1.260.080	 2.063.330



. 14118-18591

60.000
20.000

75.000
403.200

90.000
125.000
225.000

33.333

180.000
50.000
30.000

2.226.800
334.020

30.000
1 862.780

1.862.780

Año
3

3.500.000

rii.iiisi

60.000
20.000

75.000
504.000

90.000
125.000
225.000

33.333

180.000
50.000
30000

2.126000
318.900
30000

1.777100

1.777.100

45.000

M
I*1cIc]

•1•*

Mr, 1SI.ii
Ii1pLsi.

1.0 12.100

I.

!1•iSii

60.000
20.000

75.000
504.000

90.000
125.000
225.000

33.333

180.000
50,000
30.000

2.126.000
318.900
30.000

1.777.100

1.777.100

I

51iI.I.S:i

ii';' •;••
.. ..
.:. ..:.
'.

20.000

MOM

•ST.

I'I
i.ISiSISI
;I;IioI]

.850)

SALVIA (Salvia officinalis) "MAN EJO TRA04CIONAL CON RI EGO TECNIFICADO"

Producción Estimada (Kg M.S./Ha/año) sin peciolo
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DATOS
Superficie	 1	 (1a)
Distancia plantacion 	 0,6 x 0,4	 (m)
Plaritas	 41.667	 Unidades
Preclo	 700 (Kilo)

IFLUJO DE CAJA

1. Ventas

Costos
1.Implantaciôn

Semilla
Transporte semilla
Mario obra
Fertilizantes
PreparaciOn de suelo

2.Costos operacionales
Cinta permeable
Combustible
Aceite
Mano obra

Desmalezados

Cosechado

3 Transporte
Predlo a Bodega
Bodega a Arica
Arica a Santiago

4 Materiates de embalaje
Sacos

5. Gastos Generates
Contablhdad
Teléfono

6 Depreciación (+)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (15%)
Depreciacion (-)
UTILIDAD NETA
INVERSION INICIAL
1. Balariza	 300.000
FLUJO DE CAJA	 (300.000

VAN (12%)	 3.393.504
Total Utilidades	 5.792.230



Consideraciones

1 Propagacion por siembra en cancha y repique precisa 0,25 Kilos de semilla por hectãrea y 80 m2.

2. 40 JH para plantaciôn por hectárea.

3. 50 JH para la preparaciOn de suelo por hectârea

4. 15 JH anuales para desmalezados

5. 30 JH anuales para abonado

6. JH por cosecha estimados en 20% màs que oregano

7. 6 fardos de 35 kilos por hora.

8. AplicaciOn inicial de 10 Ton de guano de cordero o caballo, 5 Ton de guano de broiler y
10 Ton de guano de lobo manno por hectarea

9. Aplicacion anual de 5 Ton de guano de Broiler por hectarea.

10. Renovacion de cintas permeables cada 3 ahos

11.Arriendo de bodeqale por 8 meses al año a $ 40.000 /mes.
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REUNION DE DIFUSION DE RESULTADOS

PROYECTO "INTRODUCCION DE ESPECIES AROMATICAS
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FICHA DE PRODUCCION DE PLANTAS MEDICL4NLES V AROMATICAS

ESPECIE : SALVIA (Sah'ia officinu!i.$)

La siguiente ficha se elabora a partir de los datos obtenidos desde la literatura y de campo,
correspondientes a! ensayo.

1. Antecedentes Generales

1.1. Nombre comun: Salvia.

1.2. Nombre cientifico y familia botánica: Salvia officinalis, Fam. Labiadas

1.3. Nombre comercial: Salvia

1.4. Distribución geográfica (ecologia): Originaria de los paises del Mediterraneo oriental
(Grecia, Yugoslavia), se ha introducido en paises como Italia, sur de Francia. España, y norte de
Marruecos.

1.5. DescripciOn botãnica: Planta subarbustiva, lenosa, con numerosas ramas, que alcanza los 60
cm y más de altura. Hojas gruesas, rugosas, opuestas, verde grisáceo en el haz y con pubescencia
blanquecina en el envés. Flores agrupadas en 2, 4 y hasta 6 verticilios, dispuestos en espigas
terminates, color rosado, azul.

1.6. Origen del material de ensayo: Alemania.

1.7. Parte 6ti1 y usos: Hojas desecadas y surnidades floridas. Aplicaciones culinarias y
condimentarias. La extracción de aceites esenciales se utilizaria para perfumeria, cosmética y
preparados farmaceuticos.

2. Cultivo

2. 1. Requerimientos de clima y suelo: De acuerdo a la literatura prefiere climas templados a
templado-cálido. Resiste bien las sequias y las heladas. En suelos, soporta bien suelos con pH
desde 5 a 9, prefiriendo los de consistencia media, algo ligeros y calcáreos. Estas condiciones
existen en la precordillera de Arica y son la explicación al excelente resultado en términos de
rendimiento.

2.2. Propagación: Segin la literatura, puede hacerse pot semillas o vegetativamente, mediante
esquejes, acodos o division de pies. La reproducciOn por semillas sembradas en vivero, es el
método más frecuente y económico. En el caso del ensayo se probO básicamente la propagaciOn
por semilla, y los resultados confirman los antecedentes, en el sentido de set una forma



relativamente fad!, que tarda airededor de 60-80 dias en entregar plantas listas para terreno,
depend iendo de las temperaturas.

2.3. Preparación de suelo: En el ensayo de campo se realizO una aradura de 30-40 cm y luego un
rastraje con incorporación de los abonos, ya sea orgánicos o quimicos.

2.4. Plantación (disePio, densidad): Los datos bibliográficos coinciden con el marco de plantación
usado, siendo de 40 x 80 cm, dado que son plantas de cierto volumen. Esto significa una densidad
de 25.000 plantas por hectárea.

2.5. Epoca de plantación: La plantaciOn se efectuó entre fines de enero y mediados de marzo, en
cuanto se tuvieron listas las plantas desde vivero.

2.6. FertilizaciOn: Se aplicó una fertilización de base, a base de guanos o fertilizantes quimicos.
Este iLiltimo tratamiento demostró ser menos efectivo, por lo tanto se especificará el primero. Para
ello se incorporaron tres guanos distintos (cordero con 4-6% de N y 2-3% de K, lobo marino
fosilizado con 17% de P205 y caballo con 5% de N), que segin sus riquezas debian aportar un
total de 80 unidades de nitrógeno, 130 unidades de fósforo y 120 unidades de potasio.

La incorporación de los guanos se efectuó sobre Ia linea de plantación y en de manera iinica, vale
decir, sOlo a la aplicaciOn de fondo.

IT Riego: El manejo de riego se aplicO en forma visual, vale decir en base a Ia observaciOn del
proplo agricultor, lo cual no siempre tue adecuado con los requerimientos. En general la salvia
mostró tener gran resistencia a periodos de hasta 15 o más dias sin riego.

2.8. Control de malezas: Por las condiciones de cero pesticida y también por Ia forma tradicional
de realizarla en precordillera, se efectuó en forma manual hasta cuando las plantas fueron
cosechadas por primera vez. De ahi en adelante, dado el râpido desarrollo del fotlaje, que cubre
gran parte del espacio, el control se hace inecesario.

3. Plagas y enfermedades

3.1. ldentificaciOn: Solo se detectó el ataque de gusanos de lepidópteros, los cuales eliminaban
las hojas

3. 2. Epoca de aparición y estado de las plantas: Los ataques ocurrieron durante el invierno,
cuando las plantas estaban creciendo a tasas bajas.

3.3. Control recomendado: No flue necesario ejercer un control activo, por cuanto los ataques se
detuvieron a la salida del invierno, lo cual se atribuyO a que en realidad los gusanos habian
ocupado a la salvia como hospedero circunstancial, probablemente por falta de alimento (otras
hortalizas) en invierno.



4. Cosecha

4. 1. Indice de recolección: El indice definido para el ensayo fue cuando las plantas comenzaran a
toparse unas con otras, evitando laGosecha con plantas en floración

4.2. Epoca y duraciôn de la cosecha: La época estã dada por el periodo en que las temperaturas
son favorables para su desarrollo, lo cual prãcticamente ocurrió durante todo el aflo, variando
solo la tasa de crecimiento en funciOn de la curva térmica. Luego, las cosechas se iniciaron en
septiembre y concluyeron en abril.

4.3. Procedimiento: En forma manual, cortando atados de hojas desde la base, dejando unos 5 cm
de tallos con hojas para favorecer la recuperación rápida.

5. Postcosecha

Se efectuO un secado, bajo sombra (95%), el cual duró entre 10 y 15 dIas, requiriendo de volteo
para evitar la formaciOn de hongos y pérdida de color por efecto de la humedad.

6. Rendimientos y calidad

6.1. Materia seca: Se obtuvieron rendimientos, al primer aFio, equivalentes a 3.600 kilos por
hectárea, con 5 cones.

6.3. Producto comercializable: Básicamente se exploro la posibilidad de comercializarlo como
hoja seca, con o sin enfardado

6.4 Porcentaje de aceite esencial: De acuerdo a los resultados de los análisis, corresponderia a
0,95% de aceite esencial, pero tal valor podria ser mayor, de ser correcto el análisis de
contramuestra, que indicaria cerca de 2%.

6.5. Calidad y comentarios: Calidad adecuada para uso condimentario, más no para farniacopea.

7. Costos por unidad productiva

De dificil determinación por cuanto Los ensayos se efectuaron en unidades de 20 m 2 . Un cálculo
muy general, tomando como base al oregano indica costos variable en fi.inciOn del año de cultivo,
pero que fluctuarian entre U$ 5.500 al primer año y U$ 3.000 al segundo y hasta el quinto año,
por hectárea.

8. Precios estimados

De dificil estimaciOn por cuanto corresponden a valores negociados con los clientes. Pero a modo
referencial se puede decir que no existe mejores precios a productor que ci oregano, el cual
fluctiiia entre US 1,75 y 2 por kilo a productor.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA 1NNOVACION AGRARIA

16.2. CAPACIDADES FISICAS, ADMINISTRATIVAS V CONTABLES

FACILIDAD DE /NFRAESTRUCTURA V EQU/PAM/ENTO
El Instituto Forestal cuenta con una sede central ubicada en la ciudad de
Santiago, y 3 sedes regionales ubicadas en la VIII Region -Concepción, en
la X Region -Valdivia y en la XI Region -Coyhaique.
Cada una de estas sedes está dotada de oficinas, computadores,
laboratorios, vehIculos y profesionales competentes para el desarrollo de
distintos proyectos, los cuales son lievados a cabo dentro de las
divisiones que posee la institución corno estructura de organizaciOn.

CAPA C/DAD DE GESTION A DMINISTRA TWO CON TA BLE

El Instituto Forestal dentro de su estructura posee la division de
finanzas y aclininistración, la cual es la encargada de todas las materias
de orden athninistrativo y financiero de INFOR, que reporta a la Dirección
Ejecutiva.
Las funciones de esta divisiOn son variadas y procuran el usa ma s
racional y expedito de los recursos financieros de la instituciOn, sean
estos procedentes de CORFO, producto de contratos con terceros de
recursos propios de la institución de distintas fuentes.
La division también tiene a su cargo la adninistración del personal y del
patrirnonio, tanto a nivel central como de las sedes regionales.
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ANEXO A

INFORMACION REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS QUE
INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1 Antecedentes personales:
Nombre
Fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo
Dirección para envio de correspondencia

2. Antecedentes académicos
TItulos y grados
Nombre universidad, pats y año en que fue obtenido
Premios o distinciones especiales

3. Trabajo actual:
lnstitución, cargo que ocupa, compromiso contractual con la institución

4. Trabajo anteriores relevantes al proyecto
5. Principales proyectos de investigacián o innovación en que haya participado.

Indicar a lo menos 3 durante los 3 ültimos años. Señalar el nombre del
proyecto, la institución, el cargo que desempeño, y los principales
resultados

6. Publicaciones (ya sea en revistas nacionales o internacionales)
Indicar a lo menos 3 durante los 3 ültimos años.



CURRICULUM VITAE

Antecedentes Personales

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio

Telefono cornercial

Claudio Zunino Avilés

28 de Agosto de 1959

Chilena

Santiago. Huerfanos 554. 6° piso

56-2-693-0802

Antecedentes académicos

Fstudios superiores

Niernoria de Ttulo

LJniversidad de Chile. Facultad de C's. Ararias

y Forestales. Titulado de Ingeniero Forestal.

Anàlisis de la teoria de auto-raleo en

plantaciones de Pino radiata en Chile.

Idiomas	 Español, lengua materna

Inglés, conversación y lectura

Frances, lectura

krea de especialidad	 Inventarios f'orestales, sirnulacion de crecinhiento

v rendimiento, sistemas de información,

estadistica avanzada, biometria, modelos no

Ii neales.



Experiencia Profesional

I i9S - a I a fècha	 Lniversidad Ma yor. Facultad de Cs. forestales.

Santiago. Chile. Profesor de Cátedra.

Investigación de Operaciones. Curso dictado a

alumnos de ültimo aflo de la carrera de ingenieria

forestal.

1993 - a la fecha Instituto Forestal. Jefe Diision Ordenacion

Forestal e Inventarios. Investigador en Manejo

Forestal. Santiago. Chile. A cargo de area de

inventarios. simulaciOn y sistemas de inforrnación

1991 - 1993 FundaciOn Chile. Ingeniero BiOnietra. Modelo

Nacional de Simulación de Pino radiata. Santiago.

Chile. A cargo de modelos y algoritmos de

sirnulación.

1989- 1990 Terranova S. A. Jefe de Informática.

Departamento Técnico. Valdivia. Chile. A cargo

de unidad de desarrollo y procesamiento de

inventarlo y sistemas.

1987 - 1989 Bosques Arauco S.A. Ingeniero Forestal aná!ista.

Sub- gerencia técnica. Arauco. Chile. Ingeniero

jefe de inventarios y pro yectos de estudio

1985 - 1986	 Instituto Forestal.	 Division	 OrdenaciOn e

I nventarios	 Forestales.	 Investigador	 en

Inventarios Forestales Santiago Chile.



Olros antecedentes

99	 Asistencia a Investigación forestal. Definiendo

carninos para el siglo XXI. Infor. Santiago Chile.

1995	 Asistencia a Taller de negociación. Conicvt.

Fondef Santiago. Chile

1993 Asistencia a Taller de simulación de Modelo

Nacional de Pino radiata. Exposición de modelos

v algoritmos FundaciOn Chile Santiago. Chile.

1992 Asistencia a Segundo simposio de Pino radiata.

Asistencia a curso de biologia del crecimiento del

Pino radiataValdivia. Chile.

1992	 Asistencia a Segundo simposio de Pino radiata.

ExposiciOn de modelo de simulación de poda

Valdivia Chile.

1992 Asistencia a Taller de Ingenieria de sistemas.

Asistencia a curso de planificación de

operaciories Santiago. Chile,

1991 Asistencia en Primer taller de Modelos Forestales.

ExposiciOn de simulador de trozado de Eucalipto.

Santiago. Chile.



1 988 Universidad Austral de Chile. Curso de estadistica

avanzada y su aplicación en el campo forestal.

Valdivia Chile

1987	 Crecic ConcepciOn. Curso de teoria y aplicacion

de las bases de datos. Chile

1981	 Universidad de Chile .Alurnno avudante de

câtedra Estadistica 11 Escuela de ('s Foresta1es

Santiago de Chile, 6 de Mayo de 1996

Claudio Zunino Avilés



CURRICULUM VITAE

I. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE	 :	 CESAR FRANCISCO MOSQUEIRA BENAVIDES
[DAD	 :	 28ANOS
CEDULA DE IDENTIDAD	 :	 10363.896-8
ESTADO CIVIL	 :	 SOLTERO
NACIONALIDAD	 :	 CHILENA
LICENCIA DE CONDUCIR 	 10.363.896-8 CLASE B.
DOMICILIO	 DIEGO DE ALMAGRO 2590 PROVIDENCIA, SANTIAGO.
FONO	 2237801
SITUACION MILITAFI 	 :	 AL DIA
TITULO PROFESIONAL	 :	 INGENIERO FORESTAL

II. ENSE1JANZA BASICA

1974 -	 1981

III. ENSENANZA MEDIA

1982 -	 1983

1984 -	 1985

IV. EDUCACION SUPERIOR

1987 -	 1992

V. OTROS ANTECEDENTES

1° A 8° E. BASICA, INSTITUTO LINARES
CONGREGACION MARIANISTA.

1 0 A 2° ENSENANZA MEDIA, INSTITUTO
LINARES. CONGREGACION MARIANISTA.

30 A 40 ENSENANZA MEDIA, LICEO DE
HOMBRES A-26 DE LINARES

INGENIERIA FORESTAL, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION - CHILLAN.

1980	 PRIMERA PRACTICA. PLANTACION DE
P/ntis ,adiata FUNDO DE LA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. CHILLAN -
VIII REGION.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



1990	 PRIMERA PRACTICA ESTIVAL. SUELOS
MENSURA, DENDROLOGIA, CAMINOS
FORESTALES. FUNDO EL MORRO,
MULCHEN VIII REGION.

1991	 :	 SEGUNDA PRACTICA ESTIVAL.
INVENTARIO FORESTAL, SILVCULTURA,
CONTROL FITOSANITARIO. FUNDO EL
MORRO, MULCHEN VIII REGION.

1992	 GIRA AL NORTE Y SUR DEL PAlS. VISITA A
EMPRESAS FORESTALES,PARQUES Y
RESERVAS FORESTALES Y CONAF.

1993	 PRACTICA PROFESIONAL. PLANTACION DE
500 HECTAREAS DE Pinus radiata. PREDIO
TABON TINAJA. CAMINO A CONSTITUCION,
VII REGION.

VI.	 ANTECEDENTES LABORALES

1994
	

ASESORIA PROFESIONAL A UN VIVERO DE
Pinus radiata (50.000 PLANTAS).

CREACION DE UN VIVERO PARTICULAR CON
PLANTAS ORNAMENTALES (10.000 PLANTAS).

CLASIFICACIÔN TAXONOMICA DE ESPECIES
ARBOREAS EXISTENTES EN LA PLAZA DE
ARMAS DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE
LINARES.

1995 a la lecha	 :	 INSTITUTO FORESTAL. DIVISION DE
ORDENACION E INVENTARIOS
FOR ESTALES.
PROYECTO: DISENO Y DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE PROGNOSIS PARA EL
CONTROL DE LOS INCENDIOS
FORESTALES. (SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICO; PAMAP, CARTOGRAFIA, INGLES).

PROYECTO ACTUALIZACION PERMANENTE DE
LAS PLANTACIONES FORESTALES REGIONALES, V V
VI REGION.

FORMULACION DE PROYECTO; MANEJO DE
PLANTACIONES DE Eucalyptus globulus PARA
LA PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE ACEITE
ESENCIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE
RECONVERSION AGRICOLA.



FORMULACION DE PROYECTO: UTILIZACION DE GPS
(SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) EN EL
SEGUIMIENTO DEL DESPLAZAMIENTO DE CAMIONES
EN FAENAS DE COSECHA FORESTAL.

VII.	 REFERENCIAS

JAIME MILLAN

GASTON GONZALEZ

MIGUEL ESPINOZA

PATRICIO GONZALEZ

RICARDO ALCERRECA

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES,
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.
FONO: 41-23.49.85 ANEXO 2681.

PROFESOR UNIVERSIDAD DE CONCEPCION,
DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA.

PROFESOR UNIVERSIDAD DE CONCEPCION,
DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA.

INGENIERO FORESTAL. ORDENACION E
INVENTARIOS FORESTALES. INSTITUTO
FORESTAL.
FONO: 693.08.01. SANTIAGO

INGENIERO FORESTAL
FONO: 73-21.01,32. LJNARES.

CESARNISCOBENAVIDES
10.363.896-8

SANTIAGO, 1996.
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MINISTERIO DE AGRICULTU RA

FL NDACLON PARA LA INNO\'ACION ACRARIA

ANEXO B

PERFIL INSTITUCIONAL Y NATURALEZA JURIDICA

El Instjtuto Forestal fué creado en el ado 1961 corno fi.i fal de la
Corporación de Fon-tento de la Producción (Corfo), con el objetivo de
fomeritar el aprovecharniento de los recursos forestales que posee el
Pals, a través de la investigación.
La Dirección Superior está radicada en el Consejo Directivo, integrado
por representantes de Corfo, Ninisterio de Agricultura, Corporación
Nacional Forestal (Conaf), Instituto de Desarrollo Agropecuario
(Indap), Centro de Inforinación de Recursos Naturales (Ciren) y
Corporación Chilena de la Madera (Corma).
(In Director Ejecutivo coordina las distintas divisiones con que opera
el organismo y las Sedes establecidas en puntos estratdgicos del
Territorio Nacional.
La estructura de organización se presenta en el siguiente organigraina:
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CRITERIOS Y SUPUESTOS:

- Se asumió uria rotación del cultivo para la obtención de polines para
cerco igual a 10 a?ios.

- El costo de la jarnada hombre igual a $3.000.-

- Se asumió sacar de un árbol 2 polines.

- El costo de un polIn de cosecha final igual a $1.000.- y un polIn de
raleo igual a $500.-

- La densidad de plantación igual a 4.000 árboles por hectárea.

- Se consideraron 2 podas y 2 raleos.

- Se asumi6 un costo de establecimiento igual a $354.000.- por hectárea.

- Se extraen 1.000 árboles en cada raleo, por lo tanto a la cosecha final
ilegan 2.000 4rboles.
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