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1 .I TITULO DEL PROYECTO: 
‘Riego deficitario controlado en situaciones de escasez de agua”. 

1.2 AREA TEMATICA: Riego. 

I .3 DURACI~N: 3 arios 

=echa de inicio del proyecto: 
31 de Mayo, 1997. 

Fecha de termino: 
30 Mayo, 2000 

1.4 ENTIDAD EJECUTORA 

Nombre: CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION (CRI) LA PLATINA 

Direccion: SANTA ROSA 1161 0, LA PINTANA, SANTIAGO, CHILE 

Telefono : 541 72 23 Fax: 541 76 67 

RUT : 61.312.000-9 

I .5. INSTITUCIONES ASOCIADAS: Asociaci6n de Productores de Aconcagua. 

I .6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA: 

Nombre:DANIEL CLARO MlMlCA 

Cargo en la entidad 
DIRECTOR REGIONAL 
RUT: 4.298.1 30-3 

I .7. COST0 TOTAL DEL PROYECTO : $11 8.403.000 

I .8 . FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $59.630.000 
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( Completar esta seccion a/ finalizar la formulacion del proyecto) 

La tecnologia del riego tecnificado ha surgido como una  soluci6n a las situaciones d e  restricci6r 
hidrica; s u  conocimiento y manejo ha permitido aumentar la eficiencia d e  aplicaci6n de  agu: 
disminuyendo las tasas  d e  riego, lo que ha tenido un impact0 significativo en la fruticultura, dondf 
ha permitido aumentar la producci6n y rentabilidad en sectores con limitaciones de  riego. 

Considerando esta base tecnol6gica, se ha probado que se generan ahorros significativos en la: 
tasas d e  riego aplicadas, cuando se ajustan las cantidades de  agua al minimo y se aplica en lo: 
momentos criticos d e  cada cultivo, manteniendo niveles de producci6n y calidades que sear 
viables comercialmente. Esta tecnologia (denominada de”riego deficitario controlado”) permit€ 
liberar parte d e  10s recusos hidricos hacia otras oportunidades o areas de cultivo en un  mismc 
predio, o bien, podria hacer posible una producci6n normal en temporadas de sequia. 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollar tecnicas d e  riego deficitario controlado (ROC) 
como estrategia para afrontar periodos de escasez de agua. 

Este trabajo se desarrollari huertos de  agricultores de  las comunas de San Felipe y Los Andes (L 
Regi6n) y Regi6n Metropolitana. Como productos de  este proyecto, se espera desarrollar y validar 
nuevas altemativas d e  manejo de riego de  10s huertos frutales frente a condiciones criticas de 
disponibilidad de  riego, como una forma de  optimizar 10s niveles de utilizaci6n de este recurso, poi 
sobre las eficiencias de  aplicaci6n que pueden obtenerse a partir de  la tecnificaci6n del riegc 
superficial, como es el cas0 del riego localizado de atta frecuencia. 

Como resultado global, se espera mejorar la potencialidad productiva de  10s huertos frutales en 
condiciones de  sequia, lo que significa generar mecanismos de  respuesta permanente en estos 
sistemas fruticolas a 10s fenomenos climaticos mencionados, y/o ampliar las actuales zonas de 
cultivo de estas especies hacia zonas de menor disponiblidad hidrica permanente, como es el MSO 
3el secano. 

El recurso hidrico se hace cada vez mas escaso, por lo cual se requiere desarrollar estrategias 
de  riego que permitan disminuir la demanda neta de  agua de 10s cultivos fruticolas, por sobre 
10s aumentos de eficiencia que se logren con la tecnificacibn del riego; ello, sin afectar 10s 
rendimientos ni la calidad d e  10s productos obtenidos. 

1 Debido a 10s niveles de inversi6n publica y privada actuales d e  la fnrticultura de  exportation, se 
hace necesario desarrollar estrategias d e  riego orientadas a enfrentar 10s periodos de sequia, 
que permitan mantener vigente en estas condiciones nuestra oferta de  productos en 10s 
rnercados intemacionales objetivo. 

1 En respuesta a la disminuci6n de cornpetitividad cornercial de numerosos cultivos anuales, se 
ham necesario desarrollar alternativas produdivas fruticolas en zonas de recursos hidrims 
escasos, mrno una forma de potenciar el desarrollo agroeconbmico de estos sectores. 



Chile es un pais que se caracteriza por que gran parte de  sus superficie corresponde a una zoni 
semi-arida, por lo cual el desarrollo ests condicionado a la disponibilidad del recurso agua. 

En efecto, el aumento de  la poblaci6n y la multiplicidad de usos que el progreso demanda har 
hecho que el agua se convierta en un recurso imprescindible para el desarrollo econ6mico y socia 
del pais. El rapido crecimiento de la demanda ha hecho que el agua sea cada vez un recurso ma: 
escaso, tanto en calidad como en cantidad, no solo en las regiones semi-aridas, sino tambikn er 
zonas densamente pobladas e industrializadas. Por lo cual su cuidadosa administraci6n 
conservacion y empleo mas eficiente pasa a adquirir una importancia fundamental. 

La agricultura es el sector que consume 10s mayores vollimenes de  agua ( 90% del total) para e 
nego permanente de unas 1, 2 millones de  h a s  en forma segura y otras 0,7 millones de ha: 
eventuales o sin seguridad. La superficie bajo riego corresponde al 38% del total de 10s suelos 
arables del pais, las que s in  embargo aportan con un 60 a 65 % al PGB sectorial. 

Dentro de la zona regada se desarrolla la fruticultura, actividad que ocupa una superficie del 
Orden d e  las 182.380 has a nivel del pais, ( c e c a  del 10% de 10s suelos regados), las que 
aportan una cifra cercana al 20% del valor total de la producci6n agropecuaria del pais. 

De 10s antecedentes expuestos anteriormente, s e  desprende la importancia del us0 del agua en el 
sector agropecuano, fundamentalmente en el hortofruticola. 

3ado que 10s recursos hidricos que se destinan a la agricultura estan compitiendo cada vez mas 
:on 10s requerimientos de otros sectores ( energia, agua potable, mineria, entre otros), es 
mportante desarrollar o adecuar tecnologias que permitan, por una parte aumentar la eficiencia 
Jel us0 del agua, y por otra parte disminuir las demandas d e  10s cultivos, sin que la produccion se 
/ea significativamente afectada, de manera de mantener el desarrollo agricola , sin interactuar 
iegativarnente con el crecimiento de 10s otros sectores. 

-a fruticultura d e  exportaci6n constituye uno de 10s pilares del desarrollo agroeconomico nacional, 
;iendo 10s sistemas d e  producci6n en fresco 10s mas afectados por situaciones de sequia y/o de  
nenor disponibilidad de  este recurso. La sequia no s6lo afecta la productividad y rentabilidad de  
os huertos y empresas involucradas, sino que genera perdida de riqueza (por abandon0 de  las 
nversiones pliblicas y privadas de largo plazo realizadas), desempleo y pobreza; siendo por tanto 
iecesario -desde el punto de vista privado y social- emprender un desarrollo tecnol6gico 
mfocado a otorgar mayor sustentabilidad permanente a 10s sistemas fruticolas frente a periodos 
do situaciones de escasez d e  agua de  riego. 



La fruticultura nacional ha experimentado un vertiginoso desarrollo tecnologico en las ultima! 
decadas, product0 de la apertura a 10s mercados extemos y de las extraordinarias condicione: 
agroclimaticas que permiten la obtenci6n de niveles crecientes de calidad y productividad en la! 
principales especies y variedades que demanda el mercado internacional. 

En este periodo, el desarrollo tecnol6gico fruticola nacional se ha centrad0 en aspectos de manejc 
de la plantacihn, especies, variedades, distancias de plantaci6n, manejo postcosecha, fertilizacion 
us0 de agroquimicos, poda, raleo, tecnificaci6n del riego,. etc., dejando fuera de prioridad -PO 
ahora- el desarrollo y adaptaci6n de sistemas y rnetodos de optirnizaci6n del agua de riegc 
disponible para el cultivo, hoy dia una limitante insoslayable para la fruticultura de exportaci6n. 1 
para la agncultura en general. 

Actualmente ante las crisis de sequia recurrente que se han registrado, se han comenzado i 
generar competencias por et recurso agua entre 10s cultivos, y tambien a nivel de la demand: 
agricola, versus la dernanda industrial y de consumo humano. En este marco, cobra especia 
importancia la tecnologia de riego, la exptoraci6n de fuentes hidricas adicionales, entre otra: 
medidas. Sin embargo, todas ellas resultan insuficientes e inconsistentes en el tiempo, siendc 
necesario desarrollar paquetes tecnol6gicos que aporten tecnicas de riego en condiciones de 
escasez de agua, de acuerdo a la fenologia de las plantas y a la diferente resistencia al deficii 
hidrico que presente cada especie. 

La tecnologia que se propone desarrollar permitira introducir a 10s sistemas de riego actuales, 
sistemas de manejo del riego como variable critica permanente de la agricultura, y a la vez, 
introducir una vision analitica de posibles estrategias de acci6n en zonas y/o situaciones de 
escasez de agua, como son las condiciomes de 10s sectores de secano y/o de riego eventual. 

La hip6tesis central del proyecto se sustenta en la recurrencia de periodos de escasez de recursos 
hidricos, lo que se hace urgente generar tecnologias orientadas a optirnizar el us0 de este recurso. 
Las tecnologias para mejorar la eficiencia del nego a nivel predial existen, sin embargo, se pueden 
ograr recursos adicionales aplicando deficit hidricos en periodos fenologicos especificos, que no 
afectan la producci6n final, esta tecnica que recibe el nombre de 'Riego Deficitario Controlado" 
FDC), permite ademas, fijar estrategias de asignaci6n de recurSos hidricos en periodos criticos. 

4umentar la competitividad de 10s sistemas fruticolas ante situaciones de limitacion en la 
3sponibilidad de reculsos hidricos, mediante el desarrollo y validacion de paquetes tecnol6gicos 
que perrnitan a 10s fnrticuttores incorporar practicas de manejo de Riego Deficitario Controlado 
:RDC), basadas en la disrninuci6n de las tasas de riego normalmente utilizadas, permitiendo asi 
afrontar con exito 10s problemas de escasez de agua, y/o generar sisternas de optimizaci6n del us0 
le1 agua en zonas de escasez hidrica permanente, con niveles de productividad y calidad 

7.2.1. Evaluar la aplicacion de sistemas de riego deficitario controlado en distintos periodos 
enol6gicos en uva de mesa, 'olivos y cerezo, cuantificando sus efectos sobre el desarrollo, 
iroducci6n y calidad cornercial de 10s frutos. 
'-2.2. Generar un paquete tecnol6gico de manejo y aplicaci6n de RDC, a partir de valores 
imbrales cn'ticos de RDC. 
'-2.3. Evaluar la respuesta que en el largo corto, mediano y plazo puede tener el RDC sobre el 
lesarrollo de 10s &-boles. 
'.2.4. Transferir y divulgar 10s resultados obtenidos. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

8.1 TlPOS DE IMPACT0 ESPERADOS 

Los resultados obtenidos en esta invesfigacion permitit%m ofrecer a 10s productores agricolas una 
tecnica de manejo del riego que reaiice importantes economias de agua por sobre las que permite 
obtener el riego tecnificado. Este ahorro de agua podria ser cercano a1 30 o 40% de las 
necesidades hidricas netas de las plantas, sin afectar significativamente 10s rendimientos ni la 
calidad de la producci6n. 

Lo anterior pemitira a 10s productores tener elementos concretos de toma de decisiones en la 
asignaci6n del recurso hidrico en periodos de escasez en las areas regadas, sino tambien la 
incorporaci6n a alguna actividad fruticola en areas en que normalmente el recurso hidrico es 
escaso, como son 10s secanos. 

Los impactos del presente proyecto pueden tipificarse en 10s siguientes item : 

Generar y validar tecnologias que permitan enfrentar en mejor forma periodos de sequia 
temporal en zonas de riego permanente; y/o ampliar las posibilidades productivas de algunas 
areas de las zonas de secano. 

D Disponer de prclcticas de riego en frutales, en funci6n de la fenologia de las especies, con el 
objeto de optimizar el us0 del agua de riego disponible. 

Las variables de medici6n de 10s impactos mencionados, se referiran -en las especies estudiadas- 

1. Volljmenes de agua utilizados en RDC y en riego sin restricci6n hidrica. 
2. Produw'on y calidad comercial de la fruta en las condiciones indicadas anteriormente. 
3. Posibilidad de diversificaci6n productiva en algunas areas de secano. 

3 :  

3.2.- INDiCADORES DE RESULTADUS 

Notas explicativas a1 Cuadro anterior: 

1. Se estima un incremento de producci6n comercial debido a la mejor distribuci6n de la dotaci6n 
hidrica, en funci6n de 10s requerimientos fenol6gicos de las plantas. 

2. En condiciones de sequia se genera una disminuci6n de 10s rendimientos, la que puede ser 
reducida a1 aplicar la tecnologia de RDC. Mayores detalles de 10s niveles estimados en la 
Memoria de c5lculo de la evaluacidn economica del proyecto en Anexos. 

3. Considera un incremento en produccion y calidad de la producci6n en zonas de habitual 
escasez de agua. 

i 
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El desarrollo metodol6gico del presente proyecto permitira generar una estrategia de accion frentt 
al manejo del agua de riego como recurso limitante del desarrollo frutkola en condiciones dt 
escasez de agua. 

Se trabajari a nivel de campo con grupos homog6neos de productores participantes, con lo! 
cuales se desarrollaran las experiencias de validaci6n del RDC en uva de mesa, olivo y cerezo 
Parte de 10s agricultores seleccionados forman parte de FEDEFRUTA y de las Asociaciones df 
Productores locales, las cuales serviran de base para el trabajo de divulgaci6n de 10s resultados. 

La evaluaci6n de las unidades experimentales de Riego Deficitario Controlado, se plantea comc 
un trabajo de tres afios como minimo, dado que 10s efectos de una temporada se manifiestar 
tambien en la temporada siguiente. 

La aplicacibn tecnol6gica propuesta (RDC) se basa en el estudio de la cuwa de crecimiento de lo: 
frutos, la que en 10s frutos de carozo -por ejemplo- se caracteriza por presentar tres fases : 1: 
primera fase, de crecimiento rapido, corresponde a la division celular y tiene una duraci6n de 20 i 
30 dias, la segunda fase, de crecimiento lento, corresponde al periodo de endurecimiento y tienc 
una duracion de aproximada de 50 a 60 dias. La tercera fase, tambien de crecimiento rapido, que 
corresponde al periodo de elongacion celular y se extiende desde el terrnino de la fase anterioi 
hasta la cosecha de 10s fmtos. 

La experiencia de riego deficitario controlado se realizara en plantas sometidas a tratamientos de 
riego que consistiran en un testigo y en tratamientos de riego deficitario, en funci6n del estado de 
desarrollo (fase de crecimiento) de 10s frutos; 10s ensayos que se realizaran en las diferente: 
species frutales consistiran en disminuir las aplicaciones de agua en periodos donde e 
crecimiento de 10s frutos es bajo o nulo y/o en periodos de postcosecha. 

El tratamiento testigo (Tl) consistira en aplicar una cantidad de agua equivalente a1 100 O/O de la: 
iecesidades hidricas de 10s arboles ("A) durante todo el periodo de desarrollo de estos. Lo: 
:ratamientos de nego deficitario corresponderan a aplicaciones de tasas menores de riego (25, 5C 

75 %, seg6n la fase de crecimiento) o periodo fenol6gico. El disefio experimental de 10s 
'ratamientos sera de bloques con parcela divididas, con cuatro tratamientos de riego y tres 
*epeticiones. 

5e espera que la situaci6n sin proyecto sera modificada en una magnitud que sobrepasara el 30% 
je ahorro en la aplicaci6n de agua de riego en cada m6dulo evaluado con respecto a 10s sistemas 
je riego normal tecnificado. Por otra parte, en el cas0 de la evaluacibn de la diversificaci6n 
xoductiva potencial que sera posible realizar en sectores secano y/o riego eventual, se utilizara 
:om0 referencia 10s rubros dominantes a nivel local, lo que permitira proyectar el impact0 
?con6mico potencial de la incorporacion de fnrtales en predios con escasez regular de agua. 

-as etapas metodoldgicas a desarrollar consideradas pertinentes para el logro de 10s objetivos 
ilanteados y que a continuaci6n se detallan, comprenden las siguientes fases : 

. Revisi6n bibliografica y definici6n de tratamientos de RDC para las diferentes especie a 
estudiar. 

I .  Selecci6n de huertos y montaje de ensayos y adquisici6n de equipos 
11. Aplicaci6n de 10s tratamientos de RDC, mediciones, evaluaci6n de 10s ensayos e interpretaci6n 

V. Divulgaci6n de 10s resultados obtenidos 
de resultados 
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Etapa II Revisi6n bibliogritfica y definici6n de tratamientos de RDC para las diferente: 
especie a estudiar (2 meses). 

Esta etapa se encuentra con un grado de avance importante, requierihndose de unz 
sistematizacion y actualization finales que serviran de base a la tecnologia validada. A la fecha SE 
ha hecho una recopilacion y analisis bibliografico de la literatura extranjera existente. Para la: 
diferentes especies a estudiar se definiran tratamientos de Riego Deficitario Controlados que 
consideran el estado fenolcjgico de 10s arboles y su susceptibilidad al deficit hidrico. Los niveles de 
deficit que se apliquen seran de distinta intensidad, de moderados a severos, con un tratamientc 
testigo, el cual sera mantenido con un regimen hidrico que permita satisfacer el 100% de la5 
necesidades de las plantas, para comparar el efecto producido por el RDC. 

Etapa II. Selecci6n de huertos y montaje de ensayos y adquisici6n de equipos (un mes). 

En esta etapa se seleccionaran 10s predios y 10s huertos en 10s que se desarrollaran las 
experiencias. Los criterios de seleccidn de 10s huertos consideraran el nivel tecnologico de 10s 
productores (selecionandose 10s de mayor nivel por su mayor receptividad tecnologica), el interes 
y disposicion para desarrollar trabajos de investigacion, reflejados en 10s aportes a realizar para el 
manejo de 10s huertos comerciales en estudio. Estos aspectos son fundamentales para asegurar el 
buen desamllo del proyecto y una pronta aplicabilidad comercial de la tecnologia propuesta. 

Se seleccionara un huerto por cada una de las especies (olivo, cerezo y uva de mesa), 
escogiendo, cuando corresponda las variedades de mayor importancia comercial. Una vez 
seleccionados 10s huertos se hara la instalacion de riego localizado de alta frecuencia (si es que no 
lo hubiere) en una superficie minima de 0.5 hectareas, de manera de poder aplicar 10s 
tratamientos programados y mantener un control efectivo de las cantidades de agua a aplicar. 

Se adquiriran 10s equipos y materiales fungibles necesarios para el desamllo del proyecto, 10s 
wales son indispensables para la evaluation de indicadores y parametros objetivos definidos que 
mmitiran generar estandares de manejo bajo RDC. Dentro de 10s equipos a utilizar en las 
svaluaciones, se incluyen: 

3 equipos de riego localizado, con controles automaticos de 10s vollimenes de agua 
aplicados. 
3 bandejas de evaporation clase A 
1 aspersor de neutrones 
1 termometru inframjo portatil. 
30 medidores de potencial matrico del suelo (Water marker o tensiometros). 
1 sistema de LVDT pepista (para medicion de microvariaciones del diametro del tronco). 

Etapa 111 Aplicacidn de 10s tratamientos de RDC, mediciones, evaluaci6n de 10s ensayos e 
nterpretaci6n de resultados (30 meses). 

lurante esta Etapa se aplicarin 10s tratamientos RDC y evaluahn sus efectos sobre parametros 
l e  crecimiento vegetativo, crecimiento de fmtos, producci6n y calidad del producto obtenido. 
4demas se Ilevari un control del estado hidrico de las plantas y del suelo. Los indicadores de 
waluacion a emplear serin 10s siguientes: 

1 Crecimiento vegetativo: Incremento de digmetro de troncos a 20 cm del suelo; Crecimiento de 
brotes; Peso de poda y calidad de la madera. 



1; 
Crecimiento de  frutos: Nljmero de  flores; Porcentaje de  cuaja; Caida de  frutos; Velocidad dc 
crecimiento; y Calibre. 

0 Rendimientos y calidad de producto: Se evaluara la produccidn total por tratamiento, calibrc 
final de la fmta obtenida y s u  calidad comercial y posibles desordenes fisioldgicos. 
Estado hidrico: Se evaluara el estado hidrico de las plantas a traves de la medicibn de I <  
tensidn de la savia en el xilema ( potencial xilematico) y de la temperatura de la canopia de 
cultivo, a traves del lndice d e  Estres Hidrico. A nivel de  suelo se Ilevara un  control del potencia 
rnatrico en la zona de mayor concentracion de  rakes. Como elernento integrador del estadc 
hidrico se mediran las rnicrovariaciones del diametro de tronco de 10s arboles a escala diaria 
Los resultados obtenidos se analizaran para cada temporada, integrand0 s u  efecto en 1: 
temporada siguiente 

Etapa IV Divulgacion de 10s resultados obtenidos (24 meses). 

La divulgacidn de 10s resultados obtenidos comprende : 

Visitas de asesoramiento tecnico a 10s agricultores participantes. 
Dias de campo. 
1 Seminario Interregional d e  divulgacion tecnologica, para el intercambio de experiencias cor 
productores de otras Regiones o sectores homogeneos, interesados replicar la tecnologia dc 
manejo del riego propuesto. 
Publicaciones escritas: Se realizara una publicacidn de  caracter divuigativo al afio presentandc 
10s resultados obtenidos, y una publicacion final de caracter cientifico tecnico que rnuestre e 
comportamiento de las especies estudiadas frente a thcnicas de  RDC. La edici6n d e  lo: 
articulos divulgativos anuales estara ding ido a 10s productores participantes y a terceros. 

,os procedimientos para la ejecucion de las adividades de desarrollo tecnoldgico del proyedc 
=onsideraran que las plantas bajo ensayo se someteran a cuatro tratarnientos de riego, un  testigo 1 
.res tratamientos de  riego deficitario, 10s que consistiran en aplicaciones reducidas d e  agua er 
'uncibn del estado de desarrollo ( fase de crecimiento) de 10s frutos. La evalucion del estadc 
iidrico de  las plantas se realizara utilzando parametros de mediciones puntuales y parametros de 
nedicidn continua. 

Pararnetro de  evoluci6n continua: La evolucion del estado hidrico de las plantas en forma 
continua se realizara a traves de  la rnedicion en forma continua de  las rnicrovariaciones de 
diametro de 10s troncos de  10s arboles. 
Potencial hidrico xilematico: A objeto de  evaluar el efecto de 10s diferentes tratamientos de 
RDC sobre el estado hidrico de las plantas, en todos 10s experirnentos periodicarnente s e  
medira el potencial hidrico del xilema, utilizando el metodo de la bornba a presion descn'to por 
Scholander et a1 (1965), con las modificaciones propuestas por Gamier y Berger (1985). Las 
mediciones se realizaran en tres hojas por arbol en cada tratamiento al medio dia (entre 13 y 
16 hrs), en hojas completarnente asoleadas a objeto de obtener 10s valores minimos de  
potencial xilematico que alcanzan las plantas. Ocasionalrnente, se realizaran ciclos diarios de  
medicidn de  potencial xilematico entre 6 y 21 hrs,  con rnediciones cada 2 hrs, a objeto 
determinar la evolucion que sigue este parametro en plantas sujetas a diferentes niveles de 
estres h idrico. 
Conductancia estomatica: Periddicarnente, en 10s mismos dias que se rnide el potenual 
xilematico, se evaluara el efedo de 10s diferentes tratarnientos de RDC sobre la conductancia 
estomatica qie presentan las plantas. la conductancia estomatica se d e t e r m i n a ~  a rnidiendo la 
resistencia estomatica al flujo de vapor d e  agua de  las hojas con  un  perbmetro de estado 
estable (Licor Li 1600) . Las mediciones se realizarhn en 10s misrnos arboles y en las misrnas 
horas en que se mida el potencial xilernatico en cinco hojas por arbol. 
Temperatura de  hojas. 
Vanacidn pemanente del diametro de los troncos. 
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En cada una de las experiencias seiialadas se Ilevara un control periodic0 de 10s parametros quc 
definen el crecimiento vegetativo (diametro de troncos, largo de ramillas) y el crecimientc 
reproductivo ( % floracion, % de cuaja, diametro de frutos) , producccion total, por calibre J 
rendimiento. En tanto que en postcosecha se realizaran analisis de calibres,solidos solubles 
acidez total y consetvacion en frio. 

En forma periodica y durante todo el period0 de crecimiento de las plantas se evaluara el estadc 
hidrico de las mismas utilizando el metodo de la camara de presion (Scholander et al, 1965) , dc 
acuerdo a la modificacion descrita por Gamier y Berger, 1985). Se utilizara tambien como un: 
estimacion del estado hidrico de las plantas la diferencia de temperaturas entre el aire y la hoja dc 
la planta, utilizando para esto ultimo un termometro infrarojo portatil. Por otra parte se evaluara e 
efecto del defict hidrico provocado por RDC sobre la conductancia y sobre la fotosintesis de hoja: 
activas. Asimismo, se evaluara periodicamente el efecto de 10s RDC sobre la variacion diaria de 
diametro de troncos utilizando captores de desplazamiento lineal. AJ mismo tiempo se seguira Is 
evolucion del contenido de humedad del suelo utilizando una sonda de neutronres y el potencia 
matrico, utilizando tensiometros. Correlacionando las mediciones de crecimiento, 10s diferente: 
niveles de RDC y las mediciones seiialadas se intentara establecer valores umbrales criticos que 
permitan definir practicas de manejo de riego en condiciones de escasez de agua y por otra parte 
practicas de manejo que permitan la obtencion de productos de optima calidad comercial par2 
rnercados de exportacion. 

Por otra parte, el modelo de gestion propuesto, considera trabajar activamente en red con do: 
organizaciones de productores, la Asociacion Gremial de Agricultores de Aconcagua (de li 
comuna de San Felipe) y la Asociacion Gremial de Agricultores de Los Andes; quienes aportaran 
10s huertos donde se realizaran 10s ensayos, considerando en ello sus costos de produccior 
habituales. 

Cabe destacar que con estas dos organizaciones ya se esta trabajando en otras experiencias de 
estudio y evaluacion del Decaimiento en Parronales, y que el equipo de investigadores de La 
Platina utiliza la sede de la A.G. de San Felipe, como centro de operaciones en esa zona. 

El modelo de gestion propuesto propone el establecimiento de un Comite Consejero del proyecto, 
formado por el jefe del proyecto, un representante del FIA, un representante de cada una de las 
dos Asociaciones, y un representante de las autoridades del agro regional; est0 a objeto de 
potenciar la articulacion de iniciativas complementarias a la ejecucion del presente proyecto, tales 
como, nuevas proyectos de plantacion de frutales, proyectos de riego ley 18.450, acciones de la 
Comision Sequia, proyectos regionales FDNR, etc. 

En este MSO, la articulacion no solo necesaria desde el punto de vista de no duplicar recursos, 
sino muy especialmente, como un mecanismo para garantizar la transferencia de la tecnologia 
generada por el proyecto, tanto en terminos de su apropiabilidad en el corto plazo (para partir, 
cada productor esta copmprometiendo 0,5 ha), como en el de su ajuste a las condiciones de 10s 
huertos comerciales, es decir, se trata de realizar las pruebas en condiciones reales, en 10s propios 
huertos en produccion de productores de la zona. 
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Objetivo I Actividad 
N O  

1 .Evalua- 
ci6n del 
RDC en 
olivos, 
cerezo y 
uva de 
mesa. 

I .1 

I 1-4 
1. 

nacibn de 

um brales 
criticos de 
RDC en 
frutales. 

2.2 

3. Evalua- 
ci6n de 3.1 
respuestas 
bajo RDC 
en el largo, 
mediano y 
corto plazo. 

Descripcion Fecha Fecha 
lnicio Termino 

Actualization y sistematizaci6n d e  la 
revision bibliografica pertinente al diseiio de  
la investigacion. 

Seleccion de  huertos y montaje d e  ensayos. Junio/97 Agosto/97 
Adquisicion y habilitamiento d e  equipos. J unio/97 - 

I I 
Disefio definitivo de  10s sistemas de  I Junio/97 1 Julio/97 
evaluacibn en las unidades en ensayo. 
Comportamiento del crecimiento vegetativo 
bajo condiciones d e  RDC. 
Evaluacion d e  la productividad del arbol a 
traves de 10s afios. 
Analisis del efecto del RDC sobre la 
productividad y calidad comercial de 10s 
frutos en las especies estudiadas. 
Comportamiento en postcosecha de la fruta 
sometida a RDC. 
Visitas y Dias de campo en las localidades 
con 10s grupos participantes; como 
actividades de capacitacion a agncultores, 
tecnicos y profesionales en el sistema RDC 
en frutales. 

k t  Agosto de  AbriV98 
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I 

0 bjetivo 

2.Determi- 
nacion de 
10s 
u m bra I es 
criticos de 
RDC en 

Actividad 
No 

2.1 

3. Evalu a- 
cion de 3.1 
respu estas 
bajo RDC 
en el largo, 
mediano y 

Descripcibn 

Aplicaci6n de tratamientos de RDC, 
mediciones de seguimiento y evaluation de 
ensayos. 

Evaluacion y seguimiento de parametros de 
del crecimiento vegetativo y productivo de 
10s frutales en estudio. 
Evaluacion de 10s niveles de ahorro de agua 
de riego. 
Evaluaci6n econ6mica del irnpacto del 
ahomo de agua generado por RDC, tanto en 
condiciones donde hay agua (por aumento 
de superficie regada), y en la incorporaci6n 
de Breas deficitarias a1 cultivo de estas 
especies. 
Visitas y Dias de campo en las localidades 
con 10s grupos participantes; como 
actividades de capacitacion a agricultores, 
tecnicos y profesionales en el sistema RDC 
en frutales. 

Analisis comparativo de la productividad 
comercial en zonas con dispinibilidad de 
riego limitada bajo sistemas de riego 
tradicional y/o tecnificado, versus sisterna de 
riego con DHC. 
Evaluacion de parametros de productividad 
y calidad del crecimiento vegetativo y 
Droductivo, y a nivel de postcosecha. 

Fecha 
lnicio 

Ag ostoI97 

Ago st 0197 

Diciem- 
bre de 
1997 

Ma yo19 8 

May0198 

Fecha 
Termino 

Abri11200E 

Abri11200C 

AbrilI200C 

Marzo de 
2000 

Abri1199 

Abri1199 
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3. Evalua- 
ci6n de 
respuestas 
bajo RDC 
en el largo, 
mediano y 
corto plazo. 
4.Transfe- 
rencia y 
divulgaci6n 
de 
resultados. 

No 

3.3 

4.1 

4.2 

Evaluaci6n de parametros de productividad 
y calidad del crecimiento vegetativo y 
productivo, y a nivel de postcosecha. 

Visitas y Dias de campo en las localidades 
con 10s grupos participantes; mmo 
actividades de capacitaci6n a agricultores 
participantes en el sistema RDC en fnrtales 
en estudio. 

Charlas de capacitaci6n a agricultores y 
tecnicos interesados. 

Seminario de divulgacion y analisis de 10s 
metodos y resultados. 

4.3 

Mayo/99 AbriV2000 

Mayo/99 AbriV2000 

Mayo/99 Abril/2000 

- 
Mayo de 

2000 

I lnicio I TBnnino 

. .  
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Areas 
incorpora- 
das ai 
RDC 
Numero de 
equipos 
instalados 
Parame- 
tros de 
seguimien- 
to defin. 

11, METAS ANUALES DEL PROYECTO (a1 final de cada ai 

Hectareas 
(1,5 has) 

2 

5 
(definidos 
en la 
pagina 12) 

Obj. 
Esoec. 

1 

2 

2 

3 

2 Y 3  

4 

2 

4 

Descripci6n de la Meta 

Actualizacion y sistematizacion de informacion tecnico 
cientifica respecto al RDC en frutales. 

Establecimiento de ensayos de campo en huertos 
comerciales. 

lmplementacion de unidades de evaluacion tecnica en 
t erren 0. 

Seguimiento y analisis de resultados de campo. 

~~~ ~ 

Seguimiento y evaluacion de ensayos de campo en huertos 
comerciales. 

Realizaci6n de actividades de divulgacion del RDC. 

Seguimiento y evaluacion de ensayos de campo en huertos 
co merci a I es. 

Realizacion de actividades de divulgacion del RDC. 

Unidad de 1 No de 
Medida Unidades 

Centros 
Tecno I og . 
Internac. 
en Riego 

4 centros 
(Francia, 
Es pa ii a, 
Australia y 
USA) + 
BIBA 
nacional. 

Areas 
incorpora- 
das al 
RDC 
Visitas a 
product.; 
Dias de 

Hectareas 
(1,5 has) 

Visitdse- 
mana. 
2 Jomadas 

Areas 
incorpora- 
das at 
RDC 
Visitas a 
product.; 
Dias de 
Campo. 
Publicacio- 
nes. 

Hectareas 
(1,5 has) 

Visitdse- 
mana. 
2 Jomadas 
por aiio. 
2 Boletines 
tecnicos. 
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12.1. CUADRO RESUMEN 
(Cornpiefar este cuadro una vez preparado el cuadro de costos desglosados por item y 
Por aiio). Vaiores se expresan en n 

ItemlActividad 
Presupuesto 

Personal tecnico: 
R.Ferreyra 
G.Selles 
J .Valenzuela 
G. Lemus 
lngeniero Agronomo (slexpcia) \ 
TOTAL PERSONAL TeCNICO 
Operacion: 
Operarios (2) 
Viaticos personal tecnico 
Bencina y lubric.vehiculo 
lnsumos para ensayos 
Servicios varios de evaluation de 
campo 
Equipos de riego tecnificado 
TOTAL OPERACION 
Divulgacion: 
Dias de campo 
Publicaciones (2 boletines) 
TOTAL DlVULGAClON 
Inversi6n en equipos (cotiz.en anexos) 
1 Camioneta (cotizacion en anexos) 
TOTAL INVERSIONES 
Gastos generales y de administration 
del proyecto 
Uso/arriendo infraestructura: 
(descripcion en anexos) 
De investigacion, analisis y operation 
TOTAL USO/ARRIENDO 

TOTAL PROYECTO 

les de peso: - 
AN0 1 

~~ 

3.600 
3.600 
1.440 
1.440 
3.600 
13.680 

MW- 
720 
1.350 
I .ZOO 
320 

2 / C ) O  

3-000 @,qSQ 
w g o  

200 
200 
400 

3.033 
5.960 
11.993 

2.1 00 

7.500 

t9.463 

($) por aio.  
AN02 

3.600 
3.600 
1.440 
1.440 
3.600 
13.680 

,&rn 
720 
1.350 
I 200 
320 

2 * + r 3  

1.<5 0 
ux?3u 

200 
200 
400 

~~ 

2.100 

7.500 

34.470 

- 
AN0 3 

3.600 
3.600 
1.440 
1.440 
3.600 
13.680 

.zxw” 
720 
1.350 
1.200 
320 

i.97 3 
w 
200 
200 
400 

*, /37 

2.100 

7.500 

34.470 

TOTAL 

10.800 
10.800 
4.320 
4.320 
10.800 
41.040 

2t6G . 

2.160 
4.050 
3.600 
960 

3.000 
205 

600 
600 
1 200 
6.033 
5.960 
11.993 

6.300 

22.500 

1 18.403 
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12.2 DETALLE CALCULO DE LOS COSTOS 
(Detallar 10s criterios utilizados para la presupuestaci6n por item y por a#o, indicando 10s valores 
unitarios y el nlimero de unidades por concepto) 

Los item de costos relevantes del proyecto considerados son : Personal (profesional, tecnico 
operarios y adrninistrativo), operation (insumos, rnateriales, viaticos y gastos generales ! 
adrninistrativos), inversiones (adquisicion de equipamiento para rnediciones especificas), us0 dc 
infraestructura (oficinas, laboratorios, biblioteca, secretaria, PC, telefono, etc.) y supervisior 
general INlA (personal directivo, de investigacion y de administracion). 

El item personal esta constituido por un grupo de profesionales de reconocida trayectoria er 
investigacion/desarrollo de sistemas de production agropecuaria en el area de Riego y Drenaje 
que pertenecer al Centro de lnvestigacion La Platina. Si bien todos ellos forrnan parte del persona 
permanente de INIA, y por eso sus remuneraciones se consideran corno aporte de INlA a 
proyecto, y sus gastos incrernentales -viaticos, vehiculo e insumos- corno gastos pertinentes de 
proyecto, y por tanto solictados al FIA . 

Los gastos en personal correspondiente al Tecnico Agricola y a 10s dos operarios que st 
contrataran para la ejecucion de las actividades del proyecto, se consideran en un 100% 
pertinentes al mismo, y por ello, financiables por el FIA, segun sus bases adrninistrativas. 

Los gastos de operacion -tal corno se describen en las secciones correspondientes- incluyer 
gastos en insumos, analisis de laboratorio para la evaluacion y seguimiento de 10s parametro! 
productivos; tarnbien conternpla 10s gastos de insurnos y actividades de capacitacion y divulgacior 
tecnica de 10s resultados parciales y globales del proyecto. 

Los gastos de us0 de infraestructura consideran el valor del us0 de las instalaciones de la: 
dependencias del Centro de Investigacion (CRI) La Platina, corno tarnbien de las oficinas quf 
mantiene INlA en San Felipe, para el desarrollo de sus actividades del proyecto PROMM. 

En el CRI La Platina tarnbien se pondra a disposicion del proyecto, instalaciones de oficing 
involucradas en la adminsitracion del proyecto, tales corno oficinas de representacion (secretaria 
fax, etc.) y de adrninistracion (sisternas contables y personal de apoyo para la realizacion de 10s 
registros contables necesarios). 

Entre 10s productores, se contara con 1,5 ha de huertos comerciales en las tres especies en 
estudio; lo que incluye sus correspondientes recursos productivos valoracion de las plantas, 
parronales, rnano de obra, maquinaria, etc.), mas las instalaciones propias de cada predio en 
forma proporcional. 

Entre las inversiones a realizar se considera la adquisicih de equipos especializados, de 10s 
cuales se presenta informacion tecnica detallada en anexos; y una carnioneta, la cual resulta 
econornicarnente mas conveniente que el pago de arriendo de vehiculo. De estas dos partidas se 
presentan presupuestos (cotizaciones) en anexos. 

En el item de us0 de infraestructura -correspondiente al aporte INIA- se considera un conjunto de 
equipos de alta especializacion en la rnedicion de 10s parametros de evaluacion del stress hidrico 
de las plantas y de la hurnedad del suelo, 10s cuales son indispensables para la construccion de 
indicadores objetivos y replicables a nivel de otros huertos comerciales. Cabe seiialar que estos 
equipos forman parte de la infraestructura de investigacion basica del Centro de Investigacion La 
Platina, 10s cuales se han ido adquiriendo con aportes de proyectos hoy dia terminados, conforme 
el desarrollo de la linea de investigacion en riego (descripcion y valoraci6n unitaria en anexos). 
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Las valoraciones de cada item de costos son las siguientes : 

PERSONAL TECNICO: 

1 lngeniero Agronomo general (jornada completa ) = M$300 bruto mensual. 

OPERACION: 

2 operarios mensuales (jornada completa ) = M$IOO bruto mensual. 
Viaticos (equivalente a 30 viaticos completos/aiio a M$30 c/u) = M$720 anual. 
Bencina y lubricantes del vehiculb (equivalente a 5.400 It.bencina/aiio, equivalente a 12 salida: 
mensuales promedio a 300 km c/u; a $250/km) = M$1.350/aiio. 
Equipos de riego tecnificado (adecuacion y/o construccion de 3 modules de 0,5 has c/u; a un tota 
aprox. De M$2.000/has) = M$3.000 
Servicios varios (incluye toma de muestras y analisis; mediciones; consultas en BIBA) 
M $320/afio 

DlVULGAClON : lncluye 2 dias de campolafio = M$200/afio 

INVERSIONES EN EQUIPOS : 

Equipos tecnicos solicitados al FIA : 
Sistema integrado de medicion de microvariacion del diametro del tronco (Pepista 3000) 
= M$5.133 
30 tensiometros (3 por tratamiento), a M$30 c/u = M$900 
Total : M$6.033 

1 Camioneta solicitada al FIA: 
Ford Ranger XLT pick up corto; 2.300 cc, meciinica. Valor = M$5.960 (Gross y Arueste Itda.) 
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1 
13.1. APORTE CONTRAPARTE : INIA. 

ontrapartida, se pueden presentar 

ItemlActividad 

lnversiones 
Gastos generales y administrativos 
Uso/arriendo infraestructura operativa 
y de investigacion 7.500 7.500 7.500 22.500 

Total Proyecto 23.61 3 17.580 17.580 58.773 
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13.2 DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE 
(Detallar 10s criferjos y m6fodos ufjljzados para la valoraci6n por ifem y por ado de 10s aporfes de 
con frapartida) 

PERSONAL TfkNICO - PROFESIONAL: 

Profesional especialista en Riego y Drenaje (0,5 jornada; diostribuido en dos % jornadas) = 
M$1.200 bruto mensual. 
Profesionales especialistas en vid de mesa (I 0% de jornada) = M$l20 bruto mensual. 
Profesional especialista en frutales (para olivo y cerezo) = M $ l 2 0  bruto mensual. 
lngeniero Agronomo (% jornada o jornada completa; reci6n titulado o egresado) = M$300 bruta 
mensual. 

USO/ARRIENDO INFRAESTRUCTURA INlA (equipos aportados por inia): 
D Bandeja de evaporacion 

Tensiometros 
D Bomba de Scholander 
D Porometro 
D Lisimetro 
D Termometro infrarrojo 
D Dispersor de neutrones 
D Pistola infrarroja 
P Oficinas, laboratorios, biblioteca, redes computacionales para consulta en internet a centros 

internacionales especializados 
D Total : M$7.500 
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13.3 FINANCIAMIENTO SOLICITADO AL FIA 

Item / Actividad 
L 
Personal tecnico: 
Profesionales especialistas 
lngeniero Agronomo (gral) 

Operacion 

Divulgacion 

lnversiones 
Gastos generales y 
administrativos 
Uso/arriendo infraestructura 
operativa y de investigacion 

Total Proyecto 

AN 
MONTO 

3.600 
. $ Y O  

Ur790- 

400 

5.960 

2.100 

25.850 

MONTO F 
13,9 3.600 

i.7i”la 
53,4 xG7-98” 

115 400 

23,l -- 
891 2.1 00 

100% 1 16.890 

21,3 

63,9 

2,4 

12,4 

100% 

A N 0  3 
MONTO (%) 

3.600 21,3 
.J ,-, 3 
l-L79& 63,9 

400 294 

2.100 I12,4 

16.890 100% 

TOTAL 4 
10.800 
70.49 
3M7Q 

1.200 

5.960 i 6.300 

59.630 I 
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(Indicar 10s criterios y supuestos ufilizados en el cdlculo de la facfibilidad econdmica del proyecto) 

f l  pmyecto evalfia 10s flujos marginales en un periodo de 6 aios, periodo que se considera pertinente dada' 
as caracteristicas del paquete tecnologico a desarrollar, considerando su adopcion en forma satisfactoria PO 

10s agricukores, estimandose por tanto, pertinente el horizonte definido. 

' .os impactos a cuantificar se basan en 10s incrementos en 10s beneficios netos globales a nivel predial en lo! 
,scenarios considerados por el proyecto, en parronales y huertos de olivo en plena produccion (la incidenci; 

cerezo es minima), considerando que la aplicacion del RDC refleja sus beneficios en condiciones dc 
.J :kasez de agua (estimadas cada 5 afios), lo cual determina disminuciones de 10s niveles de produccion f 
igresos del huerto en estudio, estimadas de un 20 a 30%. 

Los impactos de la aplicacion tecnol6gica que se desea evaluar, consideran las siguientes areas de accibn er 
,I sistema productivo de fruticultores de las comunas de San Felipe y Los Andes : 

0 Generar y validar mecanismos de respuesta altemativa a condiciones de sequia temporal en zonas dc 
riego permanente; y/o ampliar las posibilidades productivas de manejo del riego en huertos frutales er 
zonas de escasez habitual de agua de riego. 
Mejorar las tecnicas de manejo del riego en frutales (uva de mesa, olivos y cerezos) en funci6n de I: 
fenologia de las especies, con el objeto de optimizar el recurso de riego disponible. 
Mejorar 10s sistemas de evaluacion del impacto de 10s deficit hidricos en el desarrollo del cultivo, definiendc 
10s momentos optimos oportunos para la aplicacion de 10s riegos seglin la especie y el product0 comercia 
esperado de ella. 

as variables de medici6n de 10s impactos mencionados, se referiran -en las especies estudiadas- a : 
I .  Volumenes de agua utilizados en RDC y en riego sin restriction hidrica. 
2. Produccion comercial de la fruta en las condiciones indicadas anteriormente. 

,\ variables 1 y 2 antes definidas, serin evaluadas seglin el porcentaje de aplicacion de RDC por 10s 
agricultores participantes, durante el desarrollo del horizonte del proyecto. Se estima que al tercer aAo se 
+endt% un 100% de incorporacion de la tecnologia propuesta en la superficie de intervencion inicial del area del 
royecto, esto es, la superficie de huertos frutales en evaluacion identificadas y pactadas al primer aAo, si bien 

,e espera que el area de intervencion pueda aumentar derivado de las actividades de divulgacion y de 10s 
resukados parciales durante el desamllo del proyecto. 

or otra parte. la evaluaci6n econ6mica tinanciera del proyecto emplea como base el impacto esperado en las 
areas de uva de mesa y olivo de la V Region; no se consider6 en este analisis el impacto economico sobre el 
h9W~, debido a que de acuerdo al Catastro Fruticola de CIREN (1993), en esa Region existen solo 2,48 has, 

3r lo que el impacto estimado seria imelevante. 

Los aspectos especificos de la evaluaci6n econ6mica del proyecto, el detalle y fundamento de 10s supuestos, 
5 presenta en el Anexo 'Memoria de Calculo de la Evaluacidn Econdmica del Proyecto)". 
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La situaci6n sin proyecto considera 10s productores siguen operando sus huertos frutales en forma tradicional, 
'eniendo wmo tasa de riego minima demandada bajo riego tecnificado. Asimismo, continuaria la 
ncertidumbre y vulnerabilidad de recursos y esfuerzos de 10s principales agentes prjblicos y privados 
vinculados a la fruticuttura, en relacion a situaciones de limitacion en la disponibilidad de agua de riego; y de 
limitacion en las posibilidades de explotacion (0 diversificacion productiva) en zonas de marginalidad hidrica. 

.a situaci6n con proyecto, medida a traves del impacto econ6mico que se genera por el desarrollo del 
proyecto, se considera como punto de referencia la rentabilidad de huertos tradicionales con sistemas de riego 
'ecnificado (microaspersibn) con rendimientos estandar. Sobre estos huertos se propone un plan de 
econversi6n de estos huertos con diferentes niveles de intervencion, incluido el manejo de poda de 10s 

arboles que se dejan. 

a situacion optima plantea una aplicaci6n de la tecnologia propuesta en un 30% del area total de 10s huertos 
'e 10s productores particpantes a 10s 6 afios, per0 considerando el proyecto actual, a 10s 3 afios se habra 
9lizado una adopcion en a lo menos 10% del area comercial total. 

.a situaci6n sin proyecto considerada se basa en la baja en la productividad y calidad estimadas para la 
temporada 1996/97, sin la aplicacion de la tecnologia propuesta por el proyecto. 

.a divergencia entre 10s objetivos y esfuerzos de la agroindustria para mejorar sus productos finales y 
,entabilidad en base a una MPF de buena calidad y rendimiento industrial, se continuaria contraponiendo a 10s 
objetivos y expectativas de 10s pequeiios productores. En definitiva, nunca se generarian las condiciones de 
icci6n coordinada por si solas, dadas las diferencias tecnologicas, culturales, comerciales y financieras de 10s 
10s agentes. 

La situaci6n con proyecto genera condiciones que permiten aunar esfuerros y recursos tecnol6gicos, 
inanciems, y de gestibn, en favor de la competitividad pais, derivado de la sinergia y sincronia en 10s 

dbjetivos parciales de cada uno de 10s agentes participantes del sistema fruticola basada en metodos que 
optimizan la administracion del agua de riego en condiciones criticas de este elemento. 

*.. 

3,impado socioeconomico del proyecto para considerarlo en su real dimension a nivel Regional y nacional, 
-,be destacar el impacto economico de una sequia en las siguientes variables : 

3erdida y/o debilitamiento de oportunidades de nichos de mercado (por descontinuar entregas). 
'erdida de competividad del rubro, debido al deterioro de la productividad futura de la plantacion frutal. 

desempleo. 
Endeudamiento. 

Ill0 demuestra no solo el impacto econ6mico del proyecto -el cual permitid sustentar este tipo de sistemas 
produdivos en situaciones de limitaci6n hidrica- en la superficie de frutales a nivel Regional y nacional, ya 
-ue ello paulatinamente se transferira a otros produdores de fruta fresca para la exportacion. 

r'or otra parte, el proyecto propone demostrar y consolidar un cambio en 10s sistemas de gestibn hidrica de 
sistemas fruticolas, mediante la aplicaci6n de tecnologias de administraci6n del riego como una variable 
inamica de la gesti6n empresarial predial local y regional, orientado a enfocar 10s sistemas de riego 
ptmizando 10s recursos de agua disponibles en funci6n del objetivo comercial del huerto frutal, todo ello, en la 

perspectiva de mejorar 10s resuttados economicos de las empresas y agentes participantes (productores, 
gentes de desarrollo en infraestructura de riego, etc.). 
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ITEM 

1. SUBTOTAL INGRESOS S I N  

ANOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 5 6 

4.779,34 4.779,34 4.779,34 4.779,34 4.779,34 4.779,34 
-ROYECTO 
. SUBTOTAL INGRESOS 4.770,34 4.796,22 4.813,09 4.829,96 4.711,86 4.003,OO 

l-:JfiL EGRESOS 3.677,2 3.669,2 3.669,2 3.649,2 3.649,2 3.649,2 

-. BENEFlClOS NETOS 
TOTALES CON I ROY ECTO(2-5) 

ON PROYECTO 
€ 'GRESOSTOTALES (54)  

I ,  

40 32 32 12 12 12 

_. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON PROYECTO 

ESPUES . IMPUESTOS 

VAN (12%) 
4 

TI R 

. BENEFlClOS NETOS 
CREMENTALES DEL 

PROYECTO (3-6) 

MM$ 
41,68 

(40) (15,12) 1,75 38,62 55,48 72,35 

32,21% 

Nota : 

38,62 2 
138,62 

55,48 

52,43 

72,35 

66,92 

I I 1 

En la fila 8'se consideraron solo 10s beneficios netos incrementales del proyecto. En la 
fila 9 se acumularon 10s resultados negativos de  10s atios 1 al 2 como credito contra el 
impuesto de  10s aiios 3 y 4, y parte del aiio 5. Se us6 una tasa d e  decuento del 7,5% ya 
que alrededor del 50% de  10s agricultores tributan por renta efectiva con tasa del 15%. 
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Los resultados que se generan del proyecto y que tienen aplicabilidad en sectores cientificos 1 
productivos, se refieren a la generation de un paquete tecnol6gico para el sistema RDC, qut 
sustentan una tecnologia de gesti6n del riego a nivel de huerto frutal orientada a optimizar estt 
recurso en funcion de 10s requierimientos especificos de 10s huertos. La estrategia propuesta pan 
la transferencia del paquete tecnologico comprende 10s siguientes medios : 

0 Visitas de asesoramiento tecnico permanente (Equip0 Tecnico). 
Visitas de 10s especialistas y charlas grupales sobre temas especificos en predio: 
demostrativos de 10s ensayos. 
Jornadas o Dias de Campo (actividades grupales de intercambio de infomaci6n tecnica y dt 
gestion) en predios de agricultores de la zona. 
Difusion escrita (publicaciones periodicas y documentos de trabajo). 
Seminanos de divulgaci6n (I a1 afio 3), para intercambio de experiencias con pequeio: 
productores de otras Regiones o sectores homogeneos, interesados replicar el model( 
propuesto. 

Factores positivos de la Transferencia : 

Organizaci6n existente de 10s productores participantes. 
lnteres y cornpromiso de 10s agentes participantes, especialmente de 10s productore5 
participantes y de las entidades del agro vinculadas al desarrollo del sector. 
Confianza de 10s productores en el equipo tecnico seleccionado para gestionar y ejecutar e 
proyecto. 

B Expectativas de mercado e inversion privada creciente en el rubro de la fruta de exportacion 
con mercado intemacional en crecimiento (por nuevos acuerdos de comercio en vias de 
formalizacion). 

B Implementaci6n y ejecucion de proyectos pirblicos y privados orientados a mejorar el us0 )I 
disposici6n de 10s recursos hidricos destinados a la agricultura, en especial a 10s rubros de altz 
rentabilidad. 

=actores negativos de la Transferencia : 

Cambio en las politicas de foment0 del riego; decisiones "cerradas" hacia 10s productores por 
parte de la generaci6n de mecanismos de respuesta altemativos a situaciones de limitaci6n ylo 
deescasezdeagua. 

1 Capacidad empresarial y gesti6n organizacional en constante desarrollo por parte de 10s grupos 
destinatarios. 

1 Dependencia de la coordinaci6n y coherencia de las entidades pQblicas que participaran en el 
Proyecto; se requiere una intervenci6n articulada y sincr6nica de 10s agentes de desarrollo y 
transferencia de resultados productivos (tanto en recursos tecnolbgicos, financieros, como de 
apoyo a la cornercializaci6n extema). 
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ANEXO 

CARTA DE COMPROMISIO DE COGESTION DEL PROYECTO 
RIEGO DEFlClTARlO CONTROLADO EN FRUTALES 



ASOCIACION G R EMIA L 
iG RI CUL TOR ES DE ACONCA G UA 

SAN FELIPE San Felipe, Mayo 12 de 1997 

Sefiora 
Margarita D’Etigny 
Directora Ejecutiva 
FIA 
Fidel Oteiza 1956. pko 2 
SANTIAGO 

De mi consideracion: 

La presente tiene por objeto informar a usted de nuestra participacion en el proyecto “Riego 
deficitario controlado en fiutales”, presentado a usted por el Centro de Investigacion La 
Platina, por 10s especialistas Sres. Gabriel SellCs y Rad Ferreyra. 

Esta iniciativa responde a nuestras necesidades de contar con d todos  de riego para 
situaciones de escasez de agua, las cuales se han hecho recurrentes en nuestra zona, y que 
significan graves perdidas economicas en cultivos de alta inversion y rentabilidad como son 
10s fiutales, generando con ello un deterioro del potencial economico del rubro. 

Contando con el conocimiento de las tecnologias de tecnificacibn del riego (goteo. 
microaspersion, etc.) buscamos desarrollar y adoptar en metodos de riego orientados a 
disminuir en forma efectiva las tasas de aplicacion de agua asegurando UM calidad y 
produccion comercial; Area donde sabemos que el Centro de Investigacion La Platina y sus 
especialistas en riego han desarrollado un esfuerzo que hoy dia es necesario probar y dar a 
conocer a nivel de campo y en condiciones de huertos comerciales. 

Deseamos manifeStale que estamos dispmstos a realizar 10s aportes y as& 10s riesgos 
productivos que signifique la prueba y ajuste de esta tecnologia en ensayos de campo en 
huertos de lulestr~s productores miembros de la Asociacib4 porque estamos convencidos 
de que este hecho permitiria disponer en el corto plazo, de la tecnologia necesaria enfrentar 
situaciones de seqllia cada vez & fiecuems, que nos obligan a arrksgar no solo 
inversiones economicas significativas, sin0 de nichos de rnercado en el exterior ganados con 
un trabajo de largos periodos de exportaciones sostenidas. 

Esperando que esta iniciativa tenga una fsvorable acogida, le saluda atentamen 

ASOCIACION GREMIAL DE AGRICULTO CAGUA 

Salinas 276 - Cas. 3 1 - Fono (0341 5 10680 - Fax 1034) 5 10572 



ASOCIACION DE AGRICULTORES 
DE LOS ANDES 

Los Andes, 13 de Mayo de 1997.- 

Sefiora 
Margarita D'Etigny 
Directora Ejecutiva FIA 
PRESENTE 

De mi consideraci6n: 

La presente tiene por objeto informar a Ud. de nuestra 
participaci6n en el proyecto "Riego deficitario controlado en 
frutales", presentado a Ud. por el Centro de Investigacibn La 
Platina, por 10s especialistas Sres. Gabriel Selles y Ralil 
Ferreyra. 

Esta iniciativa responde a nuestras necesidades de contar con 
m6todos de riego para situaciones de escasez de agua, las cuales 
se han hecho recurrentes en nuestra zona, y que significan graves 
pbrdidas econ6micas en cultivos de alta inversidn y rentabilidad 
como son 10s frutales, generando con ello un deterioro del 
potencial econ6mico del rubro. 

Contando con el conocimiento de las tecnologias de mecanizaci6n 
del riego (goteo, microaspersi6n, etc.), buscamos desarrollar y 
adoptar en mbtodos de riego orientados a disminuir en forma 
efectiva las tasas de aplicaci6n de agua asegurando una calidad 
y producci6n comercial, &rea donde sabemos que el Centro de 
Investigaci6n La Platina y sus especialistas en Riego han 
desarrollado un esfuerzo que hoy dia es necesario probar y dar 
a conocer a nivel de campo y en condiciones de huertos 
comerciales. 

Deseamos manifestarle que estamos dispuestos a realizar y asumir 
10s riesgos productivos que signifique la prueba y ajuste de esta 
tecnologia en ensayos de campo en huertos de nuestros productores 
miembros de la Asociaci6n, porque estamos convencidos de que e s t e  
hecho permitiria disponer en el corto plazo, de la tecnologia 
necesaria enfrentar situaciones de sequia cada vez mas 
frecuentes, que nos obligan a arriesgar no s610 inversiones 
econ6micas significativas, sin0 de nichos de mercado en el 
exterior ganados con un trabajo de largos periodos de 
exportaciones sostenidas. 

Esperando que esta iniciativa tenga una fa 
saluda atentamente a Ud., 

PRESIDENTE 



ANEXO 

COTIZAC16N DE CAMIONETA ADQUIRIDA PARA EL PROYECTO 
RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO EN FRUTALES 



F A X  .: 5417223 DATE. : 15. 05. 97. 
TU . : INSTITUTO DE IWVESTIGACIDNES AGRUPECUARIAS - - -- 
AT 
D E  

- 
. : ' SR. JOAQUIN SANCHEZ ACDSTA 

Por msdio de l a  p r e s e n t e ,  trnemos el agt-ado de cdtizar para 
U d . ,  t s )  PZ s i g u i e n t e  vehicula: 

1 .  - VEHICULO 
HA RCA 
HDDELO 
HOTOR 
TRANSHISION 
UFERTA 

: CAMIONETA 
: FORD 
: RANGER XLT PICK-UP CORTD R/CAB 
: 2. 388 G. C. 
: MECANICA 
: 55. 960.008. - TYA INCLUIRU 

S i n  atro particular, sa luda a ten tan ten te  a usted 

CQHERCIAL GRASS Y ARUESTE LTDA. 
JOAOUIN SANCHEZ A.  

-7 - 

AV. IRARRGZAVAL 2325 - FONOS-FAX: 2097471 - 2067365 - 2049240 . 20803Y6 - 2746330 - 2748976 - 2749W - 2092315 
SUCURSALES: IWRRAZAVAL 1535 - K)NC)S: 2043189 - 2744Wti - 34415064 - 3415065 - FAX: 2232438 - RUROA 

AV. VICUNA MACKENNA WW - FONO 2B53201 .-- FONOFAY: 2963427 - LA FLORIDA 
P U M A  PE SERVICIOB: TIL-llL 2!KW - WNO: 2381243 -. MNO-FAX: 2385283 - MACUL 
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ANEXO 
MEMORIA DE CALCULO DE L A  EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO. 

Se consider6 que en la V Regi6n existen 11.700 has de uva de mesa, y que el 20% de ella (osea, 
2.340 has totales) tiene problemas de abastecimiento de agua, lo que corresponde a un supuesto 
consewador. En el cas0 del olivo existen 212 has, y se asume que el 50% de esta superficie se 
encuentra en areas con deficit e irregularidades en el abastecimiento de agua, ya que 
tradicionalmente 10s agricultores consideran que es una especie con pocos requerirnientos 
h idricos. 

Se consider6 que el ingreso potencial de un parrbn es de MM$1,9679, que corresponde al 
resultado de 13.940 kn de exportaci6n (1.700 cajas de 8,2 kn), vendidos a un precio promedio de 
$124,5/kn (USSO,3; con una tasa de carnbio de $415), mas 4.647 kn vendidos a $50 kn destinados 
al mercado interno .. 

Para el cas0 del olivo, se consider6 que el ingreso potencial es de MM$3,6, que corresponde a 
8.000 kg de aceitunas a un valor de $450 kg. 

Se sabe que -por analisis hist6rico- las frecuentes sequias impiden alcanzar esos ingresos 
potenciales, porque 10s rendimientos disminuyen. En tonces, el ingreso real esta dado por el 
ingreso potencial, menos la disminuci6n de ingreso que produce la sequia, multiplicado por la 
probabilidad de sequia. 

Se considera que la probabilidad de sequia es del 2070, y que cuando ocurre, el rendirniento (e 
ingreso) de uva de mesa disminuye en un 20%, por lo que el ingreso real es de un 96% del 
potencial: lngreso potencial * (1 -0,2) 0,2; siendo MM$1,88918/has. 

Para el cas0 del olivo, se supone que la sequia disrninuye el rendimiento en un 30%, ya que 
habitualmente se cultiva en zonas de rnenor segundad en el riego; entonces el ingreso real seria 
de un 94% del potencial : lngreso potencial * (1-0,2 * 0,s); o bien, MM$3.384/has. 

'Sin embargo, la adopci6n de la nueva tecnologia permitiria que la reducci6n de rendimiento (dado 
sequia) en uva de mesa seria de s610 del 5%, por lo queel ingreso real seria de un 99% del 
potencial : lngreso potencial * (1-0,2 * 0,OS); o bien, de MM$l,94822/has. 

_ .  

Para el cas0 del olivo, se supone que la adopci6n de tecnologia en RDC permitiria que el 
rendimiento se redujera solo en un 10% dado sequia, por lo que el ingreso real seria de un 98% 
del  potencial.: lngreso potencial * (1 0,2 * O,l), o bien, de MM$3,528. 

En la situaci6n con o s in  proyecto, el costo de producci6n es el rnismo, de MM$1,50/has para uva 
de mesa y de MM$l ,ZO/has para olivo. 

Se espera que : 

l La etapa de investigaci6n y transferencia correspondiente a la propuesta del presente proyedo, se 
realice durante 3 aiios, a un costo anual de MM$20. 

La nueva tecnologia se adopte desde el segundo aiio del proyedo, y que cada aiio se integre el 
10% de la superficie de uva de mesa considerada, o 234 has, para llegar al sexto afio con un 50% 
de la superficie integrada al metodo RDC. 
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En el cas0 de 10s olivos se espera una integracihn ai RDC de un 20% de la superficie considerada 
cada afio (0 21,2 has) a partir del segundo afio, se establece el supuesto de una mayor velocidad o 
ritmo de adopcihn, considerando el efecto de las acciones de divulgacibn, y del conocimiento 
dernostrativo de 10s agricultores, de la rentabilidad incremental del olivo en condiciones con RDC. 

La evaluaci6n economica se establece en base a un equipo tecnico compuesto por un lngeniero 
Agronomo y un Tecnico Agricola a jomada completa, durante un period0 de 7 meses del a60, 
desde el 1" al 6 O  afio. Este equipo representa un costo anual de MMS12 (MM$1,714 mensual), 
considerando que usan vehiculos propios. 

Se parte del supuesto que se requiere de un equipo especifico de medicihn de humedad y 
resistencia al stress (a un costo aprox. De MM$8), el que se deberia adquirir el primer aiio. 

El resultado negativo de 10s afios 1 y 2 se acurnula como credit0 contra el impuesto de 10s aiios 3 
y 4 (es decir, no paga), y el 5 (paga menos); la tasa media seria de 7,5%, ya que s610 el 50% de 
10s agricultores tributa en renta efectiva, el resto en renta presunta (en este irltirno caso, no se 
afectan con un mejor resultado econ6mico). 

Existen factores no cuantificables que harian alin mas atractivo el proyecto, tales como 

Se supone que la tecnologia de RDC tiene mayor aplicabilidad en cerezo, el que se concentra en 
la VI y VI1 Regihn, por lo que el mayor el impacto del presente proyecto tendria un efecto positivo 
en esas regiones, las cuales no fueron incorporadas en el analisis economico. 

Se espera tambiQn en el cas0 de la uva de mesa y olivos, el mayor conocimiento y difusi6n de 10s 
beneficios de la nueva tecnologia de riego podrian tener un impact0 positivo sobre otras areas 
geograficas. 

La estimacibn de la superficie de uva de mesa afectada por sequias recurrentes fu6 conservadora 
(un 20%), una cifra menos conservadora demostraria el posible impado real del presente 
proyecto, por ende, 10s beneficios esperados de Qste, pueden ser crecientes, corno creciente es la 
demanda por cultivos mas rentables, y por la mayor competencia por recursos hidricos por las 
ciudades y las industrias. 

- ._ 



ANEXO 

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE CONTRAPARTE INlA AL PROYECTO 
RIEGO DEFlClTARlO CONTROLADO 
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PRESENTACION : 

A continuaci6n se presenta una descripcion de 10s equipos que se utilizaran en el desamllo de 
las evaluaciones de campo contempladas en el proyecto, y que corresponden a la parte de 10s 
aportes en infraestructura y equipos que realiza INlA a la presente iniciativa. 

Los equipos considerados son : 

Bandeja de evaporaci6n 

0 Tensiometros 

Bomba de Sholander 

0 Porbmetro 

0 Lisimetro 

Tem6metro infrarrojo 

Dispersor de neutrones 

BANDEJA DE EVAPORACION 

Con el objetivo de medir la evaporaci6n diaria se contara con una bandeja U.S.W.B. Clase A, 
ubicada a s610 50 mts. del huerto, en la estaci6n meteorologica del Instituto. 

TENSIOMETROS 

Mediante este instrumento se evaluara el potencial matrico del suelo directamente en el campo. 
Los tesiometros son marca Soilmosture. Estos instrumentos se componen de una cipsula de 
ceramica porosa saturada de agua que se entierra en el sueJo, a la profundidad de mayor 
concentracion de rakes; la cipsula esta conectada a un man6metro o indicador de vacio 
(Vacuometro) a traves de un tub0 de agua. El suelo al secarse, ejerce una tension sobre el agua 
de la columna, que hace que la altura descienda, provocando una presidn negativa o succion 
dentro del tensiGmetro, lo cual es medido por el vacuometro. 



BOMBA DE SHOLANDER 

Con este instrumento se medira el potencial hidrico de las hojas. El instrumento que se utilizara 
es marca Soilmosture, corresponde a una cimara de presi6n para medir la presi6n xilematica. 
Si se corta una hoja de la planta, la presi6n dentro del xilema se anula, provocando una 
retraccion de la columna de agua. Esta hojas se coloca inmediatamente en el interior de la 
camara dejando afuera el peciolo. Se incrementa la presidn de aire dentro de la camara con 
Nitrogen0 comprimido, hasta que aparece la savia por el extremo del peciolo de la hoja. El valor 
indicado en el manometro indica la tensi6n de la savia en el xilema (0 el valor del potencial 
hid rico). 

Las mediciones se realizaran en forma quincenal, donde se realizara un ciclo completo, es decir 
desde antes de la salida del sol hasta la tarde (19:OO hrs.). Para tal efecto se recurrira a la 
camara de presion (bomba de Sholander). Soilmoisture. 

Para realizar las mediciones se tomaran hojas maduras del tercio medio de la planta. Se eligiran 
3 hojas de arboles centrales de 10s distintos tratamientos. 

Para las mediciones durante el period0 diumo, se envolveran las hojas en una bolsa de 
polietileno transparente y cubiertas con papel de aluminio, a lo menos dos horas antes de 
realizar las mediciones. Con esto se logra eliminar las posibles incidencias microambientales y 
de desecamiento de las hojas (Turner gt a, 1980). De esta forma la hoja se comporta como un 
tensiornetro, evaluando la tensi6n del agua en el xilema de la ramilla. 

POROMETRO 

Este instrumento sera utilizado para medir la resistencia o conductancia estornatica y 
transpiracion foliar, su principio consiste en determinar la resistencia de la hoja a la difusi6n de 
vapor del agua. Un flujo de aire seco bombeado por el porometro permite mantener la humedad 
relativa del aire constante dentro de la cimara. En el estado de equilibrio se calcula la 
resistencia estomatica con el valor de este flujo. 

- .  

LIS IMETRO 

Con el fin de determinar la cantidad de agua que drenan las plantas se contara con un lisimetro. 
Este instrumento corresponde a una caja metalica enterrada en el suelo donde llega el agua no 
utilizada por un arb01 de caracteristicas similares a las del ensayo. Sus dimensiones son: 4 mts. 
de largo, 2 mts. de ancho y 1,2 mts. de profundidad. 

TERMOMETRO INFRARROJO 

El term6metro infrarrojo marca Cole Parmer su usara para medir la temperatura de las hojas. 
Este instrumento mide la radiaci6n infrarroja emitida por las hojas, la cual depende de la 
temperatura de estas. 



RESISTENCIA ESTOMATICA Y TRANSPIRACION FOLIAR 

Otro parametro medido para ver el estado hidrico sera la resistencia estomatica y la 
trampiracion foliar. Las mediciones se haran en el ciclo completo cada quince dias en 8 hojas 
por arbol, cuatro del tercio medio y cuatro del tercio superior para esto se utilizara un por6metro 
marca Li-Cor modelo No 1600. Se construiran curvas para ir analizando el comportamiento de la 
planta a 10s distintos tratamientos. 

MEDICION DE LA TEMPERATURA DE LAS HOJAS 

La temperatura de la cubierta vegetal es un indicador de la respuesta de las plantas a factores 
ambientales que modifiquen su fisiologia (Gallardo 4 1993). 

Con el objetivo de medir el estres de agua en la planta se utilizara un tennometro infrarrojo 
portatil que medira la temperatura emitida por las hojas. Las mediciones se haran cada quince 
dias en el ciclo completo, junto a las mediciones con porometros y bomba de Scholander. AI 
mismo tiempo se medira la temperatura del aire y su humedad relativa. Utilizando estos datos 
se analizaran indices termicos para evaluar el estres hidrico como el "Strees Degree Day", 
(Jackson gt gl 1979, citado por Juan Valero 1993) que se define como la diferencia diaria de la 
temperatura de la cubierta (Tc) vegetal y del aire (Ta), tomadas en el momento en que la 
temperatura de la superficie alcanza su valor maximo. 

DISPERSOR DE NEUTRONES : Para medir la Hlimedad de Suelo (marca Trolex) 

MEDICIONES DE CRECIMIENTO VEGETATIVO: 

CRECIMIENTO DEL TRONCO 

Se medira el diametro del tronco a 20 cm. sobre el nivel del suelo mediante el us0 de un pie de 
metro. Las mediciones se realizaran al comienzo y al final del ensayo en 10s tres arboles de 
cada parcela experimental. 



ANEXO 

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIERE A D Q U I R I R  PARA EL PROYECTO 



1E PRlNClPE DE-FONCTIONNEMENT 
/ / '  DU PEPISTA 

I .  

/ 

Dans la journbe la plante absorbe l'eau par les racines 
et ia transpire par les feuillos pour assurer son activitb 
photosynth6lique normale. 
Vers le milieu de la journbe. la plante transpire plus 
d'eau qu'elle ne peul en absorber paries racines. meme 
en sol bien humide. Pour compensar un d&flclt provi- 
soire. la Dlante mobilise une oanie de l'eau de ses tis- 

.- - 
nution du volume des cellules. Lorsque la demande cli- 
matique ciiminue. la plante reconstitue ses r8serves. el 
les cellules reprennent leur taille normale. 
Cette amplitude de contraction diurne (de I'ordre de 
quelques millibmes de mm) qui donne une Image de 
I'lntensitb de la sollicitation des reserves hydriques de 
la plante, est mesurbe par les capteurs e t  enregistree 

sus.Cette mobillsation d'eau interne provoque une diml- par l e  Pepista. 

' '' . LOUll f  Of  CIMS1MCf A Y I C  V A l l l l l O l t l  Of C 
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par Ies plantes 

La juste dose d'eau adaptie 
aux besoins riels des plantes 
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I3 . 263s las csracrerkcicas climdt1c3s 
del pais, en forma recurrenre se produ- 
cen situacionzs de sequia que afecran la 
aisponibilidad de las zonas resadas. 
poniendo en riesgo la producci6n 
fruticola que se desarrolla en dichas 
ireas. EA estas circunstancizs es 
necesario contar con esrrzccgias de 
rnansjo & (  riego que permiran economi- 

z x  agua, sin afecrar mayormenre 10s 
rendirnientos y la calidad dzl producco. 
EL riego deftcirario conrrolado (RDC) es 
una ricnica que puede ser urilizada para 
ccrnolir con el objetivo setialado. La 
apiicaci6n de est2 tCcnica reauiere dsl 
conocimiento de 12 fisiolozia de 10s 
5rboles y de 10s t'ruros y de 12 conipersn- 
cia que existe entre e1 crecimicnto 
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21 Kiltma (con6uc:o por donde circuia la 
savia). En la Fipura 2 s: ooserva qc? en 
la stpunda fase sz produjo un esrado 
crecienre de esrrts en 10s drboles 
someridos a regimenes deticiranos de 
riego. a diferzncia de lo sucedido con IOS 
que recibieron tin riezo normal. L U ~ ~ O .  
en la Fase 111. cuando sa volvi6 a1 ricgo 
pleno 10s drboles se rccuoeraron. 
Calibre de In frura: durance l a j  dis:incas 
erapas de crecjmienro. y a travis de las 
temporadas. hub0 una leve diferencia en 
el calibre de la imta a la cosechs. siendo 
de 1.5 a 5.5 milimerros rnenor en 10s 
casos de mayor estres (Fisura 3). En 10s 
trabajos realizadoj en California je 
analizo tarnbien la cantidad de fruca por 
calibre. compiob5ndose qu?. ~ U ~ @ U C  la 
fruta con dtficic xn;a un diirnetro rnenor 
de s610 I 6 2 milirnerros. produjo  UP.^ 

disrninucion de la renrabilidad cercana a1 
17 por cienro. Sin embargo. en peso jeco 
de fruto no hub0 difzrcncias. por lo Cu? 

si e s ~  fruta se vendiea corn0 fnrl jeca. 
se poaria ahorrar una canridad imporran- 
re de agua sin afecwr I;! produccion. 
Largo de rarnillns: e l  crecirniecm c t  13s 

rarnillns se ve lipsramenre nfmaao por 
el esrris de agua (Cuoaro 2 en plgina 
X). LOS resulr-dos podrian hncer pensar 
en 21 uso del d i5c i t  hidrico corn0 
sisrerna de manejo en huenos en a h  
densidad par2 disrninuir 10s cosros d= 
pods. pero. como se indica mds zdelanre. 
no resulta una verdadcra soluci6n. 

vepea t i vo  y reoroducrivo. de manera 
OLE 10s atficir de agua Sean apliczdos en 
aquellos periodos en que la frura sea 
menos aiecrada que el crecimienro 
veperarivo. 
Por estas razones. se ha esrudiado en 
duraznero el efecro del estr2s hidrico en 
13s dif?renres t-ases del crecimienro del 
fruro !. e n  el period0 que va des& c I  

rCnino  dz la cosecha hasra el inicio de 
13 cnida de h o j s .  .A continuscion se 

przsenta un resumen de 12 infoonacion 
oorenida por el INIX y en el Esrado de 
Caliiornia. EE UU. sobre este rema. 

C6mo crece el iruto 
del durane-ro 
El durazno presenra una curva de 
crecirnienro que se divide en rrcs fases. 
La iase I se esriendc dcsae plena tlor 
‘nasta el inicio del sndurecirnienro del 
cnrozo. En e j [ 3  crspa el :rut0 crece 
ripidzmente. proaucro de un inrmso 
proctjo de division c:lular. E n  la fast 11. 
o pcn’odo de -ndu:xinienro d-I cnrozo. 
el desarroilo e j  mu!: lenro. Por ciltirno. 
< n  13 faje 111. que abarca tiesde el 
[ i m i n o  dsl endur?cimienro del carozo 
hasta la cosecha. de nusvo el crecirnien- 
io sz acelcra. por eiecro de In elongacion 
celular. L 3  fase I1 es basrants Iarpa en 
13s vsritdzdes rxdias y casi impercepti- 
b k ’ i n  las variedades rempranas. 
En la Figura I ( w r  pdgina 33 s i  
FiCS?n[a corn0 ejsrnplo la curva de 
cieciniento del durizzno tirdio K a k a m ~ .  
La parre plana de la curva corresponde a 
la fase de endurecimiznro del carozo o 
rase 11. En ~ 5 ~ 3  erapa se esperx que un 
Z S t i i S  hidrico afecic POCO el cdibre del 
iruto. puesto que su rasa de crecimiento 
es pricricxnence nula. 

... 

E$r& durante el 
endurecirniento del carozo 
En u n  estuaio realizado ?or IXI.4 
durance [res rernporsdas. 2n una variedad. 
r3rdia de aur2znero para consen-zrb 
f Snkamas) S+ probxon distintoj 
r-gimenes deficitwios dz riezo cn la fast 
I1 de crscimiznro dsl iruio (Fizcra I y 
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Cvadro 1’1. En 10s riegos deficitarios. a 
zomiznzo de la temporada o 1 x 2  I. se 
Zpiico mu? poca agua para aporar 13s 

~ 2 s e m s  del suelo. de modo que en la 
?ass I1 la planta fuera afectada por el 
ssr2s. En la fase 111. en codos 10s 
;;xzrnienros se reg6 con la misn3. 
r inr icad dz agua. En esas condiciones el 
tbajizcirnienro de agua se disminuyo 
;7zj(a en un 34 por ciznro. en relacion a1 

? x a  dstsrminar el esrado hidrico de las 
p!antzs s= mide la ensi6n de la savia en 

. .  

iigimcn ilorir~al. 

Estres en la postcosecha 
En California se ha rrnbajado con 
durazno Rezina. dz cosxha rernpr3na. 
Dicha variedad en :I Hcrnisferio Sur je 
cosecha a f i n s  de nosizrnbre y z 
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principios de diciembrc. Gnn pane de 13 
ternoorada esros rirboies no tienen frura.. 
por lo c u d  se esrudio ei eiecro de dificir 
hidrico en posrcosechs. period0 que se 
extiende hasta la c2id3 cz Ias hojas. 
Los rraramienros de riezo, probados por 
varios afios. fueron [res: uno normal, uno 
medio con el 50 por ciento del r i qo  
noma1 y uno seco con un 10 a ?j por 
cienro del normal (David Goidharnmcr. 
1995. comunicacion pcrjonal). 
Crecirniento de  ramillas: 10s iholes 
con dCficit hidricos posteriores a 
cosecha, presentaron un menor creci- 
rnienro veserarivo (peso de poda) 1/ 
r x m s  mbs peauehs .  Sin embargo, 10s 
investizadores que rcdizaron esre 
esrudio vieron que no cxisria nin& 
beneficio con respecro 2 la disrninuci6n 
de [os cos[os de poda. porque 10s 
podadores tenian que hccer 21 mismo 
ncimero de cones en 10s irboles. 
Floraci6n y fructiticaci6n: con 10s 
traramientos rnis secos se lum?nta e I  
nSrnero de tlores con rcspecro ai riezo 
normal. Sz rrara de un rfzcro bastante 

posrcosecha. pero aurnenta rambien el 
nlimero de fruros mellizos en el aiio 

cornrin con 10s esriis d2 ascla en 

NORMAL %, NORMAL 
75% NORMAL 25:'. NORMAL 

T R 4 T A  MI  ENTOS 



sigitiente. que no son cornerciaies. 
En ci rratarnienco con diiicir s=\'e;o en 
Cali;bn?ia. S I  porcenmje d2 t ' ru![~ coblz 
fue rnuy alto. alcanzanao u n  30 For 
ciento de toda la  frura del ircol. T2r3 

superar e l  fcn6rneno. st corn?robo que 
cra necesario dar rizzos normales 
durance el periodo de difzrcnciacidn del 

. ovario. el cual se extiende desde 3 g O S r O  

a- rnzdiados de scptiernbre (cquiv~lentes 
2 feorero y rnediados de rnarzo en el 
Hznisierio Sur). El problerna csmbiPn 
puede ser superado ralsnndo y s n  
cantidad de fruca. pero se aumenran 10s 
cosios de esra labor a l  disniinuir cl 
rendhiento de 'Ids operarios. 
Rendirniento y calibre de 13 f ru ta :  no 
se obsenmon aiferencias signiiicxivas 
entie 10s disrinros resimenes 1 2  riezo: 
por lo tanto, en durazno de c o s ~ h a  
ternprana se puede ahorrar una si3n 
csntidad de agua sin tcner U R  r f x r o  
iexativo sobre el rendirniento. 

TECNOLOGIA PGCTICA 
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c.xozo, se logrz u n  calibre l e ' ~ : e ~ r ~  
rnenor. que 3fecta [a rencabilidzd l = i  
cultivo a1 corn=rciaIizarIo en fresco. Sin 
ernbargo el peso seco de la i'rut. es iguaI 
que la de 10s irboles con riego ;OmaI. 

Tarnbiin es irnconante destaczr que con 
esca prdctica se podria Ilepr a ,,.oTrar 1'- 

hast. un 34 por cisnto del aguz Cce 

requiere el culiivo: no obstants. hzy  que 
controlar el ,orado dz estr6s que suirzn 10s 
drboles. 
En cuanro a las variedadcs de cosccna 
tsmprana. como n i  e1 calibre de la fats ni 
el rendhiento se ven afecrados For el 
estris de ~ O S ~ C O ~ Z C ~ ~ .  pcro si Zfirnentz la 
produccidn de ?,ntos mellizos. en 
California se rxornienda a 10s Zseculto- 
res utilizar d 2 k i t  hidricos conrrs!zdos 
con u n  3 por cicnto del agua nom,zl. 
except0 en el periodo de diferezciecion 
del ovario. e n  que se acoe dar cn riszo 
normal. Esrz psrioco. t n  nuesixs 
condiciones, sz xender ia  t n t i -  fCbie:O I; 
principios de mxzo .  lo que deb? 5-r 

corroborado scscn 13s variedai-s. A 
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-': U n  dbficit de agua produce  cambios 
2 via ~ a c i a s  a ju sisrcma raaicii. 

que !e pznnire cxplorar un gan v o l u m n  
dc suelo. pose: una aiia resiitezcia 2 !E 

importantes  en el crecimiento vesetativo, 

en la productividad .. . .  . y en la composici6n stauia. So obstante. d e m o  del rnanejo 
ayronornico de esre cuirivo. e1 riezo es 

uno de [os bcrores proauc:ivos mas 

vinifcxion, 52 hen hecho alymos 
del f ru to ,  que poster iormente infiuye sobre relevantcs. E n c ~ c a s o e e v i d e s p a r a  

la calidad del vino. =srudioj qge indican que un  tPficic C? 

a q a  ?roauce camoios imporranres en ?! 

crecimienro vzgctativo. sn la produc:ivi- ' 

dzd y en la comoosicion de! imto 
postzriomente, inrluye sn 12 ca!icad del 
vino. Soore e l  tema existen ?ocas 
esrudios a nivel nacional que permiian 
probar la hiporesis serial-Uz. 



El rie, 00 es una 

herramienta para 

modificar, s e g h  el 

mercado de destino, 

algunas cualidades de 

la materia prima 

esenciales en la 

elaboracibn del vino.  Desarrollo del f r u t o  
La cuticula de !a uva e s ~ a  asociaa3 a 
compuesros arornacicos y poliienoies que 

E.!ecro del ecgo sobre e (  ;+msfio y nurnero de bayis PO: ; x i m o  
v rcmirn!eotopor btc t i rea  



AL DiA 

~ N D I C E S  DE E S T R ~ S  H ~ D R I C O  
Exjsren v2rios indiczs psra cuantificzr el est& hidrico. En e s E  o p o m i d a d  se 
col i lenm 60s d: 10s que.keron wiiizxios en el escudio y que puedea servir de 
base para la adecuzcion de la canddad de agua que se &be @ c u  en  o m s  
conciiciones. ?or ejempio, aonde hay2 un apone  de tumedzd exna; ?or la. 
existencia dz napas, lluvizs, suelos m i s  profundos, e x .  
CEO es z! porencizl nirrico,  que se puece 
isr\C (iridic: dz es& de 2 p a  del cdrivo), corressonkente 2 I2 temper2cu-a 
de I2 hoja nenos la temperawz del Eire. Lz t emper2u i  de la hoja se a ide  
con ugz pistola infrmoja- : 

con rensi6nerros; e! OKO es e! 

Brorici6n a cosecha. : . .  

. Sin earrPs . Esrris medio EsrrGs brocici6o-- EstrCs p i n t s  1 . 
(TI 1 (T3 3 p i n u  (T;).. a cosechs.(TJ).- ' 

: 7 .  ' Pocrncizl zxicrico (cb)- j 2.10 22.2 50 79 a 70 
2 3 2.6 3 '  2.5. To Soja - i" BUC ('C) -1.2 a 0  

Ejemplo d e u s o : s i  se-quiere ciarun esrris despuis dz pinta;.eI porenciai 
mamco en el sxeio, medido con ei temiomeno, deoe esrar zlrededor de [OS 52' 
cennozres (cb) y la difirencia en==: t e m p e r 2 m . d e  1z hoja y iemperaiura del 
aue &he ser  de 2.5"C. En un e s ~ ~ c i o  normal, sin esrrb, el'potencial mirriccr'del 
suelo &be esrar enue .5  y 10 c j  y la dikxncia de rsmperaturaenm -l,3 y 0°C. 
ESTO 2s un h a i c e  parz corrzgk 12s cantidades de 2 3 a  2 eplicx; en conaiciones 
ciierems. 

. 

:e !ibe:an durinre la t i n e n t z c i o n  
zisoholicr :.r que inriuyen en ioma 
irnponanr? en la calidad dcl vino. S q i n  
la !ireramre. cebe esisrir una proporcion 
equilibradz ex re  cuticula y pulpz. lo que 
j e  l o s a  con un peso de baya de alrecie- 
dor dc un Tzrno. 
De &erdo a 10s resultados obtenidos en 
el ensayo. el ramaiio de la bayas pucaz 
527 manejatio por el riezo. En eL C m k o  

cxisiio un e o o m  normal de agua el 
:anario dz b a y s  k z  meyor. lo que se ve 
ietlejxio EI Io: iencimienros. La 
cosscha je realizo con valores de 
dredeaor ac 23. 8 i ix  ! l j  gados 
zlcoholicosj. 

._ . 

L (vei pisin2 3 I )  5: obsona que CL!ZC:.~O 

La acidez, 10s t'enoles y las 
antocianinas 
Lz aciaez rirulable h e  significarivsmen- 
[e mayor $3 el rracamienro con dificic 
hidrico dej?ues dz pinta (T:). En cumro 
-I ?E. r.3 !uoo diitr2ncia rs:zdis;ica 
entre 10s aisiinros rraramirntos (ver 
!isurzsj. 

Los cornpuesros fenolicos y aorocianinss 
iue:on jiFiricativamenre mayors en ei 
most0 provenienre de plzntas somxidzs 
s zl&n - -  TX?~;O de mr2s hidrico. en 
reiacion el nzramienro con cien por 
cienro de :e?osicion de a q a .  corn0 se 
rprccia en 10s ~ i i l c o s .  Enrre [OS [rzs 
iietamienros de esriis no hub0 aiferencia 
esradisrica para 10s h o l e s .  ?:io si para 
Ias antociminas. cuyos concenidos 
i;Jeron nis eiios ccsndo EO se rzzo h s r a  
la pinia y itlcgo 3: repuso e! io[A del 
aFJa ITj). 
Los conteniaos de iinoles y cntocianinas 
iniiuyeron diiecrzmenre soore la  
inrensiaad coioranie del vino. En las 
ilzuras 5 2  oosenta que la i'zir2 de 2.gu2 
entre broczcion ]i pinta (I-,)! detsminino 
una mayor intsnsidaa. 

Relacih con 10s 
rendim ien tos 

- .  
Entre 10s rendinienros y los parimerror 
dz caiidad dci vino j e  62 una r t i ~ i o n  
inve:sa: 2 n z y o r  produccion menor 
caiidad. Esio x debe 2 quo 21 nivel de 

FENOCES 
TOTA L E S 

AN TO C ! AN AS 
3 

1NTENS;DAD 
COLORr=.NTE 

http://temper2m.de


EVA L u A c I 6 N s EN s o R i A L. D EL.  v I N o 

Sobre la base del esrudio 
d-scriro s2 biz0 unaevalua- 
cion sensorial de 10s vinos 
obrenicos, utilizando una 
ficha dz. desgurzci6n pro- 
puestaporel hr imtodeFei--  
mentaci6a Indusmal  del  
Consejo Superior ddnves- 
iigzciones Cienrificas de. 
Esjaf~z. 
Es necrsario acixar  que 10s 
icsultzdos de la evaluacion 
soio i n d i c a  una iendencia, 
puesto que, por rratarsz de. 
w a  microvinificacion, no es. 

posibie l o g i c  vinos aea l ta  
calidad. 
Como ss indica.ea el texro: 
10s Z C ~ O U ~ O S  del vi00 mejo- 
m o n  con el esnes hickco 
-sobre rod0 su olor y s s r o -  
y disminuyeron.sus eiecros. 
El mejorrasultado se consi- 
FJia con un dtficiudz q u ~  
entre.pinra y cosecha. 

' 

COLOR 6.9 63 6.8 5 3  
~~ 

ATEUB UTOS 
Olor: k z c o  2 ' 2 3  

3 berries 7 6 5 9  
pirnieato I 3 6 ;  ,6 
sromidco 4 1 - 1 5  

Custor- fl2nCco 4 - 2 3 6  
redoado 0 .  0 -  1. 2 
nooc2ao. 0: 2 .  6 -  3 
cxauisito 0 0 1 5  
elezznre 0 1 0 0  

Senssciones. tictiless 
coocueqo  1 5 5 7 
denso 0 1 1 1  
robusro 1. 0 ?' 1 

TOTAL 20:- 23 37' 13-. 

DEFECTOS' 
Olor:. rzacio 2 3 0 0  

QOhO 1 0 0 0  
cocId0 3 1 1 1  

Gusto: a cocico 2 ' 1 2  1 
Z ~ O  8 1 3 1 -  
7 i p 2 2 i l O S  7 9 1 1  
hm3cia .  3 0 1 1  
r i c m  0 7 3  1 
3 levndurs 6 -  2 0 1 

ascaueGd 2 1 2 2 
Sens3ciones ticriles:- 

a cucro- , . 2 . 2 1  1 
Regusro o deja:.. 

rmcic, 5 5 0 1  
medlico 3- 0 7' 7 
a hicrbh 1 0 6 5 0  

TOTAL. 48: 3I' 10. 16 

h l~ ic ion  de la icnoeratuia de IZ hoja con una oisiola iniiatrola. 

produccion esri muy ligaao a1 ramafio de 
lzs bayas. que. i omo  sc dijo. riene 
alglJna relacion con la calidad del vino 
que se obtenga. Tambiln pueae esrar 
inilu1Jendo el hecho de que zl disminuir 
e l  riego. 10s rzcimos quedan exouesros a 
una luminosidzd mayor. a csusa del n e -  
nor crscimiento ve;ererivo que sz produ- 
ce en conaiciones de s i r i s .  La mayor 
luminosiaaa. adernis de inducir una 
mejor m2dwez (solidos soiubles), aunenca 
el conrenido de ienoles y rntocianinas 
que dererminan el color del vino. 

l a s  garantias del estr6s 
Esros rssuitados. aanaue preliminzres. 
cornpianenran esmdios exrrsnjeros 
realizzaos en condiciones aifersnrss e 
las nuesiias. que conchyen que e! ne50 
es una herramienta uril para modificx. 
jegun el mercsdo de desiino. algunzs ' 

cuaiidades de la materia prima esencia- 
les en la eiaboracion del vir,o. ?or 
e-;empio. si se quie:? sumenrar la acidez 
en la vzriedad C~brmer SauviFon.  lo 
sdecuado seria dar un r i q o  normal has;? 
Is pint3 y luego sus?enderlo hasra SI 
final de la temporadz. El mismo crireno 
se puede utilizar para 10s tenolcs y las 
anrocizninas. En e l  cas0 de 10s knolss. 
cuaiquicr tip0 de esxcis 10s aumenra; en 
el de ias ancocianinas. lo me;or es no 
regar hasra pinta y luego seguir regando 
normalmenre. 
En  la evaluacion sensorial el esirls 
tiianco aumenro la caliaad de 10s 
arributos del vino. particularmenre en lo 
que jt refiere a1 olor y gs ro ,  y disminu- 
y6 jus defecros, siendo inejor el 
provenienre de plantas que sutiieron un 
deficir de agua rnrre pint2 y cosecha. 
Por ultimo, a veces es rxornendzble 
sacrificx el rendimiento para obtener un 
vino de una csiidad aetxinineda de 
acuerdo a Ias exigexias del mercado. lo 
cual s t  consigue aplicsndo mcnos azua 
que la que necesira el culrivo. Sin 
embargo. debe rinerse en cuenra que 
cuanao e l  es i r i s  sz optic2 arms de pinta. 
oodria rtfecrnrsz la erapa dz inciuccibn y 
difzrenciacion. inrluyendo neparivamcn- 
re zn la produccion del afio siguienie. A 



VISION 
TE CY 0 L 0 GI C.4. 

%a vid, grccios a su siskrna 
:c q u e  le perrniie explorar un 
I \ iurnen de suelo, posee a h  
,;encia a la sequia. No obsicnre 
,rc iel rnaneio agronornico de 
c ivo, 21 rieco es uno de 10s 

3res produciivos mas 
or nre. En el ccso de vides 
3 i i i icccion, se han hecho 
uno5 estudios que indiccn que un 
ici ie agua produce carnbios 
IO( nies en el crecirnienio 
:etctivo, en la produciividcd y en 
:of Josicion de! iruto cue, 
its irnenre, influye e n  la cc l idcd 
vino. Sobre el ieina exisien, sin 

b c  lo, pocos esiudios a nivel 
zic 3i  que perrniian probar la 
ioies i s  seiia loco. 
EI elocion 0 1  reauerinienio :oral 
cc, .a duranie la ternporcdo d e  

ximienio de la vid, oniecedenies 
u\ de meso seiiolan cue cl 
ric ;E! la brciacion sus 
cesidades son rninirncs, 1,5"/, del 
31 

q- .: tarnpcco exceden de! 1,5%. 
d e  floracion hasia la cuajo, 
o s  ne el 10%. De la cuaja al 
iaLJ:de--pinic, el 43%; y de pinio 
rnadurez del fruio, cerca del d A %  

2 misrno que en la floraci6n, 

s necesidcdes toiales. 
I,- variedodes para vino, 

quieren nenos agua que tas de 
est En iguales condiciones 
;rL-lirnbticas y pcraun cclor 
eciivo de 1.900 0.2.200 dics 
:oc , se defermino G u s  10s 

-in.-rcs necesiicn enire 600 y 700 
m de ogud por iernporcdo, 
lie as que ICs segundcs, enire 
5 C  / 900 mm. 

Segljn olgunos ouiores, un dS;icii 
e ( ua durcnie lo broiacion, c a n 0  
cu, I 2 en inviernos de boia 
luviorneiria, hac2 que Ssia sea 

:ni e irregular y que queden 
s n , , j  sin broiar. En el crecirnienio 

iniciol provoco un desarrollo lento y 
brotes dkbiles. En floracicin y cuoia, 
el ddiicit de agua produce una 
floracion irregular y corredura de 
10s racimos. En pinta, 10s granos 
resujian pequeiios y 10s 
rendirnientos son baios. Por liltirno, 
un di;icii duranie IC diferencicci&, 
es causa de una rnclo prcducci6n al 
aiio siguienie. La diferenciocibn 
ocurre onies de la pinta y 
corresponde a1 combio de 
crecirnienio vegeiaiivo o 

oiio de anielacih.  

62 mil 500 hectcireas con vides 
viniieras, siendo lo mcis irnporionte 
la Cabernet Cauvignon, que ocupa 
el 57 por cienia de nsa superficie. 
Ui i l i iando esia voriedod, e n  IO 
ternporcdo 1 ?94/95 y 1995/96, 

reproductivo que se praduc- 0 con un 

En Chile se culiivon alrededor de 

en el Ceniro Regional de 
Investigacion La Platina se hizc un 
esiudio acerca del  efecto del esirks 
hidrico en disiinios esiados 
fenolbgicos de la vid, comporcndo 
un rkgirnen norrncl de riego, 
surninisirodo por cjoieo, con tres 
regirnenes d e  e s i r k s :  

T1 

T2 

Reposicibn de q u o  en un 
100% d e  la evcpotrcnspirccion 
real del culiivo durcnie i ~ d ~  !cj 

iernporoda (A .dO8  rn'/ho 
ternporada 9"/95 y 6.27Zx2/ 
ha Iernporadc 95 /96) .  

F.eposici6n d e  cgua en un 20% 
de lo evopoircnspiroci6n recl  
del culiivo duronie toda lo 
iernporcdo [ 1.763 rn2/ha 
iernporcdo 9~?./95 y 1.7C9 
rn'/ho i i rnporada 95/96]. 



Sin r i e p  hasia la pinro y 
-pasicion del 100% de la 
vaoorransciracion real del 

rnporcda (1.709 mj/ha 
x l i i v o  en el res:o de lo 

:rncorcdo 94/95 y 1.8dOm-/ 
ha iernporcda 95/96) .  

eposicion del 100% de la 
evopoiranspiracion real del 

Jltivo hasia la pinta y sin riego 
n el resio de la lemoorado 

(2.699 rn2/ha ternporoda 9d/ 
-5 y 2.C32m1/ho iemporcda 

5 /96 ) .  

sirnismo, resGecio a 10s indjces 
e j i i e s  hidricg y de evoluccicn 
wsorial del vino uiilizados en 51 
sir iio, BS irnoorronie desicccr lo 
c wte :  

dices de  esrr6s hidrico 
tisien vcrios indices para 

uaniificar el 24ires hidrico, oero en 
I udio se uiilizoron e! Potencicl 
it co y SI Iscc, ellos pueden servir 
e base para io adecuocion de la 
0, dad de ogua que se debe 
ip or en oiros condiciones. For 
:jernplo;-&n 10s COSOS en que se 
)re .nton opories de humedod 
:x I ,  por /a  exisiencio de nocas, 
'uvics, suelos mcs proFundos, eic. 

- I  ootencial matrico s i  puede 
ne ir con tensionom,etros y 21 Isac 
indice de esirds de oguc de culiivo) 
'0 :sponde a la diierencio enire la 
er ierotura de lo hojo y la de! airs. 
.a ternperaturc de lo hoia se n i d e  
108 Jno pisiolo inhorrojo. 

jernplo de us0 (Cuadro 1) :  s i  se 
quiere dar un esirks despuks d e  
3ir 1 el poienciol rnktrico en el 
SUE !, rnedido con el tensionorneiro, 
t ebe  esicr oirededor de / o s  52 
c?: bcres [c's) y la diferencia enire 
!er lercrura de  la hoia y 

C U A D R o q  

Indices de estres hidrico 

temperciura del aire debe ser de 
2,5'C. En un esiado normal, sin 
esirks, ei poiencicl mairico del suelo 
deb, esicr enire 5 y 10 cb y la 
diierencia de iemperatura entre -1,3 
y 0' C. Esio es indiccrivo poro 
corresir 10s cantidodes de cgua a 
apliccr, en condiciones diierenies. 

Evaluaci6n sensorial  del vino 
.kisodo en el estudio descriio se 

hizo una evaluccion sensorial de 10s 

vinos obienidos, utiiizando una 
iichc de decusiocion propuesta por 
ei Insiiiuio de Ferrneniacion 
Indusirial del Conseja Superior de 
Invesiioaciones Cienriiicos de 
Espciia (Cuadro d), 

Es necesario aclarar que por 
trctarse de uno microviniiicoci6n, 
10s resultodos de esio evoluacion 

solo indicon una tendencia, puesio 
cue con una miciovinihcacion no es 
posible logror vinos de alia 
cciidod. 

o+o 
RESULTAD OS 

Parte de 10s resultodos de e S i 5  

ircbajo, que relccionan el 
dexrrol lo y caiidod de Ics bcyas 
con lo ccliidad del vino resuiiznie, 
se enrregc a coniinuocion. 

Desarrollo del fruto 
Lo cuiicula de la uva esid 

asociada a compucsios ororncricos 
y polifenales que iniluyen en icxrna 
irnportante en lo colidad del vino. 
Scgrjn la liieroiuro 0 1  respecio, 
debe existir una proportion 

.... . .  .. . 
CEADRO ... . . . . . .  - . - . .- 

Efecto del riego sobre e1 t imano ,  n6mero bayas por racirno y rendirniento 
por hect6rea 

c . I  ... 11,jLa 160,30 223,Co 21,410 22.670 j 

I 0,a2~ 0 , 5 2 ~  9.52b 125.20 137,?d 13,jd.b i 1,?5b i 

-. -<Jxx c-.-s .->--.. , -- .,.T..z j 1,120 1,360 
12 0,96b 1,21b 10,3Cb 138,50 167,7c 16,5db l&.&b 

T4 0,956 1,226 IO,.'Acb 129,ia 190,CS 17,OFb I i,i& 

Vciorcs con iouol letro no y n  direrentes desde el punto de visio esicdisiicc 



fir '  d a  entre curicula y pulpo, 

71 se locrc c s n  un peso de 
fc de olrededor d e  1 gromo. 
C .ccuerdo c 10s resultcdos 

re dos en el enscyo reolizcdo, 

iamaiio de las baycs puede c e r  
I n  'ado por e! riego. En el 
JC o 2 se observa que cuando 

.isiio un aporie normal de agua, 
IC ciio de I c s  Soyas y el nGrnero 

- 2  c yos por rcc imo h e  mayor, lo 
Je se ve ref leicdo en 10s 
?nc' nienros. La cosecha se reaiiz6 
3r  Tiores d e  clreaeaor c e  

3' Brix [ 1 3 grodqs alcoholicos). 

I l l  I 

: L acidez,  10s fenoles  y las 
an toc in inas  

acidez i i iulcble fue 
igr .icaiivarnsnie mayor en el 
.-oiarniento con d i 5 c i i  hidrico 

!e: J ~ S  de pinic (TLi). En cucnio CI 

El CUADRO 

Efecro del estrPs hidrico en disrinrns etapas fenol6gicas de  In vid sobre el pH. acidez 
total. ienoles torales. antocianinas e intensidad colorante en el vino Cabernet 

Sauviznon. Regi6n Metropolitana 

Tl: . 

T2. . .  
- . .. 

.. - 
T3 _ .  : 

. . 

74 



d, ,,o hub0 diferenc:a esiadisrrca 
nrre !os disiinios irarcmienros en el 
,5c  26/95 (Cuoaro 3). Durante el 
:ii~ ?5/96 el pif mcs boio se 
ibtuvo en el traramiento T4. 

Lds comouecios iendlicos y 
:niocicn in as Fir ercn 
ig 'icativamente moyores en el 
no,,a proveniente-de plcnias 
orneiidas a olgirn grcdo de estres 
lid -0, en relacion a1 trctomienio 
:ort i iento por ciento de reposicibn 
de agua (Cucdro 3 ) .  El conienido 

niocianinas fue mayor cuando 
10 ic: reg6 hcsia la pinta y lues5 se 
Vepuso ei totcl del bgua (T3). 

Los conienidos de Ferioles y 
cniocianinas iniluyeron 
aic ::amenre sobre la intensidod 
cowranre del vino. En el Cucdro 3 
je observa que la Fcita de cgua 
2 9  + broiccihn y pinia (T3) 
Segermino una mcyor iniensidcd. 

elaci6n con 10s rendimientos 
cnire 10s rendimientos y 10s 

parametros de calidad del vino a 
in ,udo y deniro de ciertos rangos 
de ,p'roduccion se do  una relacion 
inversa: o mayor produccion, menor 
cc dad. Es io  se debe a que el n i v d  
de orodvccibn est6 rnuy . l i pdo  cI 
tomaiio de las boycs que, como se 
di , tiene alguno relacion con la 
caiidod del vino que se obtenea. 
Tornbi6n puede esiar iniluyendo PI 
ht no de que 0 1  djsminuir el riego, 
10s racimos quedon expu, 4 0 s  a una 
iuminosidad mcyor, a causa del 
rr l o r  crecimiento vegeto:ivo que se 
aroduce en condiciones de estres. 
In mayor luminosidad, adernas d e  
ir acir uno rneior madurez (s6lidos 
soiubles), cumento el conienido de.  . 
,ho les  'J cniocicninos que 
2' erminan el color del vino. 

Las garantias del estres 
csios resultados, auncue 

preliminares, complemenian 
esiudios extronjeros realizados en 
condiciones diierentes a las  
nuesiras, que concluyen que el 
riego es una herramienra bti l para 
modificcr, segirn el mercado de 
d eslino, i' 

materia prima esenciales en la 
elaboration del vino. 

C .  

algunas cualidades de la 

Por ejemplo, s i  se quiere 
aumeniar lo ccidezen la variedad 
Cabernei Sauvignon, dar un rieeo 
normal hasfa la pinto y luego 
suspenderlo hosta el final de la 
Iernporada, seria lo adecuado. El 
mismo criterio se puede utilizar 
para 10s ienoles, y l c s  antocianinas. 
En el cas0 de.105 Fenoles cualquier 
tioo de esires 10s aumenia y en el 
d s  10s antocioninas, lo rneior es no 
regar hcstc pinta y luego seguir 
regondo normalmenie. 

En lo evaluaci6n sensorial, segirn 
lo indicado en el Cuadro d y de 
acuerdo al sistema de evaluocion 
uiilizodo, el estres hidrico afectb la 
calidod de 10s otributos del vino, 
pariicularmente.en lo que se refiere 
a1 olor y gusto, y aminoro 10s 
valores de 10s parbrneiros indicodos 
c3mo defecios, siendo rneior el 
proveniente de planias que sufrieron 
un dsiicii de agua enire pinia y 
cosecha. 

En consecuencio, a veces es 
recomendable socrificar el 
rendimienio pora obtener un vino 
de una colidcd deierrninada de 
acuerdo o [as exigencias del 
mercado, lo que se consigue 
apliccndo menos agua que la que 
necesiia el cultivo. Si i i  embargo, 
debs ienerse en cuenta que cuando 
el esir6s se aplica antes de pinta, 

Olor: 

3 

2 3 !  
.. .:. .. 2 2 . -  

' 
I cnco 
. 

TOTAL 20 23 37 4 8  

OEFECTCS (4) 
Olor: 

0 0 ~ 

. . .  " rcncio. I L  2 

moil0 ! 3  2 9  
..... 
.., . - 

CCCIM. . ,  , i 2  I 1 1 ;  

3 I !  

i 2 1  
3 1  
0 d l  

2 2  
! I j  

0 1  
2 2 ;  
5 0  

TOTAL 48  31 20 16 

Gum: 
2 3  2 1  . I  

... 0 COClCO 
~. - oorio:- ;...::I S I 
,~ . ... ...._. ~ 

I I 

podrio afecfarse la eicoa de 
induccibn y diferenciacion, io que 
iniluye negoiivamenre en lo 
produccibn del aiio sicuiente. 



ANEXO 

CURRICULUM VITAE DEL EQUIP0 PROFESIONAL DEL PROYECTO 



AAJTECEDE" PERSONALES 

NO-kBRE RAUL FERREYRA ESPADA 
E C H 4  DENACMEAT0 : 8 de Septiembre de 19.32. 
DIRECCION 
m O N 0  
NACIONALTDRD 

Simon Gonzalez 8740 E Santiag4hile 
273.01.97 
Chileno. 

- LVGEATERO AGRONOMO, Uriiversicibdde Chile, 1978. 

- Magirster Scientiae en desmollo de rearsos de agia y tien-as opcioii Rego J '  

Drerzaje de slielos agricolas. Universidad de 10s Andes, Ceritro iiiteramericano de 
DesarrolIo bitegral de Agias y Tierras (CIDIAV, Flenezuela, 1986. 

- I1 Curso Intemaciorial de Riego Lccalizdo, M A ,  E.@a, 1981. 

- Sociedad Agronomica de Chile, Mejor trabajo presentado a /as Jom& agronomicas 
de 1988, en la comisiori Olericrtlhira y Onmentales. 

ACTWWADES DESARROLLADAS. 

1979 
alafecha: Irn~estigadoor del Programa de Bego y Dremje del liznftuto de 

Irrvestigaciones Agropecuarim, m c i d n  Eprimental La Platina 

1980 
a la fecha: Disei7o e instahcidn de equipos de riegopresmi=adosy mpel;ficiales 



1980 
a la fecha: Publicaciones de articulos cienfiFcos y tecnolo~cos en riego y d-eilaje en 

rmi- nacionales y crtrrnjeras, primiplmente en Ap?cuItwa 
Tecnica. 

1988-1993:EriCargado Progrma de &ego y DreTzaje Estaciori a la fecha 
Experimentaal La Platina, Im'tuto de Irwestigaciones 
Agropecum'as W A ) .  

I988 a 1992: Coorahzador Nacional del Programa de Riego y Dreiiaje del Irzstituto de 
Investgaciones Agropenm'as flMA). 

1988-1993:ComuIior de Fznzdacion Chile en estudios en Riego y Drenaje a nivel 
predial y de cuenca. 

1988 
a la fecha: Miembro del comiti editor de Agricultirra Temica e17 temas de riego J' 

dreizaje 

1987 
a la fecha: Presentacidn de proyecto ley de Foment0 a la inversio?7priwuh en riego 

chenaje (I 8.450) 

1991 
a la fecha: Panfcipacion en proyectos de factibilidady prefactibilidad de obras de 

riego MOP) (Trmlaquepe, Scai Ped-o Kejo etc.) 

1992 
a la fecha: . Profesor curso de Riego y Drenaje , U?ziversidadMqor. 

I993.a 199.5: Profesor del curso intermerimlo de Disefio de Proyecios Menores de 
Bego y Dreizaje 

I993 a 1995: Director del deparkzmento de Rewsos N m a I e s  y del CR7 La P h b m  

. 



C U R R I C U L U M  V I T A E  

IDENTIFICACION 

Nombre .- GABRIEL SELLES VAN SCHOUWEN 

Fecha de nacimienfo 

Lugar de nacimienfo 

Estado Civil 

Dornicilio : Tomas Mor0 864 

Tele f o n o 

IDIOMAS 

Castellano (lengua materna), 
Franc& (bien), 
lngl6-s (regula4. 

: 8 de Matzo de 7953 

: Santiago, Chile 

: Casado (3 hijos) 

: 2298639 

DIPLOMAS 

1977- Diploma dL lngeniero Agronomo. Escuela de Agronomia, Universidad de 
Chile, Santiago, Chile. (Mencion lngeniena y Suelos, opcion riego y 
drenaje). 

._ 1985- Diploma de Estudios Avanzados en Agronornia, Escuela Nacional Superior 
Agron omica de Mon tpellier, Mon tpellier, Fran cia. 

1988- Diploma de Docfor-lngeniero, Escuela Nacional Superior Agmnomica de 
Mon f p  ellier, Mo n fpellier, Fran cia. 



11 €STUDIOS 

a) SUPERIORES 

1971-1975: Escuela de Agronornia, Faculfad de Agronornia, Universidad de 
Chile. 

1984-1988: Escuela Nacional Superior Agron6mica de Monfpellier, Monfpellier, 
Fran cia. 

b) OTROS 

1976 
Julio 

1980 
Ocf. Dic. 

1982 
Sept 

1988 Sepf. 
7989 Mano 

- .  1991 . -' 

Curso de diseiio de riego por aspersion. Misi6n Tecnica de Israel, 
Esfacion Experimental La Plafina, Sanfiago, Chile. 

Curso infernacional de manejo de suelos y aguas. 
Agriculfura Volcani, Minisferio de Agriculfura. Bet Dagan, Israel. 

insfitufo de 

Curso intemacional de us0 de fecnicas radioacfivas e isofopicas en 
el esfudio de la fisica del suelo. Cornision Intemacional de Energia 
Afomica-Universidad del Esfado de Ganfe. Gante, Belgica. 

Fonnacion Post-doctoral en /os laboraforios de Ecofisiologia del 
Cenfro, Ernberger (Cenfro Nacional de lnvesfigacion Cientifica, 
C.N.R.S.) 

Enero Curso de "Evaiuacion de lmpacfo Arnbienfal". Cornision Nacional del 
. I  Medio Ambienfe - Agencia Espaiiola de Coopemcion - Secrefaaria de 
,,' Estado para / a s  Polificas de Agua y el Medio Ambienfe de Ekpaiia. 

/ 

,' 

7993 
,,, Sepf. 

Santiago, Chile. 

Curso de Especialkacion en Evaluacion de Esfudios de lmpacfo 
Ambienfal. MIDEPLAN-CDG.Sanfiago de Chile. 



Ill EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1994 
a la fecha lngeniero Agr6nomo Programa de Riego y Drenaje Esfacion Experi- 

menfal La Platina, lnsfifufo de lnvesfigaciones Agropecuarias. 
Desempeiia labores de investigacion y fransferencia fecnologica en 
riego y drenaje. Dentro de acfividades especificas se desempeiia 
como Jefe del pmyecto de Validacion y fransferencia de fecnologia 
de riego del 'pmyecfo PROMM Embalse Convent0 Viejo, Vi Region , 
Chile ( 27.000 his)y en el proyecfo de lnvesfigacion "Decaimienfo 
prvducfivo de 10s paronales del valle de Aconcagua: causas y 
soluciones ". 

1990 
a la fecha Acadiimico jomada parcial (Profesor Asisfenfe, Nivel C) en el 

Deparfamenfo de Ingenieria y Suelos de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Foresfales. Universidad de Chile. 

1990 
a 1994 Jefe del Departamenfo de Proyecfos de la Secrefaria Ejecufiva de la 

Comision Nacional de Riego (CNR). Denfro de ofms actividades se  
ha desempeiiado como Jefe del proyecfo de riego para el valle de 
Pencahue ( 72.000 has), como responsable porparfe de la CNR del 
proyecfo de Validacion y transferencia de fecnologias de riego para 
e/ valle del no Huasco (Proyecfo Embafse sanfa Juana, Ill Region, 
12.oOO hris), entre ofras acfividades. 

1976 
a 7990Academico ,, jornada complefa(Profesor Asisfenfe, Nivel C) en el 

~ Deparfamenfo de Ingenieria y Suelos de la Facuffad de Ciencias 
Agrarias y Foresfales. Universidad de Chile. 

- 

Desde, z' 
1976 )' Consuffor privado, para diferenfes ernpresas de s tudios ,  ernpresas 

agn'coias y agricuifores de la zona central de Chile, en materias de 
ingenieria agncola, manejo de aguas a nivel predial e hidrologia a 
nivel de microcuencas 
Ha realhado el siguienfe fipo. de frabajos: esfudios fopogkficos, 
esfudicrs- de suelos, nivelaci6n de suelos, esfudios de fecnificacion 



7989 Mayo- 
Agosfo 

7989 Julie 
Agosfo 

de riego , evaluation de eficiencia de riego predial, estudios y obras 
de drenaje agricola, diseiio de franques de acurnulacion nocfuma, 
proyecfos de subdivision de aguas, diseiio de marcos partidor-, 
estudios de demandas de agua, esfudios hidrologicos de escomn- 
fia superficial, de crecidas y balance hidrico. 

Dentro de esfe confexto a participado en el Esfudio Integral del Valle 
del Rio Elqui (Cornision Nacional de Riego), Esfudio de desarrollo 
para el secano costem-Wll Region ( Agraria - Minisferio de 
Agricukura -BID) ; Estudio de Riego Pueblos Hoya del Rio Salado ( 
JRH - Direccion de Rjego-MOP); Consuhotfa proyectos de 
rnejorarnienfo de obras de ckgo valle de Azapa (INDAP). 

Consulfor exferno de apoyo en la preparacion de propuestas 
infernacionales en estudio de suelos y riego de la Compagnie 
Nationale dxmenagement du Bas Rhon-Languedoc. Nimes, Francia. 

Consulfor cienfifico. del lnsfifuf de Recherche sur les Frui ts  e f  
Agrumes, Monfpellier, Francia. Preparacion de proyecfos de 
investigation conducenfe a determinar /as necesidades de riego del 
Mango en Cosfa de hlarfil, Africa. 

. .  

/ 
_ I  
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U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  

D e  conformidad c o n  10s R e g l a m e n t o s  u igenies ,  

el J e f e  de la D i y i s i d n  d e  Titulos ,Y Grados c e r t i f i c a  que 

el de 

Don ..... ............. .................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _._.. ....................................... 

scmicio d e  SeIecci6n y R e g i s r r o  d e  
E srudianres 

‘SCALA DE N Q T A S  

1 
- 1.- 

Aprobado 4 -454 Aprobado con disr inadn  4 . 5 1  - 5.50. Aprobado coo d i s r i n a d n  m i x i m a  5 .51  - 6,50 .  ‘-. 
- Aprobado con diszi .na& unin ime  6,51 - 7. Arc. 5 1  del D.U. N Q  5 5 5 0  d e  1974. - 

. .  . . . . . .  , . . -  -..- ...... . . . . . .  ...... . ._--.-- .- - r,..,. .... . .  .. 
. . . . . . .  ~ ,_,___. .. . . .  .. 



CURRICULUM VITAE 

NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 

ESTUDIBS UNWERSITARIOS 

TITULO 

: JORGE VALENZUELA BARNECH 

: 24 Mayo 1942, Rengo, Chile 

: Liceo de Rengo e Intemado Nacional Barros Arana. 

: Facultad de Agronomia de la Universidad de Ode. 

: Ingeniero Agr6nomo, con menci6n en Fruticultura y 
Enologia. (19655. 

ENTTiENAMIEMO ACADEMIC0 

- Desde 1968 a 1972 realiz6 estudios de pos tpado  en el &rea de Fruticultura y Fisiologia en 
la Universidad de Maine, USA, en donde obtuvo 10s sipientes titulos: 

- 
- 

Master of Science, Horticulture, University of Maine (USA), 1970 
Doctor of Philosophy, Plant Science, University of Maine - (USA), 1972. 

- Ocupa el cargo de Coordmador Nacional del Prograrna Frutales y Viitas del INIA. La 
investigaci6n del INIA es dingida a resolver problemas reales y contingentes de la 
agricultura chilena, de modo que el cargo sigru.hca un conocimiento profundo de 10s 
problemas de las industrias fruticolas y vitivinicolas de Chile. Pemanentemente debe 
viajar entre las provincias de Arica y Punta Arenas manteniendo conversaciones y charlas 
peri6dicas con timicos, extensionistas, productores y Cooperativas Fruticolas, asi como 
evaluar 1% parcelas experimentales que buscan altemativas para las diversas regiones 
agroclimAticas de Chile. 

-- 

- hualmente,participa en Congresos Cientifrcos de su especialidad, tanto en el pais como 
en 4 ex-jero. Adem&, viajes de actualizaci6n tknica. 

E s  miembro de la Sociedad AgronBmica de Clule y de la American society for Enology 
and Viticulture. 

/ 
/ 

- 

-,.-*’ Es profesor en la Universidad Mayor y Profesor invitado en la Universidad de Chile y 
Catdlica de Valparajso, aduando tambih como profesor gu’a de alumnos epresados. 

Es consultor privado pemanente de empresas produdoras desde la V a la VIII Regi6n. 
Adem&, realiza trabajos de consultoria eventual para EmpGas de estudios, 

>investigacidrt, exportadoras y distnbuidoras de productos quimicos, tanto en el pais como 
en Argentina y BrasiL 

_,-- 

- 



En el campo de la producci6n hticola es socio de Vitroplanta, empresa dedicada a la 
producci6n de arhdanos, como fruta fresca y como viveros, en la provincia de Los 
h g e l e s ,  VI11 Regi6n y Reg6n Metropolitana. 

PUBLICACIONES RECIENTES 

LEMUS S., GAMALIER; PALMA P., GARY; FERREYRA E., RAUL; M m O Z  S., CARLOS; 
VALENZUELA B., JORGE. 1991. FruticultuYa en Isla de Pascua. Investigacih y Progreso 
Agropecuario L a  Platina (he-Feb 1991) (No 63) P. 3-8. 

MUNOZ H., NAN; VALENZUELA B., JORGE; PEZOA B., JUAN. 1991. 
Sistema de poda en 10s cvs. Red Globe y Christmas Rose. (No 67) p. 34-36. 

Uva de mesa: 

VALENZUELA B., JORGE. 1991. Acci6n del dcido gberelico en el tamario de bayas en vid cv. 
Sultanina. Formulaciones y nllunero de aplicaciones. Investigaci6n y Progreso Agropecuario 
La Platina (Nov-Dic 1991) (No 68) P. 34 .  

VALENZUELA B., JORGE; PEZOA B., JUAN. 1991. El anillado en vides s e d a d a s  de Ribier. 
Investigaci6n y Progreso Agopecuario La Platina (Nov-Dic 1591) (No 68) P. 5-6. 

CAMPOS IM., ARTURO; VALENZUELA B., JORGE. 1992. La producci6n y comercializacicin 
de vinos. 1: Evaluacih y perspectivas de la situaci6n munchal y nacional. (1981-1989). 
Investigaci6n y Progreso Agropecuario La Platina (Ene-Feb 1992) (No 69) P. 3-14. 

CAMPOS, iM., ARTURO; VALENZUELA B., JORGE; PEZOA, B. JUAN. 1992 La producci6n 
y comercializaci6n de m o s  2: La actividad vitivlnicola nacional, un futuro m& optimista. IPA. 
La Platina (Abr-Jun 1992) (No 70) p. 11-19. 

-MUROZ H., IVAN; VALENZUELA B., JORGE; PEZOA B., JUAN. 1992. Uva de mesa: 
sistemas de poda para el cultivar Centennial. Investigacidn y Progreso Agropecuario La 
Platma (Ene-Feb 1992) (No 69) P. 30-31. 

MUNOZ H., WAN; VALENZUELA B., JORGE; PEZOA B., JUAN. 1992. Uva de mesa: 
sistemas de,poda para el cultivar Superior. Investigacih y Progreso Agropecuario L a  Platina . 

(Jul-Ago 1992) (No 71) P. 30-31. 

SALVATIERRA G., ANGELICA; VALENZUELA B., JORGE. 1992- Castaiios: Altemativa 
frutal para la Re@& Centro-Sur. El Campesino 74(Mayo) p. 1416. 

VALENZUELA, B. J. y G. LEMUS. 1992 El cultivo del duraznero en Chile. En Manual del 
Duraznero. Ed. Programa Comunicaciones-La Platina. "in press". 

LEMUS, S. GAMALIER y VALENZUELA, B. JORGE. 1992 Propagaci6n y portainjertos. En: 
El cultivo del D m e r o ,  Ed. Progmma Comunicaciones-La Platina. "in press". 

r 

I 



VALENZUELA, B. JORGE, J. ESPINOZA, JUAN y A. P A W .  1992 Variedades comercides 
del nogaL Sene La Platina-INIA No 34. 

VALENZUELA, B., JORGE y A. TORRES, P. 1992 Presencia de la E s t  Ex. Canlhnca en la IX 
Re@%. Seminario Hortofruticola Angol. 

VALENZUELA, B., JORGE. 1992 Exigencias de la Viticultura del futuro. En Seminario Inter- 
national: L a  Vitivinidtura del Futuro. Publicaci6n Qdamapu.  24 - 27 Noviembre 1992 
Talca. 

GAMALIER LEMUS, S. y JORGE VALENZUELA B. 1993. Propagaci6n y portainjertos. El  
duramero en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Editorial Los Andes-Santiago. 
pp. 332. 

VALENZUELA B., JORGE y LEMUS S., GAMALIER 1993. Situaci6n General. El duramero 
en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Editorial Los Andes-Santiago. pp. 332. 

IBACACHE G., ANTONIO y VALENZUELA 8. JORGE. 1994. Anillado en durameros de 
cosecha temprana. hvestigaci6n y progreso Agropmario La Platina 856-8. 

IBACACHE G., ANTONIO y VALENZUELA B. JORGE. 1994. El pecan0 (Carva illinoensis, 
Koch) en la lV Regi6n. SOC. Agron6mica de Chile. 45" Congreso Agron6mico, Santiago, 
Simiente (64(3)85 (Resumen). 

LOBATO S., ANTONIO; VALENZUELA B., JORGE y IBACACHE G., ANTONIO 1994. 
Selecci6n de ecotipos reponales de paltos en la I11 y N Regi6n. Soc. Agron6mica de Chile. 45" 
Congreso Agron6mic0, Santiago, Simiente 64(3): 77 (Resumen). 

'LEMUS S. GAMALIER; VALENZUELA B., JORGE y CORTES T., JUAN: 1994. Disminuya el 
tiempo de cosecha de su nocedal. Investigaci6n y Progreso Agropecuario L a  Platina 80:28-36. 

MUROZ C., RICARDO y VALENZUELA B., JORGE. 1994. 
variedades de nueces. Investigaci6n y Progreso Agropecuario La Platina. 84:3-5. 

MmOZ'H. ,  WAN y VALENZUELA B., JORGE. 1994. Principales variedades de uva de mesa 
en Chile. Variedad Superior y variedad Flame Seedless. Investigaci6n y Progreso 
Agropecuario La Platina 84: 15-16. 

Caracteristicas fisicas de 

' M m O Z  H., WAN y VALENZUELA B., JORGE. 1994. Principales variedades de uva de 
I mesa en Chile. Variedad Dawn Seedless y variedad Sultanina. Investigaci6n y Progreso 

Agropecuario La Platina 85: 9-10. 

VALENZUELA B., JORGE;-IBACACHE G., ANTONIO y LOBATO s., ANTONIO 1-4. EI 
Pecano. Revista Fruticola 15: 39-40. 



TRUJILLO A., PAMELA; VALENZUELA B., JORGE y MUROZ S., CARLOS 1994. 
Evaluacidn del potencial fruticola de nuevos cruzamientos de vides (Vitis vinifera) en W e .  
Soc. Agron6mica de Chile 45" Congreso Agrondmico, Santiago, m e .  Simiente 64(3): 99 
(Resumen). 

VALENZUELA B., JORGE y MUNOZ S., CARLOS. 1994. Evaluaci6n de variedades de 
ar5ndanos en la Regidn Metropolitana. Soc. Agron6mica de Chile. 45" Congreso Agron6mico, 
Santiago, Chile. Sirniente 64(3): 80 (Resumen). 

VERGARA R., FRANCISCO y VALENZUELA B., JORGE. 1994. Efecto de dosis y 6poca de 
aplicacidn de CPPU en vid cv. Thompson Seedless. SOC. Agron6mica de m e .  45" Congreso 
Agron6mico, Santiago, Chile. Simiente 64(3): % (Resumen). 

LOBATO S., ANTONIO; VALENZUELA B., JORGE y IBACACHE G., ANTONIO 1994. 
Selecci6n de ecotipos regonales de duraznos de pulpa blanca en la I11 y IV Regi6n. SOC. 
Agron6mica de Chile. 45" Congreso Agron6mic0, Santiago, Simiente 64(3): 89 (Resumen). 

ANTONIO IBACACHE, G., JORGE VALENZUELA B., ANTONIO LOBATO S. 1995. El 
Petano: Comportamiento varietal en la cuarta Regi6n (Segunda Parte. Revista Fruticola. Vol. 
16 N" 1, Enero - Abnl. 

LORETO BURGOS, RAUL FERREYRA, GABRIEL SELLES y JORGE VALENZUELA B. 1995. 
Efecto del riego deficitario controlado sobre la producci6n y calidad de vino Cabemet 
Sauvipon. Simiente Vol 65-hero-Noviembre). 

HUMPHRM CRAWFORD L., y JORGE VALENZUELA B. 1995. Efedo de d a d o ,  carga y 
Giber6lico en cv. Italia Pirovano. Simiente po l .  65: Enero-Noviembre). 

JORGE VALENZUELA N. 1995. 
Cianamida Hidrogenada en uva de mesa. Sixniente (Vol. 6.5: hero-Noviembre). 

- c 

Efedo del surfactante Armobreak en la acci6n de la 

RICARDO MUROZ C., VIRGINIA AGUILAR G., JORGE VALENZUELA B. 1995. Atxibutos 
de calidad de'cosecha y durante la vida postcosecha de frutos de variedades de Arandanos del 
tip0 alto y'del tip0 ojo de conejo. Simiente (Vol. 65, Enero-Noviembre). 

ALEJANDRA BUSTffi O., NICOLE HEWSTONE O., JORGE VALENZUELA B. y CARLOS 
MUNOZ S. 1995. Mutagenesis in vitro con azida (NaN3) de cultivares de vides de mesa. 
Simiente pol.  a, Enero-Noviembre). 

I 
'VALENZUELA, €3. J.; C. MmOZ,  S., G. LEMUS, S. y A. PARRA, S. 19%. El pistacho en 
Chile. Tierra Adentro 10:16-19. 
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CU RRlCULU M VlTAE 

NOMBRE 

D I RECCl 0 N 

GAMALIER FERNANDO LEMUS SEPULVEDA 

Domicilio 
Fono : (56-2}821 1409 
Oficina 

: Sargento Aldea 764, Buin. 

: Santa Rosa 1 161 0, Santiago. 
Fono : (56-2) 541 72 23. 
FaX (56-2) 541 76 67. 

CEDULA IDENTIDAD 6.61 7.842-5 

ESTADO CIVIL Casado 

FECHA NACIMIENTO 08 de Enero 1953. 

ESTU DI OS 

Primarios Escuela Sta. Teresa, Huelquen. 
c 

Secundarios Escuela Consolidada, Buin 

Universitirios : Universidad de Chile. 1971 -1 977 lngeniero Agrhomo. 

f 

Post Grado Pontificia Universidad Catolica de Chile. 
1983-1985 Magister en . Ciencias . Agricolas. 

Menci6n Fruticultura. 

I -  Ministerio de Agricultura Jap6n. 
Entrenamiento en mejoramiento - genetico de 
frutales-Fruit Research Station, Tsukuba, Japon. Junio - . Pigasto, 1990. '. -1 

iacosta
Rectángulo



ACTlVl DADES DOCENTES 

1975-1 977 Ayudante Catedra Patologia Frutal. Universidad de Chile. 

1985-1 987 Profesor Colaborador Catedra Frutales de Hoja Caduca. 
Pontificia Universidad Catolica de Chile. 

1985 - 

1993 -1 994 

1993 - 

Profesor Guia de Estudiantes de Agronomia en Tesis de Grada. 
Universidad de Chile, Universidad de Concepcion, Universidad 

Catcjtica, Universidad Catotica de Valparaiso y Universidad 
Mayor. 

Profesor Colaborador. Fruticultura de Hoja Caduca. Facultad 
de Agronomia. Universidad de Talca. 

Profesor Fruticultura I I .  Universidad Mayor 

ENTRENAMIENTOS Y GIRA TECNICA 

Jul-Ago. 1982USA. ' California. Fruticultura del Valle de San Joaquin. 

Jun-Sep. I990 ' Jap6n. Recursos Fitogeneticos en Frutales. 

Jun-Jut. j992 Italia, Francia, Espaiia. Fruticultura de hoja caduca. 

Feb- 1995 

. _  /. 

USA California. Fruticultura de 10s Valles de San Joaquin, 
Sonoma y Napa. 

/ 

/' 

Jun- 1995 Portugal y Espaiia. Fruticultura de nueces y frutales de 
carozo. Akobaca, Ferreira do Alentejo, Zaragoza, Reus. 

* ' '  NOV- 1995 Italia. Olivicultura italiana y producci6n de aceite de oliva de 
alta , -  calidad. Perugia, Napoles y Sicilia. 

Abril 1996 Argentina. Situacicin Ofivicola del Valle de Catamarca. 



ACTWI DADES LAB0 RALES 

1978- INIA. Investgador Programa Frutales y Vifias. Estacion 
Experimental La Platina. 

1985 - Asesor particular. Manejo Frutales en Chile, Uruguay, Argentina 
y Brasil. 

1989 -1 995 Encargado Proyecto Alternativas-Fruticolas para lsla de 
Pascua. Convenio SASIPA - INIA. 

1991 - Consultor IICA en fruticultura 

1992 -1 994 Encargado convenio INlA - INTA, para investigation. 

1993 - 1994 Encargado Programa Frutales y ViAas. Est. Exp. La Platina. 

PARTICIPACION EN SOCIEDADES ClENTjFICAS 

1978 - Miembro de la Sociadad Agronomics de Chile 

1994 - 

1995- 

Director Sociedad Agron6mica de Chile. 

Coordinador Tecnico Asociacion de Exportadores y 
Productores de Nueces A. G. (EXPRONUEZ) 

PARTICIPACION EN SEMINARIOS INTERNACIONALES COMO EXPOSITOR 

1988r 
/ 

El Cultivo del Kiwi. Caxias do SUI. Brasil 

1991 SituaciCtn temico - econ6mica de la 
fruticultura en Chile. Canelones, Montevideo. 
tJrugmy. 

_ -  - 
I991 La fruticulturade riego para production con. 

catidad de exportacion. Montevideo Uruguay. 
.-'-, - 



1992 

1993 

1993 

1994 

1995 

1995 

El Cultivo del nogal en Chile. Primeras . .- **- 

Jornadas de Nogalicultura en la Provincia ae La 
Rioja. Chilecito, La Rioja, Argentina. 

Cultivo del nogal en Chile. Primeras 
Jornadas de Nogalicultura de la Provincia de 
Catamarca. Befen, Catamarca, Argentina. 

Materid genetico en duraznero en Chile. 

Mertcbza, Argentina. 
Curso de adualizacion en  Frutales de Carozo 

Conduccion y poda del duraznero y el ciruelo. 
San Pedro, Argentina. 

Situacicin sanitaria de 10s huertos de frutales de carozo 
en Chile. 

Effects of Armothin on flower thinning on stone 
fruits in Chile. Fresno, Catrfornia, USA. 

Armobreak on breaking dormancy of cherry trees 
growing in the Central Valley in Chile. 
Palm Sprmgs, California, USA. 

PUBLICACION ES 

LlBRO 
1’ 

temus, Gamatjer. Editor. Ei Duraznero en Chile. 1993. INIA - 
Editorial Los Andes. 332. pag. 



REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CfENdFfCAS 

Lemus S, Gamalier; Gatvez A, Silvia; Valenzuela B, Jorge. 1989. Floracion. y 
brotacion con cianamida hidrogenada. Investigaci6n y Progreso Agropecuario La 
Platina. (May-Jun 1989) (no. 53) p. 29-38. 

Lemus S, Gamalier; Galvez A, Silvia; Valenzuela B, Jorge. 1989. Floracion y 
brotacibn con cianamida hidrogenada en frutales de carazo. lnvestigacion y Progreso 
Agropecuario La Platina. (Mar-Abr 1989).(no. 52) p. 4 9-30 

Guifiez S, Abd6n; Lemus S., Gamalier. 1990. Nematodos parasitos en maracuya. 
Deteminaciones preliminares. Investigacib y Progreso Agropecuario La Platina. 
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ANEXO - ... 

ANTECEDENTES LEGALES Y ADMlNlSTRAlVO FINANCIEROS DEL 
EJECUTANTE : 

INSTITUTO DE INVESTlGAClONES AGROPECUARIAS (INIA) 

. ,  



C U R R I C U L U M  V I T A E  

I. Nombre 
Razbn Social 
RUT 
Direcci6n 

Casilla de Correos 
TelCfono 
Fax 
Correo Electrbnico 

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
: INIA 
: 61.312.000-9 
: Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA 

Fidel Oteiza 1956, pisos 1 0 , l l  y 12 - Providencia 
Santiago, CHLLE 

: 16077, Correo 9, Santiago, CHILE 
:. (56) (2) 225 2118 
: (56) (2) 225 8773 
: gchacon@presidenciainiacl 

IL POLiTICAS DEL INIA 

El INIA fue creado como una institucibn destinada a realizar investigacion agropecuaria, llegando a 
ser la principal institucion en la materia. Posteriormente inici6 programas de transferencia de tecnologia 
hacia 10s productores agricolas y de preparacion y ejecucion de proyectos de desarrollo cientifico y 
agricola. En la actualidad, sin pejuicio de las actividades de investigacion basica y aplicada, el INIA, por 
medio de una adecuacih interna y la adopci6n de nuevos conceptos, ha creado una nueva rama de 
actividades denominada “Agronegocios y Consultorias” con el propbsito de canalizar la transferencia 
tecnol6gica y la prestacibn de servicios profesionales y tCcnicos del instituto. El proposito central de esta 
iniciativa es lograr que 10s resultados de 10s programas de investigacion fluyan eficazmente liacia 10s 
sectores productivos agropecuarios y agroindustriales, asi como hacia instituciones publicas y privadas de 
financiamiento y, en general, agencias relacionadas con el agro y su desarrollo. 

m. LA ADMINISTRACI~N DEL INIA 

La administracion central esta integrada por un Consejo, cuyo presidente es el Ministro de Agricultura. 
El Presidente.Ejecutivo es el Sr. Gonzalo Jordin Fresno y el Gerente General es don Marcel0 Gross 
Fuentes. 

Bajo las autondades anteriores existen las Direcciones de Investigacih y de Estudios y Proyectos, las 
Gerencias de Produccion y Comercializacion, de Agronegocios y Consultorias, , de Administration y 
Finanzas y de Recursos Humanos. Todas estas unidades se proyectan sobre 10s Centros Regionales de 
Investigaci6n/Desarrollo. Completan la administracion central un Encargado de Cooperacion 
Intemacional y un Secretario TCcnico. 

N. LOS RECURSOS DEL INIA 

El INIA cuenta con un equipo de 240 cientifcos y profesionales, de 10s cuales mas del 50% tienen 
estudios de postgrado (Ph.D. y M.Sc.) en el extranjero. Posee 8 Centros Regionales de Investigation 
(CN) y 9 Campos Experimentales en 11 de las 13 regiones del pais. Cuenta con 45 laboratorios al 
servicio de 10s programas de investigacih y de 10s usuarios externos, una moderna estaci6n cuarentenaria, 
y un banco base y tres bancos activos de germoplasma con capacidad de almacenamiento de 240.000 
muestras. 



v. CENTROS DE INVESTIGACI~N DEL INIA 

Los Centros Regionales de InvestigaciMDesarrollo (CRI) son 10s siguientes: 

Nombre del CRI 

Intihuasi 
La Cruz 
La Platina 
Quilamapu 
Carillanca 
Remehue 
Tame1 Aike 
Kampenaike 

Ubicaci6n 

La Serena 
Quillota 
Santiago 
Clullan 
Temuco 
Osorno 
Coyhaique 
Magallanes 

Regiones de Influencia 

IV 
(Especial - Entomologia) 

v", Metrop., Vi' 

IX' 
X' 
Xi! 
XIE 

VIP, VIIP 

Integrand0 las actividades y el Area de influencia de 10s CRI existen diversas dependencias como 
Subestaciones Experimentales y Predios Productivos. 

VI. AREAS EN LAS QUE INIA REALIZA ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE INVESTIGACI~N, 
TRANSFERERENCIA DE T E C N O L O G ~ ,  CONSULTOR~AS Y AGRONEGOCIOS. 

Area TCcnico-Productiva 

1. Mejoramiento genCtico de plantas y animales, con liderazgo en produccih de nuevas variedades y 
razas. 

2. Biotecnologia e ingenieria genitica en plantas y animales. 
3. Protecci6n del medio ambiente a travCs de: 

0 Disminucion de us0 de pesticidas 
0 Control biologico de plagas 
0 Control integrado de pestes 
0 MCtodos de conservaci6n de 10s recursos de suelo y agua 

0 Mejoramiento genCtico para la produccih competitiva 
0 Control de malezas, enfermedades y plagas 

0 Fertilidad de suelos 
0 Manejo de cultivos 
0 

0 

0 

0 Caprinos 
0 CamClidos 

0 Nuevas alternativas productivas y su manejo 
Cultivos protegidos 

4. Aumento de la productividad y calidad: 

5 .  Fertilidad en beas esenciales para sistemas de produccion sustentables: 

Manejo de praderas y sistemas agrosilvopastorales 
6 .  Sisternas de produccion ganadera: 

Bovinos de carne y de leche 
Ovinos de came y de lana 

7. Desarrollo de la hortofruticultura y viticultura: 

8. Usos y mantenimiento de recursos gentticos 
9. Riego: Sistemas de validaci6n y de tecnificacih del riego 



10. PequeiIa agricultura: 
0 Proyectos de modernizacion o reconversion 
0 Andisis de gestion de sistemas produtivos 

Paquetes tecnologicos productivos 

Area Agroecon6mica 

1. Identification, formulacion, evaluation ex-ante, ejecucion y supervisih de proyectos de desarrollo 
silvoagropecuarios y agroindustriales. 

2. Gesti6n empresarial en actividades agropecuarias y agroindustriales. 
3. Seguimiento y evaluacibn de proyectos. 

Area de Agroneeocios y Productos 

1. Venta de : - Semillas certificadas y/o corrientes de trigo, cebada, anoz, maiz, liabas, 

- Semilla certificada de papas, variedades INIA 
- Semilla bot6nica (TPS) de papas y asistencia tCcnica para su manejo 
- Material gendtico para ganaderia caprina, ovina y de camelidos 
- Reproductores y semen de bovinos y ovinos 
- Plantas de fi-utales 

variedades INIA. 

2. Servicio de : - Laboratorios para una gran variedad de materias 
- Control biolbgico e integrado de plagas 

ML NOMINA DE ALGUNAS EMPRESAS Y SECTORES ATENDIDOS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- .  
Agricultores individuales y Grupos de Transferencia Tecnologica, en las Regiones IV a XI1 
Universidades en las Regiones Metropolitana, VU, VIII, IX y X 
Fondos Nacionales de Desarrollo Regional 
FONTFC 
SOQUIMICH 

PROCHZLE 
Empresa de Semillas PIONEER 
Universidad Catolica 
FIA, MINAGFU 

PROMM-ODEP A 



ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 
CONTRATADOS Y/O EN EJECUCION POR EL INIA 

El listado que se presenta a continuaci6n incluye algunos ejemplos de 10s proyectos en ejecuci6n o 
contratados, en 1996, por el INIA. Se indica el titulo del proyecto, el Centro Regional de Investigaci6n 
(CRI) de INIA responsable del proyecto, su Area de influencia (Regibn), la identificacicin del agente 
contratante o ejecutor, 10s beneficiarios y la fuente de financiamiento. 

CRI - INTIIIUASI - IV Regi6n 

0 Manejo de Poda y Carga Frutal para Adelantar Madurez en Vides Pisqueras. Agente contratante y 
beneficiario: Cooperativa Pisquera. Financiamiento: Coop. Pisquera. 

0 Validacicin de Tecnologias de Punta para el Manejo de Frutales y Vides en el Norte Chico. Agente 
ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: BID. 
Centro de Ajuste Tecnol6gico para Pequeiios Agricultores de las Regiones I11 y IV. Ejecutor: INIA. 
Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: PROCHJLE. 
Convenio Fitopatologia de Frutales. Contratantes, beneficiarios y financiamiento: empresas privadas. 
Sisteina de Validacion y Transferencia de Tecnologia de Riego, en Sistemas Productivos de Riego, y 
Actividades de Apoyo Tecnol6gico en el Area del Proyecto “Reparacih del Embalse Convent0 Viejo”. 
Agente contratante y financiamiento: PROMM-ODEPA. Beneficiarios: agricultores. 

CRI - QUILAMAPU - Rerriones WI y VIII. 

Convenio de Produccicin de Semillas entre INIA y Arrocera Tucapel, (Recupemion genetica de 
variedades de arroz Oro, Crista1 y Perla). Agente contratante, beneficiario y financiamiento: Cia. 
Arrocera Tucapel. 

0 Producci6n de Forraje de Alta Calidad y Bajo Costo para Producci6n Intensiva en el Valle Regado. 
Ejecutor, contratante y financiamiento: INIA. Beneficiarios: agricultores. 

0 Exploracibn del Potencial Horticola de la Provincia de Arauco. Ejecutor: INIA. Beneficiario: 
agricultores. Financiamiento: FNDR 
Andisis Econ6mico de Rubros Productivos. Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. 
Financiamiento: BID. 

CRI - CARILLANCA - M REGION. 

0 Sistema de Validaci6n y de Transferencia de Tecnologias de Riego y Sistemas Productivos de Riego en 
k e a  del Proyecto PROMM en Faja Maisan. Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. 
Financiamiento: PROMMIODEPA. 

0 Sistemas de Produccicin de Leche a Bajo Costo para las Condiciones de Riego de la IX Regi6n. 
Ejecutor y financiamiento: INIA. Beneficiarios: agricultores. 

0 Sistemas de Producci6n Hortofruticola con Destino para Congelado. Ejecutor y financiamiento: INIA. 
Beneficiarios: agncultores. 

0 Introducci6n y Evaluaci6n de Especies Hortofruticolas orientadas hacia la Pequeiia Agricultura. 
Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: BID. 



CRI - REMEHUE - x REGION 

0 Investigacion de Alternativas de Fertilizacih para la Producci6n Agropecuaria en ChiloC. Ejecutor: 
INIA. Beneficiario: agricultores. Financiamiento: FNDR. 

0 Investigacion y Validacion de Tecnologias de Drenaje en las Regiones IX, X y XI. Ejecutor: INIA. 
Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: Cornision Nacional de Riego, CNR. 

0 Coordinacion de Unidades de Gestion Predial. Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. 
Financiamiento: INIA-BID. 
Contaminacion en Ecosistemas Agropecuarios. Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. 
Financiamiento: INIA-BID. 

CRI - TAMEL AIKE - XI REGION 

En 10s 5 proyectos siguientes el Agente Contratante es FNDR y 10s beneficiarios son 10s agricultores. 

Investigacion de la Produccibn de Papas en la Region de AysCn 
Conservacibn de Forrajes y su Utilizacibn Invernal por el Ganado en la XI Region 
Validacion y Transferencia de Tecnologias para la Produccion de Leche en la XI Region 
Capacitacibn y Foment0 de la Comercializacion de Frutas en la Cuenca del Lago General Carrera 
Investigacion en Frutales Menores y Hortalizas en la Region de Aysen. 

CFU - Kamoenaike - Xu Repi6n 

0 Sisteina Intensivo de Producci6n Bovina y Ovina. Agente Contratante y ejecutor: INIA. 
Beneficiarios: ganaderos. Financiamiento: FONTEC. 

0 E.uploraci6n y Evaluacibn de Ven tajas Comparativas de Magallanes para Producir Hortalizas. 
Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: FIA. 
Determinacibn de Normas Agronomicas para la Produccion de Zarzaparrilla y Grosellas con fines de 
Exportation. Ejecutor: INIA. Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: FONTEC. 
Investigacion en Praderas Mejoradas. Ejecutor: INIA. Beneficiarios: ganaderos. Financiamiento: 
BID. 

. _  
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MXEMBROS FUNDADORES DE LA COWORACION 
DE DERECHO PR.IVAD0- XMLA 

No RUT 

cow0 

IIVDAP 

6 0.7 0 6.0 0 0-2 

61.307.000-1 

UNXVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 

. P-UNIVERSIDAD CATOLICA 81.698.900-0 

UNIVERSXDAD DE CONCEPCION 81.494.400-k 
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E S T A T U T O S  D E L  

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AG ROPECUAR IAS 

TITULO I 
Del nombre,  duracion; dornicilio y objetivo 

A R T I C U L O  P R I M E R 0  - Crease, por  el lns t i tu to  de  Desarrollo Agropecuar io ,  la 
Corporac i6n  d e  F o m e n t 0  d e  la Produccion,  la Universidad de Chile, la Pontificia 
Universidad Cat6l ica  d e  Chile y la Universidad d e  Concepcion ,  d e  a c u e r d o  con  
lo dispuesro en  la letra h) del ar t iculo duodCcimo d e ,  la Ley  n h m e r o  qu ince  mil 
veinte ,  una C o r p o r a c i o n  d e  Derecho Privado, que  se d e n o m i n a r i  " lns t i tu to  d e  
lnvestigaciones Agropecuarias", que  podrd tambien actuar  ba jo  la denominac ion  
"INIA" y q u e  s e r i  d e  durac i6n  ilimitada.- Este lns t i tu to  se reg i r i  por  10s presentes 
Es t a tu tos  y ,  en  el silencio d e  ellos, po r  las normas  generales conten idas  e n  el T i t u l o  
TrigCsimo Terce r0  del Libro Primero del Cbdigo Civil y por el Reglamento  del 
Minisrerio d e  Just ic ia  -nOrnero ciento diez,  del diecisjete de Enero  de  mil nove- 
c ien tos  se ten ta  y nueva,  sobre concesion d e  Personalidad Jur idica.-  

A R T I C U L O  SEGUNDO - El domicilio legal del INlA serd la c iudad d e  Sant iago,  
sin perjuicio d e  10s q u e  establezca en o t ras  ciudades.- 

A R T I C U L O  T E R C E R 0  - El lnst i tuto tendri4 c o m o  objet ivo y fines 10s siguientes: 

a )  Cont r ibu i r  al au rnen to  d e  la produccion agricola y pecuaria del pa i s ,  a traves 
d e  la c reac ion ,  adaptac ibn  y transferencia d e  tecnologias;  

F o m e n t a r  y apoyar  el desarrollo d e  procesos d e  transforrnacion industrial o d e  
incorporac i6n  d e  valor agregado a 10s productos  agropecuarios, mediante  la 
e jecuci6n d e  t o d o  t i p o  d e  investigaciones, es tudios  o prestaciones d e  servicios; y 

c) Procurar ,  e n  general ,  elevar las condiciones d e  nutr ic ion d e  la poblacion 
nacional m e d i a n t e  el desarrollo d e  t o d o  t i p0  d e  acciones. q u e  t i endan  a la 
mejor  utilization d e  10s recursos provenientes del sector  agrt'co1a.- 

b)  

1 

, 
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TITULO I I  
De 10s miembros de l a  Corporacion 

ARTICULO CUARTO - El lnstituto d e  lnvestiyaciones Agropecuarias es ta ra  
formado por "Miembros Fundadores".- 

ARTICULO Q U I N T 0  - Ser6n Miembros Fundadores 10s organismos indicados 
en e l  articulo primer0 de estos Estatutos.- En cas0 calificado, 10s dos tercios de 
10s Miembros a s i s t e n t e s .  a una Junta General Extraordinaria, especialmente convo- 
cada con t a l  fin, conforme a lo establecido en e l  articulo decimosexto, podran 
acordar l a  admision, en caracter de Mie.mbros Fundadores, de las personas juridicas 
nacionales, extranjeras o internacionales que lo soliciten, siempre que hayan hecho 
un aporte patrimonial al Instituto, acepten estos Estatutos en todas sus partes y 
exista un informe favorable del Consejo.- lgual procedimiento se usari e n  10s casos 
de exclusion de un Miembro Fundador.- 

TITULO I l l  
Del Patrirnonio 

ARTICULO SEXTO - E l  patrimonio del I N l A  e s t $  constituido: 

a)  Con 10s bienes que 10s Miembros Fundadores aporten en propiedad, usufructo, 
comodato o cualquier otro titulo; 

Con 10s bienes y fondos que se consulten e n  leyes especiales o les Sean entre- 
gados a t raves  d e l  Ministerio de Agricultura; 

Con las herencias, legados y donaciones que se l e  asignen; 

Con 10s frutos naturales y civiles que produzcan 10s bienes del INIA, compren- 
diCndose aqui 10s derechos que se convengan con terceros, por el uso, goce y 
explotacion de 10s bienes; 

Con e [  product0 que se obtenga de 10s estudios, investigaciones o prestaciones 
de servicio que se realicen para terceros, y v e n t a  de publicaciones o divulgacion 
cientifica perteneciente o parrocinada por e l  INIA; 

f ) , .  Con 10s derechos de propiedad, ya sea de caracter inrelectual o tecnologico, 

b) 

c) 

d l  

e)  

I 

/ 

q u e  logre establecer l a  Corporacion; y 

g) Con 10s dem5s bienes que adquiera a cualquier otro ti1u10.- 



TITULO I V  

Del Consejo 

A R T I C U L O  SEPTIMO - L a  D i r e c c i 6 n  S u p e r i o r  d e l  Instltuto c o r r e s p o n d e r i  a un 

C o n s e j o  c o m p u e s t o  por: 

a) 

. b )  

M i n i s t r o  d e  A g r i c u l t u r a ,  q u e  lo p r e s i d i r i ;  

El P r e s i d e n t e  E j e c u t i v o  d e l  INlA q u e ,  e n  cas0  d e  a u s e n c i a  d e l  M i n i s t r o ,  lo 
p r e s i d i r i ;  

El D i r e c t o r  de l a  O f i c i n a  de P l a n i f i c a c i b n  A g r i c o l a  - 0 D E P A ;  y 

C u a t r o  Conse je ros  des ignados por el  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a :  Dos d e  10s 

c u a l e s  10s e l e g i r i  d e  te rnas  p r o p u e s t a s  p o r  las  A s o c i a c i o n e s  d e  A g r i c u l t o r e s  
con p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ;  un Conse je ro ,  p r o f e s i o n a l  d e l  a g r o ,  e l e g i d o  e n t r e  
( a s  p e r s o n a s  p r o p u e s t a s  por las Un ive rs idades  F u n d a d o r a s ,  d e b i e n d o  cada  u n a  
d e  6 s t a s  p r o p o n e r  un solo n o m b r e ;  y un C o n s e j e r o  e l e g i d o  d e  u n a  t e r n a  
c o m p u e s t a  por e l  Presi 'dente E j e c u t i v o ,  d e  e n t r e  10s p r o f e s i o n a l e s  d e l  lNlA 
q u e  p o s e a n  un t i tu lo  d e  p o s t g r a d o  e n  C ienc ias  A g r 0 p e c u a r i a s . -  Los Conse je ros  
s e f i a l a d o s  e n  l a  l e t r a  d) d u r a r a n  t res  aRos e n  sus f u n c i o n e s ,  p u d i e n d o  ser reele- 
gidos, y t e n d r i n  u n a  r e m u n e r a c i o n  d e  dos U n i d a d e s  T r i b u t a r i a s  por c a d a  sesion 
a q u e  asistan, s i n  q u e  d i c h a  r e m u n e r a c i o n  p u e d a  e x c e d e r  d e  c u a t r o  U n i d a d e s  
T r i b u t a r i a s  mensuales.-  

, .  

; c) 

d )  

A R T I C U L O  OCTAVO - E l  Conse jo  c e l e b r a r i  Ses iones  O r d i n a r i a s  y E x t r a o r d i -  
nar ias.-  L a s  O r d i n a r i a s  se ce lebraran ,  a lo menos, u n a  v e z  a1 m e s  e n  e l  d i a  y l a  h o r a  
q u e  el m i s m o  Consejo f i j e  o a l  dia s igu ien te  hibil, s i  a q u k l  f u e r e  festive.- Las  
E x t r a o r d i n a r i a s  se c e l e b r a r i n  a p e t i c l o n  d e l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  o d e l  P res iden te  
E j e c u t i v o  d e l  INIA; por a c u e r d o  d e l  Consejo, o c u a n d o  lo s o l i c i t e n  por escr i ro ,  a lo 
m e n o s ,  un t e r c i o  de: 10s Conse jeros  e n  e j e r c i c i o  y e n  el las podr2n deba t i r se  so la -  
m e n t e  a q u e l l a s  m a t e r i a s  p r e v i a m e n t e  i nd i cadas  e n  la c o n v o c a t o r i a . -  L a  c i t a c i 6 n  a 
S e s i o n e s  E x t r a o r d i n a r i a s  se ha r6  por c a r t a  c e r t i f i c a d a  d i r i g i d a  a 10s r n i e m b r o s ,  a las 
d i r e c c i o n e s  reg i s t radas  e n  e l  Instituro, y en t regadas  a lo m e n o s  con s e t e n t a  y dos 

: h o r a s  d e  a n t i c i p a c i 6 n . -  

ARTICULO NOVENO - El Conse jo  sesionara con l a  m a y o r i a  d e  sus m i e r n b r o s ,  
d e b i e n d o  ser uno d e  e l l o s  q u i e n  ejerza e l  ca rgo  d e  P r e s i d e n r e  d e l  C o n s e j o  o q u i e n  
e j e r z a  e l  c a r g o  d e  P res iden te  E jecu t ivo . -  Sus a c u e r d o s  se a d o p t a r i n  por m a y o r i a  

' ..de 10s C o n s e j e r o s  presentes ,  salvo que '  es tos  E s r a t u t o s ,  l a  L e y  o 10s R e g l a m e n t o s  
G e n e r a l e s  e x i j a n  un quorum especial.- En cas0 d e  e m p a t e  e n  l as  vo tac iones ,  d e c i -  
d i r 6  el VOIO d e  q u i e n  p r e s i d a  la Sesion.- 

. 

/' 
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A R T I C U L O  DECIMO - E n  cas0 de  fal lecimiento,  ausencia,  renuncia o imposibi-  
lidad d e  u n o  d e  10s Consejeros seFialados e n  el ar t icu lo  sep t imo letra d )  para el 
desempeRo d e  su  cargo ,  se nombrar i  u n  reemplazante ,  que  durara  en  sus func iones  
solo el t iernpo q u e  fat te  para completar  su p e r i o d 0  al Consejero reemplazado.- 
Es to  se har6 c o n f o r m e  c o n  lo establecido e n  el a r t icu lo  sdpt imo,  letra d ) ,  sobre  com-  
posicion del  Conse jo .  

ARTICULO DECIMOPRIMERO - De las deliberaciones y acuerdos del Consejo se 
dejara constancia  e n  u n  libro especial d e  Actas ,  q u e  seran f i rmadas por  t o d o s  10s 
Consejeros  q u e  hubieren  concurrido a la Sesion.- El Consejero q u e  quiera  salvar 
su responsabilidad por algun acto o acuerdo ,  deber6 hacer constar  su oposicibn 
en  el Acta.-  Las Actas  de  cada Sesion deberan  ser aprobadas por  el Consej0.- 
ActuarS c o m o  Minis t ro  de  Fe, en todo lo concerniente  a 10s acuerdos tornados 
por el Conse jo ,  el Secretar io  de  este Consejo,  a q u e  se hace referencia en  el ar t iculo 
dec imosegundo letra j )  d e  estos Estatutos.- 

ARTlCU L O  DECIMOSEGUNDO - S o n  atr ibuciones del Consejo: 

a )  Cumpl i r  10s acue rdos  d e  las Juntas  Generales d e  Miembros Fundadores . -  

b)  Dirigir el In s t i t u to ,  administrar y disponer  d e  sus bienes con  amplias facul- 
tades.- En este  sent ido,  el Consejo podr6, sin que  esta enumeration sea 
iaxa t iva ,  e j ecu ta r  y celebrar 10s siguientes actos:  adquirir ,  a cualquier t i tu lo ,  
t oda  clase d e  bienes;  enajenarlos o gravarlos con  prendas d e  toda  clase e 
h ipotecas  especiales o generales; dar los  o tomar los  en a r rendamiento ,  concesion 
u o t r a  fo rma  d e  goce.- Para enajenar  o gravar 10s bienes rat'ces, se requerira 
el acue rdo  d e  10s dos  tercios d e  10s rniembros del Consejo asistentes a la 
Sesion.-  Con t ra t a r  prestamos en cuenta  corr iente ,  descuentos ,  avances contra  
aceptac ion ,  o e n  cualquier otra  forma, con  garantia o sin ella; operar  en 
war ran t s ,  descon ta r  crdditos, girar, f i rmar ,  aceptar ,  reaceptar,  endosar ,  des- 
con ta r ,  avalar,  prorrogar,  cobrar,  cancelar y protestar  letras d e  cambio ,  pagarCs, 
cheques  y o t r o s  documentos  mercant i les  d e  cualquier naturaleza; cont ra ta r  
cuentas  cor r ien tes ,  bancarias, d e  dep6s i tos  y d e  crdditos,  girar y sobregirar en 

~ -ellas; cob ra r  y percibir; otorgar cancelaciones,  recibos, f iniquitos,  qui tas  o 
esperas; endosa r  y retirar documen tos  d e  embarque;  efectuar  deposi tos  y 
retirarlos;  retirar libretos de  cheques,  reconocer  10s saldos d e  las cuentas  

,corrientes;  y ,  en  general, celebrar t odos  10s actos  y cont ra tos  q u e  requiera la 
marcha  o actividad del Insti tuto;  representar judicialmenre al lns t i tu to  con 
amplias  facul tades ,  sin perjuicio de la representacion judicial que ,  en  confor-  
midad  a la ley,  corresponde al Presidente  Ejecutivo, el cual tendra las facul-  
t ades  seiialadas e n  el art iculo sCptimo del C6digo d e  Procedimiento  Civil.- 

/ 
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En el orden judicial, el Consejo tendrd, ademds de las facultades generales, las 
de desistirse en primera instancia de la acciCln deducida, aceptar la demanda 
contraria,  renunciar a 10s recursos o 10s terminos legales, transigir, comprome- 
f e r ,  otorgar a 10s irbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y 
pe rci bi r ; 

Aprobar ,  a propuesta del Presidente Ejecutivo, el plan anual de actividades 
del Instituto; 

Nombrar ,  de una terna propuesta por el Presidente Ejecutivo, al Gerente 
General; 

Remover,  a propuesta del Presidente Ejecutivo, al Gerente General; 

Fijar, a propuesta del Presidente Ejecutivo, las politicas a aplicar en las distintas 
Sreas funcionales; 

Aceptar herencias, legados, donaciones y ,  ademas, aportes extraordinarios de  
10s Miembros Fundadores; 

Conferir mandatos especiales y delegar en el Presidente Ejecutivo, en e l  Gerente 
General y en algunos de 10s Miembros del Consejo, las facultades que estime 
conveniente; 

Fijar domicilios especiales, a propuesta del Presidente Ejecutivo; 

Nombrar y remover a l  Secretario del Consejo, designacion que debe r i  recaer 
en u n  funcionario del lnstituto, propuesto por el Presidente Ejecurivo; y 

En general, ejercer todas las atribuciones y curnplir todos 10s deberes que  a su 
respecto establecen las leyes de la Republica y'los Estatutos y Reglamentos 
d e  la Corporation.- A t a l  efecto, el Consejo podra acordar y celebrar rodos 10s 

actos  y contratos q u e  fuere menester para la consecucibn de las finalidades de 
la Corporation.- 

TITULO V 

Del Presidente Ejecutivo 

ARTICULO DEClMOTERCERO - El Presidente Ejecutivo representara judicial y 
. extrajudicialmente ai Instituto, es la autoridad ejecutiva, tecnica y administrativa 

superior del INIA, con las facultades, deberes y limitaciones que establecen 10s 
p,resentes Estatutos.- Ser5 desianado por el Presidente de la Republica y perrnane- 

'cera en s u s  funciones mientras c u e n t e  con su confianza.- E l  Presidenre Ejecutivo 
. debe ser lngeniero Agronomo chileno.- En cas0 de ausencia. sera subrogado por 



e l  G e r e n t e  G e n e r a l  y ,  e n  ausenc ia  o i m p e d i m e n t 0  d e  a m b o s ,  por e l  f u n c i o n a r i o  
q u e  l e  siga e n  j e r a r q u i a ,  con las m i s m a s  f a c u l t a d e s  y o b l i g a c i o n e s  d e l  titular.- 

ARTICULO DECIMOCUARTO - C o r r e s p o n d e r a  e s p e c i a l m e n t e  a1 P r e s i d e n t c  
E j e c u t i v o  d e l  I n s t i t u t o :  

a )  

f )  

k) 
I .  

, / m )  
/.' 

R e p r e s e n t a r  j u d i c i a l  y e x r r a j u d i c i a l m e n t e  a l  Instiruto, sin p e r j u i c i o  d e  q u e  

p u e d a  de lega r  es ta  r e p r e s e n t a c i b n  e n  otros f u n c i o n a r i o s  d e  la  C o r p o r a c i 6 n . -  
E n  e l  o r d e n  j u d i c i a l ,  a c t u a r i  c o n  las f a c u l t a d e s  sefialadas e n  a m b o s  incisos d e l  
a r t i c u l o  s k p t i m o  d e l  C o d i g o  d e  P r o c e d i m i e n t o  C i v i l ;  

E n  ausenc ia  d e l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o ,  p r e s i d i r  las Ses iones  d e l  C o n s e j o  y 
l as  J u n t a s  G e n e r a l e s  O r d i n a r i a s  y E x t r a o r d i n a r i a s  de M i e m b r o s  F u n d a d o r e s ;  

O r d e n a r ,  a p e d i d o  d e l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o ,  las c i t a c i o n e s  a Ses iones  d e l  
C o n s e j o  y c i t a r  a las J u n t a s  O r d i n a r i a s  y E x t r a o r d i n a r i a s  d e  M i e m b r o s  F u n d a -  
d o r e s ,  e n  la  f o r m a  sei ia lada e n  e l  a r t i c u l o  d e c i m o s k p t i r n o  d e  es tos  E s t a t u t o s ;  

D a r  c u e n t a  p e r i 6 d i c a  a l  C o n s e j o  s o b r e  la  m a r c h a  y a c t i v i d a d e s  d e l  INIA; 

C e l e b r a r  y e j e c u t a r  todos 10s a c t o s  y c o n t r a t o s  c iv i les,  co rne rc ia les ,  a d m i n i s -  
t r a t i v o s  y d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  c o n d u c e n t e s  a 10s f i nes  d e  l a  Institucion, 
sin p e r j u i c i o  d e  10s d i spues tos  e n  la  l e t r a  b )  d e l  a r t i c u l o  d e c i m o s e g u n d o  d e  
es tos  E s t a t u t o s  y h a s t a  por la  s u m a  q u e  e l  C o n s e j o  d e t e r m i n e ;  

V e l a r  por e l  c u m p l i m i e n t o  dk estos E s t a t u t o s ,  d e  10s R e g l a m e n t o s  lnternos y 

a c u e r d o s  d e l  C o n s e j o ;  

P r o p o n e r  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  la  T a b l a  d e  Ses iones  d e l  C o n s e j o ;  

O r g a n i z a r  las  o f i c i n a s ,  serv ic ios  y d e p e n d e n c i a s  d e l  IN IA; 

E s t u d i a r  y p r o p o n e r  a l  C o n s e j o  e l  P l a n  A n u a l  d e  a c t i v i d a d e s  d e l  Insl i tuto;  

E l a b o r a r  y p r o p o n e r  a1 C o n s e j o  10s R e g l a m e n t o s  q u e  e s t i m e  c o n v e n i e n t c s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  la C o r p o r a c i o n ;  

R e s o l v e r  s o b r e  10s v ia jes  a l  e x t e r i o r ,  as is tenc ia  a r e u n i o n e s  c i e n t i f i c a s  y 

c o m i s i o n e s  d e  s e r v i c i o  d e  10s e m p i e a d o s  d e l  INIA; 

E l a b o r a r  y. p r o p o n e r  al C o n s e j o  u n a  p o l i t i c a  d e  becas  y a u t o r i z a r  las becas  
I n d i v i d u a l e s ,  d e  c o n f o r m i d a d  a l a  p o l i t i c a  q u e  se f i j e  y a l  r e g l a m e n t o  co r res -  
po nd i e n  t e; 

. 

C o n t r a t a r ,  ascender ,  r e m o v e r  y c a m b i a r  d e  f u n c i o n e s  a l  p e r s o n a l  del INIA, 
c u a l q u i e r a  sea s u  e s t a m e n t o ;  

D e l e g a r  f a c u l t a d e s  e n  e l  G e r e n t e  G e n e r a l  o e n  otros f u n c i o n a r i o s  d e l  INIA; y 
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f i )  E n  general, ejercer l a  direccion superior del Instituto, d e  acuerdo con e l  
Consejo o por delegacion de e s t e  y cumplir todas las funciones que le sefialen 
estos Estatutos, el Consejo y 10s Reglamenros Internos.- 

TITULO VI 

Del G e r e n t e  General  

ARTICULO DECIMOQUINTO - El Gerente General serS designado por el Consejo, 
de una terna propuesta por e l  Presidente Ejecutivo y con e l  voto conforme;de l a  
mayoria de  10s Consejeros e n  ejercicio, pudiendo ser removido por l a  misma vota- 
cion y a solicirud de cualquiera de 10s Consejeros.- Este nombramiento deberS 
recaer en u n  I ngeniero Agronomo chileno.- Corresponders a l  Gerente General 
todas las atribuciones sefialadas en e l  articulo anterior, e n  cas0 de ausencia, impedi- 
rnento, renuncia o m u e r t e  del Presidente Ejecutivo, sin necesidad de acreditar 
estos hechos ante terceros, ademis de las que Sean propias d e  su cargo.- 

TITULO VI1 
D e  las J u n t a s  Generales  

ARTICULO DECIMOSEXTO - L a s  Juntas Generales de Miernbros Fundadores del 
INIA serin Ordinarias y Extraordinaria5.- La Ordinaria tendr i  lugar en e l  mes de 
Junio d e  cada a i i o  y en ella e l  Presidente del Consejo dar6 cuenta a l a  Junra de l a  
marcha del Inst i tutv, para que 6s ta  se pronuncie sobre ella.- L e  corresponderi, 
ademas ,  a l a  Junta General Ordinaria, conocer y proponer politicas generales d e  l a  
Corporaci6n.- L a s  Extraordinarias se celebraran cuando lo considere necesario el 
Presidente del Consejo o cuando lo acuerde el Consejo o lo pida por escrito la 
mayoria de 10s Miembros Fundadores y en ellas unicamenre podran adoptarse 
acuerdos relativos a l as  m a t e r i a s  que se hayan indicado en l a  convocatoria.- 

ARTICULO DECIMOSEPTIMO - L a s  citaciones a Juntas Generales se haran por 
medio d e  u n  aviso publicado por dos veces en un diario d e  Santiago, con no  mas 
de d i e z  ni rnenos d e  cinco d i a s  de anricipacion a l  f i jado para l a  reunion.- N o  
p o d r i  citarse en el  mismo aviso para una segunda reunion, cuando por f a l t a  de 
quorum no se l leve a efecto la primera.- El Secretario deberi, ademis, enviar a 
10s 'Miembros Fundadores citacion medianre car ta  certificada, con cinco d i a s  de 
.anticipation a lo menos.- 

.-. . , - -. . . _  . _ _  . . -. . - _  . .- . . .  
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ARTICULO DECIMOOCTAVO - Las Jun ta s  Generales se constituirgn, en pr imera 
ci tacibn,  con la mayor ia  absoluta  d e  10s Miembros Fundadores de  la Corporacion y ,  
e n  segunda,  con  10s q u e  asistan, adopt indose  sus acuerdos con la mayoria  absoluta  
d e  10s asistentes.- Estas seran presididas, con  derecho  a voz y a vo to ,  por  el Presi- 
den te  del Consejo y en  ellas ac tuar i  d e  Secretario el Secretario del Consejo.- 
Participar6 en las Jun ta s  Ordinarias y Extraordinarias de  10s Miembros Fundadores ,  
con  derecho  a voz ,  el Presidente Ejecutiv0.- 

ARTICULO DECIMONOVENO - L a  reforma de  10s Estatutos y la disolucion d e  
la Corporacibn solo podr6n ser tratadas en J u n t a  General Extraordinaria especial- 

-- mente  convocada al efecto,  y para su aprobacion se requerira siempre el q u o r u m  
especial previsto en 10s ar t iculos  vigksimo y vigesimoprimero respectivamente.- 

. _  .. 

.. 

TITULO Vlll 
De la Reforma de 10s Estatutos 

ARTICULO VlGESlMO - La reforma d e  10s Estatutos  deberd acordarse en J u n t a  
General Extraordinar ia ,  convocada especialmente para el efecto.- El q u o r u m  
mI'nimo necesario para aprobar  la reforma ser5 de 10s dos  tercios de  10s miembros  
asistentes.- De t o d o  lo obrado  en la Jun ta  se levantard un acta en la que  se d a r i  
tes t imonio de  10s miembros asistentes y de  10s reclamos que  se hubieren f o r m u l a d o  
por  vicios de  procedimientos  relativos a la c i tacion,  constitucion y func ionamiento  
de  la misma.- El acta s e r i  firmada por  tres miembros asistenies, designados por la 
Asamblea,  por el Presidente, el Secretario d e  la Jun ta  y el Notario asistente, qu ien  
certificard el hecho  d e  haberse cumplido con  todas  las formalidades q u e  establecen 
10s Esta tu tos  para su reforma.- Asimismo, en dicha Asamblea se designari  a la 
persona facul tada para, reducir a escritura pljblica dicha a c t a  y a la que ,  en repre-  
sentacion del Inst i tuto,  requiera del Presidenre de  la Repljblica la aprobacion d e  la 
r e fo rma ,  debiendo esta persona estar facultada para aceptar en nombre  d e  t o d o s  
10s miembros  asistentes las modificaciones q u e  a esta reforma propongan las au tor i -  
dades administrativas.--. 

.. 
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TITULO IX 
De l a  Disolucion de la Corporacion 

4ATICULO V I G E S J M O P R I M E R O  - El INJA se disolveri: 

a )  Por acuerdo a d o p t a d o  en  Junta  General Extraordinaria por unanirnidad d e  10s 
Miembros Fundadores  asistentes, y 

1) Por causas d e  disolucibn establecidas en la Ley.- 

4RTICULO VIGESIMOSEGUNDO - Una vez disuelta l a  Corporacion, sea en  
orma voluntaria o p o r ( l e y ,  sus bienes pasaran ai Fisc0 d e  Chile, et cual d e b e r i  

destinarlos integramente a f ines sernejantes a 10s que  consti tuyen el o b j e t o  del INIA. 

7 7  
. -  



C A M I L O  V A L E N Z U E L A  k l V E R O S  
' * N O T A R I O  DE S A N T I A G O  DE CI-I l tE 

._ 
. -. -_ . .  

- . 



... 

.. . .  
.. . 
;.: 

. .  

! 
. ,  

'.;; I 

. ! I '  

1 .  

. .  

. ... 
: ! . i  . I . ,  I ;  c I . I. 
* I "  

: 1.:: f ! I  \... . . .  

. .. . .  . . ... . . . . ., . .  . . .  .. .. 



-e- --<- 

. t ~ I O D I F I C A C I O N  DE ESTAIUTOS . 

IIJSTI'TUTO DE II\IVESTIGACIOI\IES AGROPECUARIAS 

.; REPERTORIO NQ 76  

EN SANTIAGO D E .  CH I LE, 

a qljlnc? de Enero de m i l  noveclentos ochenta y.,sels 
ante iiii, CAldILO VALEI\IZUELA RIVEROS, aliogaclo, Notar l o  T i  t t l lar  

de l a  Priniera Notaria de Provldencla, con o f i c i o  en Avenlda 
Provtdencla n i l  1 soteclcntos .  setenta  y s l e t e ,  comparece: don 
JAIHE ILLANES ED\:IAI?DS; abogado,. chi leno, casado, cf2dula de 
identldad nijnrero, novecientos vetntlocho mi 1 doscicntos dle- 

c i s l e t e -  t r z s  cle SmLiago, doni lc l l  lado en esta ciudad, Pasco 

Ahuriiada dosclentos t i-einta y sels, o f l c lna  qulnletitos dlecl- 

s l e t e ,  .en rcpreseii-tacldii dei INSTITUTO DE I M V E S T I ~ A C I O N E S  A- 

GROPECUARIAS, Coi-poraclbn de Derecho Pr lvaclo, dornlcil Iado en 
': F l d e l  Otelza m i l  dosclentos.  clncuenta y sels ,  P i s o  doce, P ro -  
. vldencfa,  'mayor .de edad, qu1en acredl ta  su Identiclad con l a  

ct!dula.Ya cltacla y expone: P R I M E I? 0.- Que el ve ln t t s i e -  
e -  d e ,  J u n i o  de i n \  1 noveclentos oclien-ta y cinco tuvo, lugar l a  
unta  General Extraordfnarla de Pllembros .Fundadores d e l  I n s t l  
U t 0  d e  InvestImcioiies Agropecuarlas con el. o b J e t o  de modif1 
a r  SUS ' es ta tu tos ,  reduclc2ndose e l  ac t a  de d l c h a  J u n t a  a es- 

: 

- cri . tura N b I l c a  con feciia seis  de  Agosto de  in11 noveclentos 

. 

. -  



i 

1 

1 

4 

s 

b 

I 

I 

9 

10 

I 1  

ii 

IJ 

I4 

de Agrlcultura"; b >  E l  lminase e l  a r t icu lo  sexto;  c )  Si.ist1 tiiye- 
se e l  a r t i c u l o  sept in lb  que pasa 3 szr sexto, p o r  e l  sinr.rien.tc: 
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g l r 8  por  10s presentes Esta 



. to,  podrdn acoi-dar l a  adii i isldn, en cardctel- de I-llembros Funda- 
dores, (le las personas Jurlcllcas nacionales, extranJ9ras o in-  
Iternacionales que l o  sol Iciten, slenlprc, clue hayan hecho un apo--  

t e  -patrinionial al. InstittAto, acepien estos Estatutos en todas  
-sus par tes  y e x l s t a  1111 informe favorable del ConseJo,-Igual 
procedlmlento se r.rs-3rd en bs casos de excluslbn de r.rn f4lernbro 
Fundador.- T I T U L O  T E R C E R 0 , -  Del Patrimonlo.- A R T I C U L O  SEXTO,- 

E l '  patrinionlo d e l  I N I A  estfi constl tuido: a )  con 10s bienes que 

10s kliembros- Fmdadores aporten en propiedad., usufructo, conio- 
d a t o  o cualquler o t r o  t f - t u l o ;  h)  Con 10s bienes y .Pondos que 
se consulten en leyes cspeciales o les. Sean erstrzgados a t r a -  . 

' v e s  d e l  Nln ls te r lo  de Agrlcultura; c )  Con l a s  herenclas, l e m -  
~~~~~~~~ ~ ~ 

' d o s  y donaclones que se le asionen: d )  Con 10s f ru tos  natura- 
les y c i v i I e s  que produzcan 10s Iilenes d e l  IFIIA, coniprendiCn- 

-dose acluf 10s derechos Q U ~  se converisan con terceros por  el 
auso, goce y cxplotacibn de 10s Iiienes; e )  Con e l  producto que 

se obtenga . d e  lo's estiidios, investigaclones o prestaclones de 
servfcio que se real lcen para terceros,  y venta d e  publlcaclo- 

:nes - o divu'lgacldn c i e n t f f l c a  pzrtcnecientc o patrocinada por 
?*el. INIA; f )  Con 10s dereclios de propledad, ya sea de cardctcr 
:-intelectual' o tecnolbgico, ciiie iogre estatilecer l a  Corporaclbn, 
y 9 )  Con 10s clzrnds Iiienes clue atlqulera a ctralquler o t ro  t I t u -  

'(10,- ,T ' ITULO C U A R T 0 . -  Del .ConscJo.,- A R T I C U L O  SEPTIMI,-  La Direc- 
cldn Supzrior del I n s t l t u t o  coi-responder3 a un Consejo' compues- 

I t o  -par: a )  I.llnls-tro-cle Ag-lcultura.que l o  presldir8;  b )  El Pr& 
a[sfdente EJecut I V O  de1 I I ; . I I A .  que, en cas0 de ausencia d e l  't .1inls- 

h o ,  lo  pres1dlr ; l ; i~cj  ' E l  Dlrector'de la OFlcina de' Planifica- 
Ccf On Agr I co la  -0DEPA; y ' d  1 Cuatro Consej eros  des lgnados' por el 

. 

-- 
.. .. . . _  .. 

. .  



doras, cleblenclo cada iina de &tas  pi-nponcr un s o l o  notiihrr,, v rih 11 

. .  

I cutivo CJZ ent re  10s profcsionales de l  I N I A  clue posean un t r tu-1  ...-.,!$ :.v- 

~ . *  lados 'en la  l e t r a  d )  durardn t r c s  a i o s  en. sifs frmc loncs, pi idlm- -.-.:. 
5 

do s c r  reelegfdos, y tendrBn m a  rernrmeracldn de clos Uiildacles - - .  ;-iTl 
.-*: p I 

Trlbutarlas po r  cacla scsldn a qr.re asistan,  sln que rllcha remri . II?) 

I 

9 

10 

neracldn pueda exccder cle cuatro Unidaclzs Trihutar las mensua- 
lesD- ARTICULO OCTAVO.- E l  ConseJo celelirarc? Seslones Ordina- 
r las  y Extraordinarlas,-  Las Ordinarias se celcbrardn, a lo'me- 
nos una vez a1 mes en el  d f a  y ' la  i io ra que el nilsriio Consejo f l -  

I 1  

li 

13 

.I? v- .I/i,i. J e  o a1 clfa s tgi i lente  h&11 sl aciuel f ue re  .fes-tivo.- Las E:(- :* rh*J . *: ; i+ 15 

t r m r d l n a r i a s  se celehrardn a p ,e t ic ib t i  de1 Presldcnte d e l  Con- 
seJo o del Presldente Elecutlvo del I N I A , '  por acuel-(lo del Con- . .,.. 

@; 
f . .. 
. *i$ 

16 

I 10s ConseJeros en e Je rc i c lo  y en e l l a s  podrdn cleliatiEe so la -  I 
1 0  I I . 1. 

mente aquel las  matertas previaniente' lnclicadas ,en' la convocato- 
r i a D -  La c i tac idn  a Sesiones Extraordinarlas se - i i a rg  por cartz 
ccr t l f lcada  dIrlctlrh a 10s miei!iliros, a i as  dlrecclones i-esls- _ _  
tradas en e l  1 i is t f t i . i to  Y entrwoclas a l o  tnenos con setentn y ,;$I, 

. . -  .. . . _ . .  i ..- 
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en r.rarrants, clescontar crecll tos, g i 1-ar, f l  rclar, ac(3-j tar, rea- 
ceptar, endosar, descontar, avalar, ororroqar, coljraj-, cancel3 - 
Y p r o t e s t a r  l e t r q s  cle cain11 io, paqares, clieques y 0.1-1-os clocimen - 
t o s  mercant 1 l e s  cle ci.ia1quier nalm-aleza; contra.tai- cuentas co- 

r r i e n t e s ,  hancar las,  de cleodsltos y de c red i tos ,  n i ' rar  y sobre- 

g i r a r  en e l l a s ;  c o b r s r  y p e r c l I ~ I r ; o t o r o a r  cancelacfones, r e c i -  
bos, f t n i s u i t o s ,  qiit t a s  o esperas; endosar y 1-e.tit-a- dociJmento; 

(le enibal-que: e f e c t i i a r  depdsf t o s  y" r i? t i rm- loS)  rc t i t -a t -  1 ibr-etos . 
de cheques, reconocer 10s salclos (:I? l a s  cuen.Cas co r r l& t& - ' y ,  . . 

en w r u a l ,  c c l e h r a r  todos 10s actos y cont ra tos  gr.12 requ ie ra  

l a  marcha o a c t  lv ldad  d e l  I n s t i t u t o ,  represcntai- Ji.irJIclalniente 

a1 I n s t i t u t o  con amplias iacul tades, s l n  p e r ~ u i c t o  de l a  rep re -  

sentac ldn J u d i c i a l  que en conformidad a l a  l e y  Gorresponde a1 

PResidente EJeci.rt Ivo, ~1 cual  tenclrd 1as facu l~ tadzs  serialadas 

en e l  a r t l c u  l o  sc',p'tlciio del Cdtlirjo (le Procerll inlento C I v l  I .- En 

e l  orden J u d i c i a l  e l  ConseJo tendrB, arlemds de las f.?3r_itltades 

genera les l a s  (le d e s i s t l r s e  en priiiier;_7 ins tanc ta  rlc, l a  accl 
debucida; acep ta r  l a  deinancla conti-ar l a ,  renunciar  a 10s recur-, 

sos o 10s term i nos 1 ega 1 es, ti-anski 1 r, coiiiproiiieter, o torgar a 1 o 
d rh l  t r o s  f a c u l t a d e s  de arb l t radorcs ,  aprobar convcn 10s !/ per-  

c i b l r ;  c )  Aprobar a propitesta cle1 Pr&fclcnte EJecu t l vo  cl plan 

ant-ral de act Iv lcJmles clel Insl i tuto;  r l )  ~Noi i i l~ ra r  de una te rna  p r o -  

p ~ r e s t a  po r  e l  Prcsldente EJcci.t~kIvo, a1 Gwcnl'e Gcnci-al; c )  Re- 
lllov2r 8 propi jesta tiel Preslclentc EJec i .~ t l vo  a1 Gercnte Gonerah. 
f 1 F i  J a r  a pi-opuesta clel Pres 1 den te E l  cc i i t l vo  las  pol  It !cas a 

a p l  l c a r  cn l as  d i s t  i n t a s  $ r e x  I:uncfoiial?,s; (1) Acc!itar hercn- 

cias, legaclos, donaclones y ac.lci;r;:ls apor'tcs e x t r m r c l  l n a r  10s de 
10s f.1ieiiit)ros Fmc!ar.lorcs; 11) Coii-Fcr i r  msntl5to.s esncc la lcr ;  Y del 2- 

parf:  ,en , . -  preq1dcii-i-e - . . I  E J ~ c i , . ~ t l \ i ~ ,  -- 57 21 Gzrent? G e i i c n l  s en a l -  
* ,., 1 , , , , , . I "  ' * . . L ' ' U !  

'gl,jilos d@l6.$t1.llem!]ros de l  C,ori:;*?,l c) !?IS ,faciil.t;ld?s rlW f?S.tIn 

. . .  
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1 del  C O ~ S ~ J O ,  I n s  ci taclones a Scslones r leI  cotlscjo !/ c i t a r  a 

1 as  Juntas Ord 1 nar 1 as y Ex t rao rd  i iiilr 18s d? 1-1 I esrl~ros Fun(Ja(1o- 
res en l a  form sctialada en el  ar ' tkii lo rf6clrrio sCptImo cle cs- 

4 
t o s  Estatutos; d )  Dar cuenta perlddlca a1 Cons'eJo sol ire l a  
marcha Y activ!Uades del I N I A :  e >  Cclelmr y cJccirt;lr todos 

2 

3 

6 

10 

10s actos Y contratos cfvl lcs ,  c o m x i a l c s ,  aclniinistt-ativos 
y de ctnlqiiler naturaleza condr.tcentcs a 10s fines dc l a  I n s t i -  
tucibn, s l n  Pc r J i i i ch  de 10s ~1r;ol.ics.tos cn l o  l c t ra  l ~ ) . .  clc1 

a r t l c u l o  cEclmo segJtinclo de estos Eststi.t.tos y I ias ta  por l a  su- 
ma qued ConseJo determine; f )  Velar por e l  cutnr,limlento de 
estos EstatutosJ '(le 10s Reglaiiientos Internos y ilcuerdos del  

ConseJo; g) Proponer a1 Presldcntc del ConscJo l a  Tabla de  

le1 ConseJo; 11) Organlzar las  oficlnas, s21-\I 1 c 1 os y 

Plan Anual de 
14 

' - 1  ner a1 ConseJo 10s Reglamentos we estlrne convenicntes para I 
el  clesarrollo Y Wen 'i'unclonatnlcnto tic! l a  Corporacldn: I:> Re-/ 

.. 

solver sobre 10s v laJes  a1 ex.terlor, aslstencla c7 reunlones 
c i en t r f i ca s  y cornlslones de servlcio de 10s emplearlos del IN: 

16 . 

19 

I 1 )  Elaborar y proponer ' a 1  ConscJo ma pol  l t l ca  dk IECSS y I 
- -  

airtorlzar las  hecas lndlvlclualcs, c k  'conPorniIdstl a l a  p o l  I t 1  

I 





t a s  GeneraIes se cons t l  tulrdii, m i  pi-lstei-n cl tacldn, coi l  1.7 ina- 

vorfa absoluta cle 10s r4len1bros I~i~ndadorer; r k  la Corporacldii y 

en sesunda, con 10s que asistan,  adoPLdndose SIJS scuzrdos con 
la  mayorfa absoluta  de 10s as1stentes. -  Es tas  serdn presfdfdas 
con derecho a voz y H' voto, por  e l  Prcslclcntr, rlel ConszJo y en 
e l l a s  actliar8 de Secrctorio e l  Sccretario del ConseJo,- Par t l -  
clpard en l a s  Juntas Ordlnarfas y Extraordinarlas cle '10s Nlcrn- 

hros Fundadores, con clerecho 8 voz, e1 Prcslclentc Elecir 1: fvo ,  - 
ARTICULO DECIMO NOVEN0.- La reforiiia cle 10s Estatutos y la d l -  
s o l u c l d n  de l a  Corporacldn s d l o  podr4n scr tratadas En-Junta 

i General Extraordlnar l o  esnecialiiiente convocacla a1 efccto, Y ~ a -  

- 

*i7 ra su aorohacldn se rcquerird sleiitpre e l  qlidrum esgecl'al prc- 
Gist0 en 10s artrcirlos vigesirno y virJ<slrrto pi-linero respect lv s -  

I 4  mente,- TITULO OCTA\/O,-  De la RcI'ori:ia rlz 10s Estatktos.-  A R T I -  
CULO VIGESIMO. - L a  refornta de 10s E s t a ~ t ~ . t t o s  del~ct-3 acortlsrse 

13 

13 

en Junta tieneral Ex traordlnar la, convocxla espec ialinwte para 
e l  e f ec to , -  E l  qubritrn mfnimo necesai-lo i13i-a anrohar la rerortna 
ser8 d z  10s d o s  te rc los  r k  10s inieiii!)ros r is1stentes.- .De todo 

1A 

17 

1 8 .  

l o  obrado en la  Junta se levaiilxrtl 1.m x - t a  en l a y e  s2 clard 
I9 

testimonio de 10s mienibi-os as ls ten tes  
hublei-en formr_ilaclo por  vlclos de ' 

1 0 -  

- .  
11 

I 1  - .. . 

. .  

http://ris1stentes.-.De


I . .  

. .  . .  ~ 

. .  . .  



I I 

zdbal GaJardo, I3r igacl 1 e r  General, l l l n  I s t r o  Vlccpres 1dcri.t1? EJ c- 

c u t l v o  de l a  Corporacfdn cle Foiiiciito !Jz l a  Proguccidn, Sa111d3 a 

, tentarndnte a1 Senor A l f red0  San 'Ji.ian Iloyor;, Secre tar lo  del Ins  
' 

5 ' t f t u t o  de Inves t l qac lones  Agropecuarlas y le  ng-arlece l a  lnvl- 
t a c l d n  a b a r t l c l p a r  en l a s  rzrJnioncs Ord l i iar ta  y Ext raord lna-  
r l a  d e  l a  Junta. t ie i ieral  d e  t~liernliros Furidatlores, a e fec tua rse  

e l  clia v e i n t l s l e t e  de J u n i o  [le ml1 iiovec lentos ochenta .y c i n c o  

hn'Ientaiid0 no Poder aslstlr tlel:,Ielo a qtlc di.trante esa seniana de 
b e  p a r t i c l p a r  en el  Consejo dc Generalcs, rc7zdn por  l a  CIMI h3 

designado en SLI representnc ldn  a don i:aOl Ross1 Valpuzsta, Je- 
f e  d e l  Area Agr lco la ,  de es ta  CorporacIdn.- E l  General tlorrnaza 

b a l  hace p r o p l c i a  l a  oporti.iniclad para r c l  t c r a r l e  siis sent lmien 

7 

2 

7 

9 

10 

l l  

ii 

~ ~ ~~~ 

' - 1  t o s  de cons lderac ldn  ,- Santlaqo, Jiiiilo (.le nil 1 novncizntos oche 

... I l e , -  Ikmdato.-  Roberto Soto Ihcl:enney, Rzctor de l a  Unlvers ldo 
~~ .- ~~ ~~ 

de C l i l  le, con clomlcl 1 i o  en Avenlcla l - l l ~ ~ r t a r l o r  nernai-clo O'IlIggI 

ndrnero 1111 1 c lncuenta  y ocho, de es t3  cluclatl, en cs tz  ac to  con- 

f i c r e  poclcr espec ia l  a rlon Jose Gal-rid0 RoJas,. Dr,cano rlc l a  

Facriltacl de Clenclar; Agrar las y Forestales, p m  ciits cn su noni- 

b r e  y representac l d n  conciir r a  a 18 Jiiii ta Gcncra I E::~traoi-d 1 na- 

r la de I:lleiiibros Funcladores d e l  I n s t  1 tril:o (le Invest Igac i o n s  A -  

gropecuarias, a ce le l ) rarsc el tlla vzinI:lsbte tlc, Junlo d z  m i l  

noveclentos ochenta y cinco, en l a  serle de1 1 n s t i t u t o . -  E l  mar 
d a t a r l o  cluecla c s p c c i a l n t ~ n t c  ~~ac1.11lxJo par8 concur r i  t-.con su vc 
t o  a1 acuerdo cle inodIf lcaclrhi  clz 10s E s t s t t ~ t o s  (IC l a  I l l S t 1 t I J -  

cMn, que pern i l ta  l a  hicorporacif(In'a1 ConseJo D l r c c t l v o  c k l  141 
n l s t r o  cle Agr lcu l t ! t ra  y del .  I)it-cctor- ( I C  Is I1Ficlna de lJ1,7nifi- 
cac 1617 Agr [ co 1 a L ODEPA - IIw: i iria f I r!m , - l?ol~h- t o  So-to t.lackenr 

Rec~or 'Un ly ' c rs l~ lad  (12 Chile,- lliy ~~ltiil~t-et',- COnfoi-iilC!,- 'rRES,- 

. -  ? 1 . .  
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DECIETO 1.1" 9 6  I 

Vls ' tosi  : e s  t o s  a n t e c e d c n t e s ,  l o  d i s p u e s  
t o  cii c l  U c c r c t o  Suprciiio N o  1 1 0 ,  Reglaniento s o b r e  Conce- 
s i 3 n  JC l ' c~ - so i r aL i Jad  J u r l d i c a ,  p u b l i c a d o  en e l  DFar io  - 
O f i c i a L  Jc 2 0  dc i i ia rzo d e  1 9 7 9  y '  l o  i n f o r m a d o  p o r  e l  S r .  
I - l i n i s c r o  d e  A g r i c u l t u r a  y p o r  e l  Conse jo  de  D e f e n s a  d e l  
EL; c a t l o ,  

l \p ru6banse  Las r e f o r m a s  q u e  ha a c o r d a  
Jc, i i i c r o t l u c i s  a s u s  c s t i i t u t o s  l a  e n t i d a d  denoni inada - 

J o i i i i c i l i o  cii  la p r o v i i i c i a  de S a n t i a g o ,  Regi6n  t - le t ropo-  
l i t a n a  d c  S a n t i a g o ,  y p e r s o n a l i d a d  j u r L d i c a  c o n c e d i d a  
p o r  Dccrcco  Si iprc i i io  N o  1 . 0 9 3 ,  d e  Eecha 8 d e  a b r i l  de  
1 9 b 4 ,  c n  10s c6rininos d c  que d a n  t e s t i m o n i o  l a s  e s c r F -  1 

Curas  p f i b l i c a s  d c  Lcclias b d e  a g o s t o  d e  1985 y 15 d e  - 
c n e r o  d c  1 9 8 6 ,  o tor1 ;ndas  a n t e  e l  NocarFo P G b l l c o  de - 
S o i i c i a g o  ( I ' r o v l d c n c i a )  , don Caiiiilo V a l e n z u e l a  R i v e r o s  . 

- 
t 1ls.r I'ru'ro ix LNVLS'I'ICACIONES A C R O P E C U A R I A S ~ I ,  i i I t j IAii ,con 

Lo que transcribo para su' conocimiento. 
Le saluda aleri tanieiite 

. ._ . - 
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hlcln, chiiiarns Isolfrni icns o 
rc l r lgcrdas;  

Vnl l inroIm+ 17 ilc Fc l i r c rn  d c  
1980.- n o l i c r t n  Vcrr l i igo C o r -  
ninz, S~ i l i scc rc~nr i r i  dc I'UCJ. 

AUTOII17.A A 'SOC:I17.1>AD 
C O h l l < I I C l A l ,  Y I)I< 1Nl'I;It- 
S I O N I X  S A N  JC)SlC l;l ' l>,l .  I'A- 
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13.2 DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE 
(Detallar 10s criterios y mktodos utilizados para la valoraci6n por item y por aAo de /os aportes de 
contrapartida) 

PERSONAL TECNICO - PROFESIONAL: 

0 Profesional especialista en Riego y Drenaje (0,5 jornada; diostribuido en dos K jornadas) = 
M$1.200 bruto mensual. 

0 Profesionales especialistas en vid de mesa (1 0% de jornada) = M$120 bruto mensual. 
0 Profesional especialista en frutales (para olivo y cerezo) = M$120 bruto mensual. 
0 lngeniero Agronomo ("3 jomada o jornada completa; recien titulado o egresado) = M$ 300 bruto 

mensual. 

USO/ARRIENDO INFRAESTRUCTUW INlA (equipos aportados por inia): 
0 Bandeja de evaporation 
0 Tensiometros 
0 Bomba de Scholander 
0 Porometro 
0 Lisimetro 
0 Termometro infrarrojo 
0 Dispersor de neutrones 
0 Pistola infrarroja 
0 Oficinas, laboratorios, biblioteca, redes computacionales para consulta en internet a centros 

internacionales especializados 
Total : M$7.500 
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