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Nueva Zelanda ha sido visitada ya por grandes agricultores y profesionales que asesoran al sector productor.
incluso a los pequenos ganaderos. Pero nadie mejor que ellos mismos para observar los sistemas productivos
y estructuras neozelandesas relacionadas a la produccion de lcche, y ver posibilidades de imitarlos dentro de
la rcalidad del pequeno productor nacional. Cabe rccordar que el pequeno productor debe competir no sOlo
con los productores extemos, a traves de productos importados, sino tambien intemo, con agricultores cuya
mayor escala productiva les permite cconomias que dificilmente pueden alcanzar los de menor tamano. Por
ello estos no deben ahorrar esfuerzos para conocer, analizar y adaptar diferentes practicas que esten a su
alcance, para compensar las desventajas que presentan en otros aspectos.
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Visita de cinco dias a Nueva Zelanda de una delegaci6n fonnada por 15 personas, con la participaci6n de
productores lccheros de las regiones VIII, L",( YX. que son socios de cooperativas lecheras y dirigentes del
sector. Tambien participaron tecnicos y profesionales que trabajan directamente con los product ores, y
profesionales del Ministerio de Agricultura, vinculados al dcsarrollo de los pequeIios productores lecheros.

Resultado de la politica de apertura al comercio exterior, Chile ha experimentado, intemamente como en los
posiblcs mercados extcmos de sus productos, la competencia del mayor exportador de hicteos del mundo,
Nueva Zelanda. Se dice que el productor neozelandes presenta fortalezas que seria imposible emular en
nuestro pais. especial mente en el sector de pequeiios productores. Las realidades de ambos paises parecen ser
muy diferentes en varios aspectos y las ventajas parecen estar de parte de ellos. Sin embargo, productores
chilenos, han dado Illuestras de ser capaces de enfrentar desafios que jamas se pens6 podrian ser vencidos:
para hacerlo es indispensable conocer de cerca coales son los elementos con que cuenta la competencia.

Por clio la propuesta da especial enfasis a la visita de predios lecheros, para ver modelos de producci6n y,
conversar con los productores, analizar las fortalezas del esquema productivo neozelandes, del tipo de
organizaci6n y de sus metodos de producir. Tambien para detcctar sus debilidades y desvirtuar mitos que se
han elaborado en tOO1Oa eUos. Sin descuidar, los contactos con plantas procesadoras, para examinar la
relaci6n entre planta y productor, analizar pautas de pago de lcche, una de las mayores preocupaciones del
productor chileno, independiente del tamano. Visita a Centros de investigaci6n, contactos con el Ministerio
de Agricultura y visita a Fonterra, para percibir la realidad de la ayuda que recibe el productor lechero
neozelandes. Conocer los esquemas de arrendamiento y los tipos de medieria. de los cuales se tienen
antccedentes contradictorios y que podrian ser muy utites para quienes pretenden iniciarse 0 crecer en la
actividad lechera, bajo nuestra realidad nacional. Por ultimo, obtener antecedentes sobre las empresas de
servicios con que cuenta la ganadcria neozelandesa, con cconomias en la inversi6n individual, eSIDCC:tal.lllt!ntlell
illlportantes para productores con escaso capital.

Como resultado final de esta informaci6n de primera fuente, lograr una vision objetiva del real significado
la competitividad de Nueva Zelanda y estar preparados para el momento en que se concrete el posible
Acuerdo de Librc Comercio con esc pais. Dcsde el punto de vista practico, conseguir el maximo de
infonnacion sobre los metodos productivos, de uso normal por agricultorcs eficientes de Nueva Zelanda, para
ver la posibilidad de adaptarlos a nuestra rcalidad. Por Ultimo, a traves de una conversacion 10 mas franca
posible, inlenlar conocer aquellos errores que se han cometido y se comelen en Nueva Zelanda, de modo de
evitarlos nuestro caso.

Cabc hacer notar conet FIDA MERCOSUR, fimlaron un convenio Hamado
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"Ampliacion de de mercado para la pequefia , cuyo general es detectar las
restricciones y oportunidades y diseilar estrategias para incorporar a los mercados agropecuarios algunos
rubros producidos por la pequefia agricultura. Dicho convenio contempla el aporte del Programa FIDA
l\1ERCOSUR para cofinanciar actividades promovidas por otras entidades pilblicas. En este contexto, se
propuso al FIA la realizaci6n de esta gira tecnol6gica de pequefios productores de leche a Nueva Zelanda.
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Como objetivo general se plante<>:Conocer y obtener informacion de primera fuente sobre la realidad del
sector lacteo de Nueva Zelanda.

Los objetivos especificos fueron:

COfl(lCerlas estrategias productivas de lecheros neozelandeses y su experiencia asociativa, asi como sus
motivaciones.

Conocer de la investigacion y transferencia tecnologica asociadas a los pequeiios productores de leche.

Conocer de las estrategias industriales y comerciales del sector lechero de Nueva Zelanda frente al mercado
mundial su relacion con Chile

: I I ' , ,

Objetivos alean!Udos frtts la reali2laCion de la propuesta
',' :, I ',! I

Realizada la gira, se logro tener un mayor conocimiento de la forma de organizacion del
mercado de la leche en nueva Zelanda y de la forma de producir leche de alguno de los
sistemas mas difundidos y desarrollado p~r los productores. Los que en general se
fundamentan en la produccion de las praderas, su eficiente utilizacion y el cuidado con el
medio ambiente y trato animal. Hoy con gran enfasis en mejorar la calidad de vida de
quienes se dedican a la produccion de leche; por 10 cual se sigue tecnificando la forma de
producir, como 10 es la ordena robotica, hoy a nivel experimental.

, < I" ,

Resulta~os e 'impactos esperados: iniolalmente en )a propuesta '
I, ,

' ,I I f

Que los pequenos productores de leche tambien conozcan como se produce y
comercializa leche en palses como Nueva Zelanda, uno de los paises Hderes a nivel
mundial; como productores y comercializadores de leche y productos lacteos.
Caracterizados por su eficiencia productiva y nivel tecnologico desarrollado.

Difundir la experiencia obtenida durante esta gira tecnologica, mediante la presentacion
de charJas tecnicas a grupos de pequenos productores de las areas involucradas a traves
de sus dirigentes representantes, quienes participaron de la presente gira.
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Aspectos culturales de el origen de la poblacion. Las actuales organizaciones y
actividades culturales, asi como el turismo. La preocupacion por una baja poblacion
activa disponible, para el desarrollo de las actividades agropecuarias. La caracteristica de
ser un pais con alta tolerancia, con presencia de muchos extranjeros, especialmente de
origen asiatico.

Conocimiento de las estadisticas agropecuarias de Nueva Zelanda. Su dependencia
economica como pais, del sector agropecuario y forestal. La organizacion de la industria
lactea los productores lecheros, la investigacion y su relacion con el Estado. La evolucion
del mercado y de las industrias lecheras. Asi como su actual organizacion y su relacion
con la investigacion y difusion tecnologica.

Conocimiento de la realidad actual de nueva Zelanda

" L .... ,

,R~sulhldos ad,clonales

9$SCriblflOs re,$ultados obtenidos que no estaban contemplados inlcialmante como ..par
i.~JemplctJorrnabiqnde una organization, incorporacion de algunaitecnologia, desarrollp'
'de un pr<lyectdj firma de unconvenio; entre 6tros posiblas. . ....:'
'. ,. , !.' . I L, }'"

ApUcabiudad I>'
!

E~plicarla. Situ~ci6n actual del sector y/o ternatica en Chilei{regi6ti),.compararla cpnlas
tendenclSs y pbr$pectivas present~das en lasactividades de la pi·opuesta.y expljc:ar Ie
:Pl1SibleIncorporacion .de los conocitnientos ylo tecnol091as; en el corto, mediano d larg~
~.PI~zo,Iq$ proc~s~s de adaptacion receSarloSj .Ias 70nas potencial~s .y los apC)yo.~.iantp
S&,cf'\iCOS' como ~ihanciar9sneqesariqs para hacer posible su ihcorpotaci6n en nuesttb pal~
(region).' .:; ..•... ;' ..' '.. .; . ;..

'.. . . .'. ., '" ')
:,~ .• _;.;, ~ , . I.

Chile actual frente a la producci6n de leche

Chile con amplias expectativas trente al mercado del mundo, en que Nueva Zelanda
aparece como un gran socio, con amplia experiencia en el mercado mundial. La similitud
del sector lechero de Nueva Zelanda con la zona sur de Chile, permite obtener
tecnologias factibles de aplicar directamente y otras que deben ser adaptadas a las
condiciones locales. Una fuerte diferencia se detecta a nivel de infraestructura predial,
para el manejo de la producci6n. Es el caso de callejones de transito para el rebano
lechero, la cantidad y calidad de agua disponible para el ganado, red de agua y red de
riego de purines. Tambien la semi automatizacion de la ordena y control individual.

Una ventaja es la estabilidad genetica del rebano lechero, adaptado a condiciones de
pastoreo yalta utilizacion de la pradera mediante pastoreo. Aunque 10 de la intensificacion
por al aumento de demanda de lacteos, ha hecho incursionar en un mayor uso de
suplementos y concentrados. En Chile el mejoramiento de ganado esta disperso, sin
lineamientos claros y de largo plazo. Llama la atenci6n la alta tertilidad en fostoro que
presentan los suelos, sobre los cuales se sustentan las praderas, que por 10 general son
de caracter permanente, 10 que nos hace pensar que aun estamos lejos de esos
estandares. Sin embargo, ello nos senala el gran potencial que nos queda aun por lograr
en las praderas del sur de Chile.



Oportunidades y aspectos por resolver
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Oetecci"h de fjluevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar
,

Senalaraquell$s .iniciafiVas que surgen como vias para realizar un aporte·futuro para $1
rubto y/O tem~tica en; 61 marco dt: los objetivos iniciales de la propuesta, como per
ej~mploJa posi~ilidad de realizar nuevas actividades.

, I

{tidlcat '~demaisl: en funci6ri de los resultados obtenidos, los aspectos y \vacio$
ft~Wtq~6glcbSqH~sun•.quedan por ,abordar, para ampliar el desarrollo del rupro YIp'
:tatnatlca.: > l' : ;',,.....•..•..••.. :
",":<>:,':" ", c,':'.' . '1't_:

Conocer la realidad directamente con los productores que desarrollan la actividad de
producir leche frente a sus pares, es una experiencia que debe replicarse, pero con mayor
enfasis en visitar productores de diferentes realidades. Por 10 general se accede a
productores Uderes,muy vinculados a la industria 0 la investigaci6n, los que dejan de lado
a muchos otros productores con realidades diferentes, que seria interesante conocer.

Nos queda bastante por avanzar. Una aspecto importante sigue siendo la transferencia de
tecnologia. De hacho productores visitados manifestaron pertenecer a un grupo de
productores, los que se reunen mensualmente para conversar y discutir de praderas. De
hecho un predio se considera una fabrica de producir leche.

Nuestros vacio son masificar la transferencia de tecnologia a un mayor numero de
productores; investigar y establecer mayor conocimiento por macrozonas especificas, del
comportamiento de la produccion de las praderas y forrajes, en sus rendimientos
mensuales, estacionales y anuales, asi como la evoluci6n de las cualidades nutritivas de
la pradera a traves del ano.
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2 4 de bril 2005 I. Entrevista con Embajador de enN.Z

Viaje a Paihiatua. Visita planta procesadora de leche de Sra. Kimberly Hoggard
Fonterra

3 5 de abril 2005

Sr. Alan Kerr, Director de2. Visita a Ministerio de Agricultura y Bosques de NZ politica Internacional NZ
(Ministry of Agriculture and Forestry-MAF).

3. Visita a oficinas de Fonterra en Wellington Sra. Kimberly Hoggard
Estrategia comercial de
Fonterra

4 5 de abril 2005 Visita lecherias de investigacion
Universidad de Massey. Entrevista con profesor

investigador Sr. Colin
Holmes. U. Massey

5 5 de abril 2005 Visita a productor de
Sr. Gary Reimer

socio de Fonterra.
Sra. Gloria Poupard
Walbridge. Consultora de
planificacion

6 6 de abril 2005 Visita 28 planta procesadora de Fonterra Sra. Kimberly Hoggard

Visita campo experimental de Dexcel en Hamilton Sr. Kevin Macdonald
Dip.Field Tech

7 6 de abril 2005

Visita pequefia Industria lechera TA TVA

1 de ril: Reunion de desped.idaen el Aeropuerto. con presencia del de Nueva en Chile Sr.
(N.Z) y Victor Venegas De La Subsecretaria de Agricultura de Chile. Salida de Santiago a B. Aires y luego directo a
Auckland N Zclanda.
En reunion con el Embajador de N.Z. Se destaca el hecho de que antes, N.Z. entraba con muchos productos a Chile. 10 que
hoy no es importante y no aumentara. EI interes de N.Z. no es el mercado Chileno sino. los mercados del mundo. para 10
cual N.Z. busca alianzas con Chile y asi poder posecionarse en el mercado de cxportacion mundial.

8 7 de abril 2005
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Llegada a Auckland enla madrugada del dia 3 de abril. Salida con vuelo a Wllington a las 8 hrs delmismo dia 3, siendo en
chile las 16 Ius del dia 2, con un clima otonal similar al sur de Chile. Llegada a Wellington, ubicacion en Hotel Mercury en
Welleington y entrevista con Encargado comercial de la embajada de Chile Sr. Arturo Basurto y relacionador

Lunes 4 de abril 9 hrs. Visita embajada de Chile y cntrevista con Embajador de Chile en N.Z. Sr Juan Salazar.
• EI embajador de de Chile en N-Z., a la lIegada, destaca la Importancia de esta Gira a NZ. Pais muy

Parecido al sur de Chile.
• Por tener cosas en comun, debieramos ser buenos socios.
• Mas que comercio el intercambio busca incentivar la cooperacion cientffico, tecnologica e innovaci6n

con Chile.
• Por ello se necesita buscar y encontrar las confianzas necesarias. De ahi la importancia de esta gira

Lunes 4 de abril 10 hrs. Visita a Ministerio de Agricultura y Bosques de NZ (Ministry of Agriculture and Forestry-MAF).
Reunion con Sr. Alan Kerr, Director Internacional Policy. Jefe de politica Internacional del Ministerio de Agricuitura de
NZ. Trabaja IIlUYligado con el Ministerio de Relacioncs Exteriores. FUlldamentalmenle todo 10 que tiene que ver con
tratados intcrnacionales con otros paises, 10 que induye a Chile en la actualidad.
Srn. Mei'ediOt St()k:4ij'~:'l4i~~l1ios hii9 Utla 6r,efe'p~~1i#ici6h.~ ante&Xi¢rites y ¢#adisticas de laAgriculfura de N.Z.

• Nueva Zelanda con 4 millones de personas (1.600.000 activos). Con un clima y tierra de abundante
lIuvia y sol, parecldo al sur de Chile y crecimiento de pasta todo el ano (como ventaja).

• En el pais existen 70.000 granjas
• Agricultura basada en la ganaderia sustentada en las praderas.
• La horticultura cada vez con mayor importancia y que crece rapidamente.
• Con importancia tambien del area forestal
• En 1973 mucho se exportaba a Europa y Gran Bretana
• EI 2004 Gran Bretana disminuy6 y aumento a otros paises como USA y mexico.
• Antes de 1984 NZ tenia una economia tremendamente controlada pero sin estrategia a futuro.
• En 1982 el apoyo del gobiemo lIego al 34%, tratando de proteger a la industria del comercio

internacional.
• En 1980 hay reforma general de la economia. Se retiran todos 105 apoyos a la agricultura.
• Hoy el Estado actua sin apoyo financiero al sector agricola.
• EI Estado delinea el marco economico en que debe moverse la produci6n agricola (regula y controla).
• Se retira recursos para la investigaci6n (hoy la Industria entrega recursos para ello)
• Estado se preocupa de investigaci6n basica y control de enfermedades
• Existen 39,7 millones de ovinos; 4,6 millones de ganado de came; 5,2 millones de ganado para

produccion de leche y 1,7 millones de ciervos
• Con 500.000 ton de manzanas ano; 248.000 ton. De kiwi; 65.000 ton. De cebada y 46.000 ton. De trigo.
• La Agricultura absorve el12 % del empleo
• Ingresos derivados de la Agricultura

(15,4 billones de $HZ a junio de 2004)
o 33% de la producci6n lechera
o 16 % de hortalizas
o 12% de ovinos
o 10% de carne boina
o Tambiem son importante los servicios de la agricultura, mecanizaci6n y otros.

Lunes 4 de abril 14 hrs. Visita a ofieinas de Fonterra en Wellington, Reunion con Sra. Kimberly Hoggard, del area de
estrategia cOlllcrcial de Fonterra.

o Presentaci6n de antecedentes de la empresa, la que cuenta con 12000 cooperados
o Se procesan 1,1 billon de kg de s6lidos/ano
o Consolidaci6n de la compaiiia en el 2001
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o Estructurada en Accionistas, con un consejo y junta directiva.

Chile como fuente potencial de productos exportables
o La demanda de productos crece un 2% anual 10que equivale a la produccion total de NZ.
o Por eso no solo debe confiarse en la produccion de NZ.
o Por 10cual Chile es importante y esta siendo mas competitivo en el mundo
o Creen que podrian exportar mas desde Chile, a traves de Soprole a Mexico.
o Estrategia como economia de escala
o Fonterra maneja el 92% de la leche de NZ.

Martes 5 de abril. Salida por tierra a Paihiatua
Visita planta procesadora de leche de Fonterra. Con produccion de leche en polvo destinada a exportacion. Con grandes
torres de secado. Resto de la dependencia es el soporte tecnico del proceso. Algunos becbos de Pabiatua: Desde 1981 se
trabaja en lecheria. Tui se unio con Montawatu .cooperativa en 1989 Desde Kiwi se llego a Fonterra Planta de 130
empleados. Planta que procesa 1.2- 1.6 millolles de litros/dia - 45 millones de toneladas de leche en polvo al ano. de junio a
julio. Algunos inviernos suave y puede seguir el periodo de lactancia.
Dos fases del proceso. 1- La purificacion de la atmosfera en forma permanente. Se elabora el bin y bolsas con 25 y 500 kg .
hasta 1000 kg. Intencionalmente sc hace con distintos niveles de grasa. a pedido delmercado.
Las torres de secado. Con leyes espcciales referente a los aspectos de calidad. Se deben registrar lodos los procesos. NZ los
controla. esto da la trazabilidad Sirve para las auditorias. Paso a 10 que sirve ese control iso 200 I Y2000. como regIas
intemacionales.
Forlllulacion de progralllas especiales, relacionado con los problemas de patogenos 0 enfennedades.
En cada seccion se presenta el flujo especifico de cada proceso.
Mueslra en el campo: El chofer del camion en cada recogida (Servicio extemo especifico)
Fonterra tiene algunos laboratorios para cosas espccificas.
La trazabilidad. induye a productores
EI precio prol11edio pagado a productor varia de ano en ano. De $NZ 4 /kg de sOlidos a $nz 4,5 /kg este ano. Esta planta
cuenta con aproximadamente 500 productores de leche. EI 20% de los mas grandes. Ej. Un predio con 1000 vacas y otros
con 180 vacas. Menos de 5% son pequenos de 270-300 vacas prol11edio.
Se obliga a comprar acciones por volumen. 300 kglvaca Itemporada x 10 y 11 meses de lactancia. Lactancia de las vacas es
de 300 dias. Dos meses para cierre en junio y julio en donde se planifican las pariciones que son entre agosto y septiembre.
(270 dias de lactancia promedio). Con planificacion de pagos enmeses de no entrega de leche. segim acuerdos. ,25-.3 US$
base $nz 4,5/kg de solido.
La planta cuenta con camiones cisternas propio, con acoplados (buena infraestructura caminera). Cada caInion con 3
choferes. Cada chofer trabaja 9 hrs diaria. Mientras dos trabajan uno descansa.

Martes 5 de abril13 bras. Visita Universidad de Massey.
Universidad de Massey con total del4000 alumnos. 400 alumnos son del area agropecuaria.
Unica Universidad que imparte la carrera de veterinaria en NZ. No hay carrera de leyes.

Visita Granja lechera entrevista con el profesor Colin Holmes. Visita lecheria de 500 vacas ordefia . con 200 has totales y
190 has de praderas. Se busca aUlllentar la produccion por operario. Disrninuir el costo por kg de sOlido. Se sefiala que en el
futuro el costo de la mano de obra en Chile va a subir. Por que la leche que llega a chile es mas barata. Se trata de leches
comerciales. 20 C de dolar NZ por litro seria el costo ($85-$90/1 chile).

14 ton de ms/ha promedio de praderas, ballica trebol blanco. Uso de la regia de las tres hojas de la ballica, regia que no sc
usa. Conocer la tasa de crecil11iento de la pradera. Produccion de pasto se transfoolla 70-80 % en leche. 2.5 promedio de
personas que trabajan en el campo. Carrefull crece- Fonterra crece 2-3 % ano. Forl11acion de bloques como solucion a las
grandes empresas transnacionales.

Que se haec para l11ejorar produccion de forraje en invierno. Diferencia energia en el ano. 11,5 MJ/kg ms. pura hoja
disrninuye en el verano a 10 MJ/kg MS, por material muerto.
Se estan desarrollando cultivares . Suelos arcillosos con pastoreo de tres horas v se vuelve a suelo fione. Si llueve muv
fuerte se dejaban en la sala , con comida 3 am. . .
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Se foealiza hacia la produccion de pasto como cultivo, cuidando que se mantenga con manejo y fertilizacion.
Buen trcOOIy ballica. bien fertilizado por 50 afios, 5% de reposicion. cada lOa 20 afios.
Nuevos cultivares pueden producir bien. Las variedades nuevas son de mas corto plazo.
Colin Holmes. Problemas de como hacer que las personas hagan bien las cosas. Irlandes y Ilego hace 40 afios, ahora los
productores ganan, se miran con mas respeto.
Competencia de famler/ano, en funcion de rendimiento, como negoeio. Aqui el productor hace tOOo.

1. Previniendo el sobre ordefio, prevenci6n
2. Hace un esprite despucs que tenllina, especie de pequefia ducha con desillfectante. Estrategia de control de gusano

en praderas. (cuncunilla). No se usan quimicos (caros), sOlo con el pisoteo de la alta carga animal. No es mucho
problema. cuando el daiio es muy fuerte se regenera.

3. 60-40/60-55 pulsaciones y 3 minutos por vaca.
4. Los productores son duefios de la genctica. De la realidad de N.Zelanda, vacas adecuadas a las condiciones de

praderas y trabajo por muchos afios en esta linea.
5. Vaca capaz de comer sola y mentenerse, caminos suficientes para buscar su comida, y prefiarse una vez por ano.
6. No se lavan hubres, no se hacen chorros. solo se lava en caso sea muy necesario. Las vacas estan limpias y

saludables.
7. La seleccion es muy exigente, vaca que no se prefia se va
8. Las vacas de primavera 10-12 y las de otofio en 20 Iitros/dia.
9. La tas de reposicion en hembras es de 25 % del rebano. Tratan de ajustar a 22 %
10. Las vacas desecho se inseminan con toro de came. Se engordan 0 se venden.
11. El resto de vaca desecho se procesa como came
12. Los temeros machos de leche se venden en el dia. A veces comprados por engordero, el ternero jerscy va a

industria de alimentos para perro.
13. Hay predio lecheros que estin incorporando la prOOuccion de came
14. 300 mil promedio NZ
15. 25-300 Massey 3,8 $NZ/kg de sOlido. 3,3-3.5 % proteina enla leche
16. A1imentador de 50 temeros
17. 132 has con 480 vacas lograban con suplemento de maiz.
18. Ensayo con trcOOlBlanco y distintos niveles de ballica. Con pastoreo de trcbol en el dia y ballica enla noehe. Se

buzca maximizar la produccion por vaca, a travcs de esta estrategia (dia tn!bol y ballica en la noehe). Se puede
elegir por potreo, mitad trcOOIblanco (meteorismo) 20 % trcOOlBl. Y 80% ballica, seria 10 ideal. Octubre
noviembre proporc. Mas baja de trcOOll0% y mas alta en otono c/30 % tr. bl. Proporcion 25 a 30 P205. Se
aplican 100 kg de N/ha ano.

19. Tambicn se aplica azufre
20. Muestreo de suelo 10-15 cm de profundidad
21. A1unma Jenefer .Veterinaria, padres en Taranak con 80 has y 300 vacas, sobre suelo volcanico de buen drenaje

pero con sequia. Que esta realizando su tesis probando praderas 100 % trcbol blanco.
22. Productores buenos y eficientes si usan suplementos
23. No existe estacionalidad como en chile naOOs. 350000 has de trigo .25 $nz/litro leche grano. 3 personas trabajan

con 300 vacas. no mas extra.
24. Coeentrados altos en fibra, maiz y tIigo. Leguminosas se degradan mas que los granos, mejor es legUlninosa de

grano, maiz mas fibra.
25. Elmanejo de los pastos es 10 mas barato.
26. residuos de 1000 kg ms y entran con 1780 kg, hoy cada 4 scmanas (28-30 dias) con 2200 y 2300. En busca del

balance oferta demanda. 20·25 dias en que los requerimientos igual al crecimiento del pasto/9 meses 15 was y
resto c/30 dias.

27. La obligacion son 21 dias de vacaciones.
28. Un ordefiador gana aproximadamente 16 millones de $/afio con 300 vacas, con 900 kg de solidos por ha ano. 10

It/va ldia hoy.
29. En verano 2 semanas Iibres.
30. Hace 20 anos el gobierno pasaba dinero a tasas de intercs muy bajas. Hoy solo los bancos prestan dinero. Acceso a

consuItores privados. Con contribucion de los productores. Oferta de conoeimiento mas que plata.

Ballicas que usan cuando regeneran : 2 cultivares de origen . No es tan importante. Organico c/roea fosf6rica sin urea
2000/1500 kglha.
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Mas del 10% hoy es leche organica se quiere aumentar a 20%, por convencilniento propio. Pago por Fonterra lecheria
organica. Como cuidado cianimales en 10organico mas dificil control de parasitos, por no pemutir el uso de
alltiparasitarios.
En sistema orgalucos b~a la produccion de pasto slnitrogeno. Conseguir suplementacion orgaluca son mas caros, con
menos comida/ha. Igual/vacas pero menos por hectarea, costos i, retomos?
En los ultimos 50 auos se ha intensificado la produccion. Hoy todos, hay un lema de preocupacion ambiental. Por
efecto de la fertilizacion, cambios se requeriran para la gente, para seguir en leche por los 200 auos.
1000 kg de s6lidos Iha como meta en sistema de praderas con N y 900 kglha en el sistema organico .. La lecheria N° 4
de 500 vacas con 190 has y 900 kg s6liodo/ha hoy.
Vacas 45 en 20 has con sist organico vis no organico.
Universitario como productor de leche, gente nueva, para alcanzar las metas. Jovenes profesionales al campo, dueuos
en 20 auos charenlilker. Esto atrae gente nueva. Bajo 60000 $nz es compensado/gobiemo sea quien sea. De la
transaccion de tierras entre generacioneslcompra por jovenes agricolas.

5 de abril
Visita a produetor de leebe socio de Fonterra
Sr. Gary Reimer. Duefio y productor de leche, no sabe cuantos auos esta en el rubro
Las exigencias en calidad de leche obliga a buscar asistencia veterinaria. Con asistencia veterinaria privado una vez por
lUes, tambien asisten a las oficinas del veterinario.
Nonnalmente agricultor proocupado de la calidad de leche, obligado a buscar profesionales. EI productor mas chico
tiene 65 vacas. Otro con 87 has y 300 vacas en epoca de otofio.
EI periOOode otouo si no llueve mucho se ordefia hasta fines de mayo y si llueve mucho ternunan de sacar leche a
principios de mayo. La dieta principal es la pradera. Se da un poco de concentrado, 300 a 350 kg de granos por auo,
muy controlado. Solo en la ordeua. Con 16 auos de liceo, 2 afios con un agricultor, contratado. Maneja traetores y
toma la decision de trabajar en ganado. No es profesional. Suelo base, aprendio a trabajar y ahorrando, comprolas 150
vaeas y siguio creciendo, se independizo y compro el suelo. 9 afios antes que pueda comprar las tierras. Si existe algo
como grupo de agricultores que se reunen mes ames y van de campo en campo, viendo 10 que al otro Ie resulta. Su
padre era pequefio agricultor con 120 vacas. Solo por un auo trabajo con el y luego se fue solo. 20% de 10mejor basado
en las vacas que se tienen, aunque se insenlina. Aquellas de carne van a prOOuccion de came. Buena parte sale y se
queda con 10 mejor. Normalmente se exporta a China. EI valor de vaca a vaquilla prefiada +- 1.100 $NZ cada una. En
feria 10 mejor 500 $NZ.
EI ordefiador ayudallte (Sharemilkers), galla unos 38.000 $NZ, lUas casa y comida, durante el auo. EI que trabaja en
medieria. Su padre, hace 2,5 3110sque vendio su unidad.

EI sistema vigente. Lentamente esta bajando, porque el suelo sube de valor eada dia IrulS. Por Honna el agricuitor
piensa tener mayor entrada para si. Con 87 has actuales, 4-5 nlillones de SNZlha , promedio 195 actual, 1.2 nlilloneslha
, mas 20 has 750.000 SNZ, por accion wuon FONTERRA Ha salido a cuenta; en los 2 itltimos afios el precio de la
tierra ha cambiado. 3-4 afios para seguir comprando con esfuerzo. Pago en vacas al trabajador ayudante sin tierra
(Sharemilkers).
6 millones de NZ$ por el campo. Costo del dinero 7,5 % al afio. 1,9 dolares/kg de solido: 10que Ie queda del
operacional. Entrando como socio, sigue por acciones c/fonterra. Ex NZ.Oairy Board (socio 1 accion/kg de MS solido).
Algunos afios atras 4 NZS por accion hoy 6 NZ$/accion. Con prOOuccion de 120 kg de s6lidos. 4 lnillones la tierra.
Fertilizacion tOOos los afios con 200 kg de N/ha, 100 kg de P205 y cada 3 auos 1000 kg de cal/ha. EI fosforo se
parcializa en dos veces al 3.110.EI Nitrogcno una aplicacion por meso EI canlion sc 10distribuye en cI campo. Potasio
solo se aplica en primavera.

Niveles de P205 de 65 ppm, a 7,5 cm de profundidad. Con praderas de ballicas (Aries), las italianas, anuales como
impac, con 20-25 kg Iha. 120.000 kg de s6lidos al auo.
En primavera trabajan el duefio y ayudante yen otofio uno solo. Todo automatizado, el ayudante tiene 77 dias Iibres en
el auo. 26 a 27.000 NZ$/auo es 10que recibe en promedio un trabajador lechero. 12 nlilloneslmes.

Miercoles 6 de abril Visita 2a planta procesadora de Fonterra. Procesa lecbe para destinar a quesos
AI ano se procesan 850 millones de litros de lcehe. 240 millones de litros de caseina y 61 millones de litros de protein3
concentrada. EI peak es de 4000.000 litros. Con capacidad de almacenaje para 65.000 toneladas de maeteria seca. I
16.000 toneladas de queso .
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32000 toneladas de queso y 8000 toneladas de caseina . Maxima capacidad 16.000 lactosa hoy 12000 ton. No se
mallejan productos grasos en esta planta. Se produce 1.300.000 litros de suero, destinado a concentrado de proteina. Se
extrae finalmellte la lactosa. Muy poco suero se usa en alimentacion de ganado. Lo que sale despues del salado de los
quesos. Se usa el total de los componentes que trae en la producci6n de queso. Se procesa toda la lechc. Con cuatro
lil1eas de pasteurizacion, con capcidad de estandarizacion (procesos), para luego ir a las distintas secciones del proceso.
140 toneladas de lodo de leche al dia. Sector de produccion organica para producir calostrum, para uso humano. Se
compra calostro y se bonifica como producto especial para uso humano (tambien se compra y procesa calostro para
productos especiales de uso humano).
Tambien se hace seca y hace en polvo para diferentes usus.
Se especializall en quesos de baja M.grasa. 32.000 toneladas por ano es la capacidad.
Dcstinado a Jap6n. NZ y Australia. SOlo quesos de 20 kg la unidad
Caseina lactica y queso Ruanet. Cuando hay demasiada Ieche , se procede con eI proceso lactico.
Todos los desechos 0 subproductos. se desecan. Capacidad de 2800 tonlano de queso y WPC Ruanet. Se usa
gel1eralmente en nutrici6n especial para deportistas e infantes.
17 empledos de estaff. Alto poder proteina, capacidad 7.800 tonlano. Para mercados de Europa. USA y Jap6n.
MPC 85 MP con baja lactosa. Calostro de leche, organico, productos lacteos para ganado, para USA se ha propuesto
una estructura y para otros paises en acuerdo.
Capacidad de productos oosicos de proteina. Para agregar proteina a productos.
Lactosa: Se produce para alimentacion. una parte devuelta a la leche y resto para otros alimentos. Capacidad 12.000
litroslafio
Hay dos modalidades: Iiquida y en polvo.
Comercializacion mediante agentes cspecificos extemos.
Agua recolectada (desechos), leche de lavado. Pasteurizaci6n de agua en diferentes procesos. Uso c/riego en predios,
otros permite con sus campos. Se hace a traves de sistema satelite y capacidad de absorcion de agua del suelo. Procesos
estructuras y kg que mantenerlos, gobicfllO exigen ISO 140001
Sur mas alta, en produccion con animales y productividad. Mayor sol clima mejor.

Relacion s6lidos liquidos 2003/4 y precio pagado a productor Segim Kimberling
Pago ultimo ano 4,25 $NZlkg de sOlido, que se obtienen con 12 litros de leche
NZ$ 3,77 /kg MS. Por Htro 0.31 Cent dolar USA Cambio actual $ch450/dOlar N

Miercoles 6 de abril. Visita Centro experimental de Dexcel en Hamilton

Sra. Chris Glassey M.Agr.Sc quien Trabaja en Transferencia de Tecnologia de dexceljunto a los productores.
Visita a las instalaciones de investigacion experimental Explicacion del sistema de ordeiia robotizado, compatible con el
sistema de produccion a praderas bajo pastoreo, con lIegada de la vaca al ordefio, estimulada por la disponibilidad de agua.
25% menos produccion que en un rehano comercial. como negocio. 180 vacas en dos unidades rob6ticas. Con dos ordefias
al dia. Se quiere Uegar a 110 vacas por unidad y ordenas cada 18 horas. Donde la calidad del agua es esencial. Se busca
como objetivo aumentar la automatizaci6n, en busca de mejor calidad de vida para los product ores. Hoy grandes rebanos
requieren mas personal. Se preocupan del impacto sobre el ambiente y tambien sobre el animal. Con alto mejoramiento
genetico en vacas (preocupados de mantener bien las vacas). Hay una fuerte presion de la sociedad protectora de animales.
Se busca controlar la baja fertilidad en vacas de mayor produccion. Es esencial tener un parto al ano, como muy importante.
Frente al mundo. la alevada fertilidad de las vacas de NZ es una ventaja. 10que se 11areducido por la busqueda de mayor
producci611 por vaca.

Necesidad de mayor valor de la leche y productos lacteos (mayor rentabilidad). Ha hecho aumentar la producci6n de leche
en la isla sur de NZ. Como transfOfll13cion de parte sur, la que se dedicaba principalmente a la produccion ovina, 10que ha
evolucionado a la produccion de leche bobina, con factibilidad de riego de praderas sobre tierras mas haratas y mayor area
disponible.

Capacidad de investigacion de Dexcel, compuesta de 73 investigadores asistentes mas 28 cientificos, 4 laboratorios v tres
sitios experimentales. Con 1300 vacas, 500 hectareas distribuidas en 4 prcdios experimentales (Hamilton). Con un ~nfoque
regional

Estacion experimental Westpac en Taranaki
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Sistemas lecheros en Universidad de Lincoln
Propiedad de los productores. Es un trato con personeria juridica, una proporcion tiene la industria. Estudios de
metabolismo animal y facilidad de alimentacion, 10mas importante en Dexcel.
Metabolismo de vacas en NZ, produce n13s metano, por el sistema bacteriano para digerir la pradera 0 combinaciones de
alimentos para produccion de menos metano.
Empleados totales 190: 73 Investigacion, 52 extension y consultorias y 25 en educacion capacitacion y 40 en los predios.
En Hamilton trabajan 135 . Todos los empleados en los campos tienen posibilidades de capacitarse en alguna actividad la
que es certificada.
EI sistema de educacion, posibilita en extension del pais, cursos especiales , con acceso a niveles que son certificados con
definicion de grados y otros procesos (doctorados). vocacional Unico en NZ. Con areas existentes aI cabo de anos con
universo de candidatos porque les da grados vocacionales. Cada predio tiene empleados. Hasta llegare a diplomar, n13s
adelantado.

Investigaci6n Dexcel
Sobre sistema futuro de produccion (agricultor). Automatizacion (Sistema auton13tco de
ordella mecanica). Superar productividad a nivel predial. Sistema sustentables y n13s rentables .

Objetivo:
rcducir el trabajo y mejorar calidad de vida
Maximizar la calidad del pasto, con mayor eficiencia product iva
La amortizacion sustentable, con alta productividad, con impacto minimo sobre animales, comunidad y
naturaleza.
Hay dos lagos c/muerte. Por amoniaco y exceso de fosfato .. Suspender produccion de esas zonas y trasladar
ani males de esa zona.
Otro, mas dinero como objetivo, aumentar el ingreso
Auton13tica, implica finca con horas urbana. 30% mejora en la cantidad de salida por mano de obra empleada
en trabajo completo, con mas horas disponibles. Mmldo ruralmucho nI3s estresado y muy durro, por 10que la
gente se va a otros empleos, por vida demasiado dura y no de tan calidad.
Maxima productividad , mejor pastoreo. Objetivo 2000 kg de mslha, S2/kg ms. Aca se ponen a oir crecer el
pasto. Incluye todo el predio.
Predio sustentable: Alta productividad y bajo impacto ambiental. Disminuir el Nitrogeno que contamina las
aguas subtemlneas. Evitar la cantidad de agua utilizada para limpieza, reciclar. Son impeccionado para
mantener el mejor estandar de manejo.
Tratar de aumentar las lactancias de las vacas a 4 -5 06 alios.
Sacar n13Splata por finca: 95% de la leche se exporta, con precios estacionales. Mayor precio interno.
Calidad y tipo de productos usa 4 SNZ nI3S como precio internacional que a traves de comoditis.
Objetivo, que llegue la investigacion a los productores lecheros. EI soporte tecnologico es gratis para el
productor, a traves de grupo de consultores, a los cuales acude el productor , sin costo.

Hay 4 programas fundamentales:
1. Tratar de mejorar la productividad de la mano de obra
2. Crear la finea para el futuro, bajo las condiciones de regulacion
3. Ensenar a productores, los sistemas de pastoreo y semillas de forrajes. Para mejorar el sistema productivo y

que sea rentable
4. Planifieacion de la parte financiera, para el productor. Ofrecer nuevos siten13s de planeamiento predial y

practicas de negocio.

Sistema de transferencia y extension
Sistema predial del futuro
Actividades de extension:

• En cada region hay sisten13S prediales fundados en diferentes principios. Ej Leche organica. Predio
organizados en grupos para la venta de su leche organica.

• Publicaciones. Se trabaja aliado con otros profesionales de asistencia al productor. Veterinarios ,
financieros, bancos, etc. Revista de IT. 4/aI10. Con reportes de la investigacion. Como pmlto de
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referencia para para consuItores. Publicidad de eventos. Esperan proximamente reunir 300 a 400 personas
por evento. Con unos 12700 ganaderos en total durante el ai'io.

• N.Zelanda atrae mucha gente en el mundo, por la calidad de la capacitacion y mentalidad competitiva.
Hay competencias anuales, nacionales e internacional; como reconocimiento , orgullo de productor. Se
admira a muchos productores en N.Z. sobre sus fincas en particular y documentados legalmente.

• Came todo para exportacion
• Abejas, desparecieron. Isla norte protegida . Faltan abejorrosibiodiversidad del sur.

Algunas caracteristicas priocipales de la uoidad lisitada (Sr D.Muggerdge)

7 de abril 2005
Visita Industria lechera TATUA. Industria pequei'ia en forma de cooperativa de productores locales, con figura

de Compafiia Limitada, con 126 proveedores socios. Productores ubicados en 15 kilometros a la redonda. Orgaoizados hace
10 anos. Destinada a generar productos con mayor valor agregado y con destino a mercados nicho. Con precios a productor
10-15 % mas que Fonterra, por kg de solido. Por ahora no les interesa crecer. Con 10 que logran producir se malltienell en
buen nivel. Exportan el 90% de la produccion, el resto se entrega almercado local. Desde haec 5 ai'ios que no aceptan
nuevos accionistas. Los Illislllos productores ha aUlllentado su entrega, con 10 cual han ido tambien creciendo. Uno de los
productos es crema batida. en tipo aerosol. Esta fabrica era parte del Dairy Board, desde mas de 15 alios; luego se
independizo, antes ya habia trabajado en fonna independiente. Su rol en ese tiempo era facturas y comercializacion, luego
se independiza para generar productos exclusivos, con respuesta a requerimientos de clientes de mercados nicho. Con
diferente gama de productos. Con requerimientos mas elevados en calidad de leclle. Procesa 110 millones de litros de leche
ano, 700.000 litros diarios. Con ell% de la produccion nacional de N.Z. Se destaca una gran contribucion de la industria
Holandesa al desarrollo de la industria en Nueva Zelanda.

En lugar de visitar la planta quesera se opto por visitar un productor lechero socio de esta industria.
Visita predial Sr.Dany Muggerdge, productor y director de TATUA Quien muestra su predio mediante recorrido de las
instalaciones de ordeiia, las praderas , los callejones, accesos a potreros, bebederos y animales. AI igual que la mayona de
los productores, trabaja con un socio ayudante (sharemilkers). Se usa Illucho nitrogeno en las praderas, 10 que se aplica en
parcialidades. Con unas 200 unidades de N al ano, 10 que se aplica despues que salen las vacas del pastoreo. Nos relata que
ademas de este predio lechero cuanta con otra unidad de superficie similar.

• Sala de ordeiia de autoconstruccion
• 27 % reemplazo anual de vacas
• Predio de 41 has. Con 120 vacas. 7000 Uvaca: 3,5 vacas/ha
• En 7-8 semanas se generan todos los partos (de agosto a septiembre)
• En octubre se insemina segun catalogos
• Aplica 200 kg/ha de Nitrogeno/aiio. Aplicados una vez las vacas salen, se aplica con mota y

abonadora.
• 35-40 ppm de fosforo en el suelo (P205)
• Los terneros machos se van a matadero.
• EI pH del suelo es 6.0 y se trata de mantener
• Las vacas permanentemente en la pradera reciben un potrero en el dia y otro por la noche

Las priocipales caracteristicas del seguodo predio lechero (Sr. D. Muggerdge)

• EI otro Predio de 51 has. Con 220 vacas. 5000 Uvaca: 4,3 vacas/ha. Con suelo diferente.
• Tiene 60-90 ppm de P205. Llueven 1200 mm/aiio. En 17 dias crece suficiente pasto para ofrecer a las

vacas lecheras, las que entran con 2600 kg de materia seca (ms) y salen con 1600 kg, con un consumo
de 1000 kg. En el peak la pradera crece unos 120 kg msldia. Se da maiz chancado.

• Generalmente se aplica dos veces/dia magnecio en toma. Pasto muy rapido en crecer, sin suficiente
sol, por ello no captura el Mg. Se aplica cobre y selenio a las praderas (entre junio y dic).
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Sra. Gloria Poupard Strategic Fono/fax: 64 St. Vincent
95295156 Ave-Walbridge Pinning
Celular: 64 Remuera e-mail:Fonterra Consultant
21672 989 Auckland gloria.waldbridge

N.Z. (iiiclear.net.nz

Line dir€Cta: 647
Comer8583885Dip.Field Tech.

Fono: 64 7 858 Ruakura and e-mail:
Sr. Kevin Macdonald Farm System 5750 Morrinsville ke,·in.macdonald

DEXCEL N.Z Scientist Roads (iildexcel.co.nzFax: 64 7
8583751 Hamilton, New

Zealand

TransferencIa
Line directa: 64 7Tecnologia de
8583866 Comer

Sra. Chris Glassey dexcel junto a los
Fono: 64 7 858 Ruakura and

e-mail:DEXCELN.Z M.Agr.Sc productores.
5750 Morrinsville

cbris.glassel'(ti1dexProduct
Fax: 64 7 Roads

ceI.co.nzDeveloper
8583751 Hamilton, New

Feed4Profit Zealand

Articulo



••••••••••••••••••••'.•••••••••••••••••••••••••

Foto

a Nueva

Libro

Diapositiva

CD Charla Tecnica



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o actividad desarrolla

Navarro

Nombre Humberto

Apellido Paterno

ApeJlidoMaterno Delgado

RUT Personal 5.914.590-8

Direcci6n, Comuna y Regi6n Osorno, Xa Region

Fono y Fax fono: 64-233515 fax: 64-237746

E-mail Hnavarro@inia.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del
Instituto de Investigacion Agropecuaria (INIA)

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la
61.312.000-9

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Investigador, Economista Agrario

Rubro, area 0 sector ala cual se vincula 0
enla Producci6n de leche y carne

mailto:Hnavarro@inia.cl
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IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPA~~TES

I

Nombredel RUT entidad en Cargoy que realiza Labores y
Firmaparticipante donde antigOedad en (productQr, responsabilidad

trabaja el cargo Investigador,...•_--_ •. ...!,
1.Humberto INIA Investigador Investigacion
Navarro 5.914590-8 Remehue Investigador ganadero en produccion

20 anos I y gestion
2.Eduardo 6.717.819-K MINAGRI SEREMI SEREMI Publica
Meersohn X Region 5anos Productor Produccion
3.Raul 4.102.407-0 OOEPA Ing. Agronomo

Sectorialista Analista
Amunategui Santiago

4.Jorge Cid 8.068.571-8 INDAP Director INDAP Director Direccion
X region X Region 1 ana regional regional

5. Brigido Cid 6.989.288-4 Los Angeles Productor Administracion
Gutierrez produccion

6.1ris Geraldine Sector 10 anos
Wilson Peede 2.527.751-1 San Cristobal Productora Administracion

Freire produccion
7.Victor Salvador Sector 10 alios
Marican 10.149.289-3 Quinque Productor Administracion
Licanqueo PitrufQuem produccion

Administradora Administracion
8.Jeannette Leticia 7.660.380-4 Agroleche 9 anosy Productora y socia CAL

Cardenas Vargas Mafil productora 15 Modelo Mafil
Alios

Sector Productor 15
9.Rudy Pinuer Soto 3.582.774-9 Choroico La alios y 20 alios Productor Administracion

Union dirigente produccion
10.Guido Mutizabal Rofuco Bajo Productor por 35

6.106.005-7 alios Productor Administraciondel Rio La Union
produccion

CAL Santa Dirigente
11. Plutarco 4.357.505-8 Amanda Productor 19 Productor Administracion
Alarcon Garcia

Llanquihue alios produccion

12.Pedro Vidal Cooperativa Propietario Administracion
Alvarez 7.823.305-8 Campesina productor Productor produccion

TeQualda 27 anos
13.Jaime Olivares Fundo San Administrador Productor Administracion
Lopetegui 10.557.650-1 Francisco 9 alios

y dirigente produccion
Los Muermos

14-Jaime CAL Productor Productor Administracion
Altamirano 7.912.994-1 Pedemal 20 alios y dirigente produccion
Gallardo Purranque
15.Raul Magallanes CAL Modelo Asesor Tecnico Operador AsesorCAL
Vera Vergara 6.321.503-1 EI Trauco 4 alios CAL Administracion

Chiloe Modelo produccion

Lug 0
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Participantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusi6n. El listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
contener la siguiente informaci6n:

Nomina de asistentes a las jornadas de difusion en cuadros adjuntos.
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MINISlERlO DE AGRlCUL TURA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERlAL Xa REGION

NOMINA DE ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO
PEQUENA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

LECHERA.
FECHA
HORA DE INICIO
HORA DE TERMINO

28 DE ABRIL 2005

f10 ts
·16 rf

LUGAR: HOTEL DON VICENTE - PUERTO MONTT

NOMBRE INSTITUCION V/O
EMPRESA

FIRMA

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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21-08-05 10:44 FAX NO.: 8878044 ODEPA P.01

MINISTERIO DE AGRICUL TURA
SECRET ARIA REGIONAL MINISTERIAL Xa REGION

NOMINA DE ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO
PEQUENA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

LECHERA.
FECHA
HORA DE INlelO
HORA DE TERMINO

28 DE ABRil 2005
10 hrsl' ttrs

LUGAR: HOTEL DON ViCENTE - PUERTO MONIT

NOMBRE INSTITUCfON V/O
EMPRESA

FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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MINISlERIO DE AGRICUL TURA
INDAP Xa. REGION

NOMINA DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO
ASESOR REGIONAL

FECHA
HORA DE INICIO
HORA DE TERMINO

LUGAR: SALA MUL TIUSO: DE LA DIRECCION REGIONAL DE INIlAP

16 DE JUNIO 2005

NOMBRE AREAS/DEPTO.
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Buena

b) Grado de participaci6n de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

Buena por la vigencia del tema lechero

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funci6n de 10 esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algun mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluaci6n aplicados)

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserci6n de participantes, incumplimiento del programa, otros)
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a) Informaci6n recibida p~r parte de FIA para realizar la postulaci6n

__ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

b) Sistema de postulaci6n al Programa de Formaci6n 0 Promoci6n (segun corresponda)

__ adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realizaci6n de los tramites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (s610cuando corresponda)

__ bueno _regular __ malo

Justificar:

d) Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Glras Tecnologlcas en 10poslble presentar concluslones
Indlvlduales por partlclpante
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES DE LOS INTEGRANTES DE LA GIRA

1. Hay rigurosidad en permisos para nuevos establecimientos agrlcolas (con un gran peso de
la sociedad). Serie de norm as que deben respetarse.

2. Para Unidades ya establecidas hay regulaciones que deben cumplirse
3. Las normas se cumplen rigurosamente
4. EI Estado apoya las negociaciones, no subsidia ni actlia de abogado.
5. EI Estado Preserva el patrimonio zoosanitario y ambiental. Solo el 10% de fondos es

concursable para investigacion. EI resto es financiado por los productores a traves de la
industria.

6. EI caso Fonterra. Su intervencion en Chile es captar materia prima y seguir creciendo, para
mantener su liderazgo en el mercado mundial.

7. Nuestra debilidad esta en la cosa industrial
8. Conocimiento en Chile que en NZ se producia exclusivamente a praderas no era efectivo.

Tambien se usan suplementos.
9. Ganado adaptado a las condiciones locales, con fuerte seleccion genetica, en general con

baja condicion corporal.
10. Vacas de 4 partos promedio, con un 25 % de reposicion
11. Existe demanda por tierras. Alto valor del suelo
12. Mayor precio a productor versus precio importacion a Chile
13. La Productividad de la mana de obra alcanza a 500.000 litros/jh ana para lIegar a 900.000.
14. Se habla de un 3% de rentabilidad en lecherla con tierra.
15. Transporte de leche, choferes con educacion media completa.
16. Objetivo de la investigacion, es buscar mejor calidad de vida para los productores, de ahlla

ordena robotica.
17. Se busca Mayor productividad individual, bajo impacto ambiental y rentabilidad
18. Servicio de sharemilkers se ve mas dificil a futuro (escaces mana de obra).
19. Muy satisfechos de visitar y conversar con productores lecheros. Aunque Falto visitar mas.

Fue sin duda 10 mejor del viaje.
20. Importancia de ver como trabaja cada productor su lecherla, sin mana de obra con

excepcion del sharemilkers.
21. Diferencia con nuestra realidad marcada. Productores chicos de 87 has y el promedio

nuestro de 25-30 has. Ademas del equipamiento, las praderas y el manejo
22. Insistir en observar experiencias. Esta claro insistir en manejo y fertilizacion, antes que

genetica.
23. Saben con anticipacion el precio que van a recibir por su leche.
24. Disciplina de trabajo y teson llama la atenci6n.
25. Se esperaba encontrar mas tecnologla en equipos de ordeiia. En Chile se ha dado mucho

enfasis. Crnectores, sistema de lavado, retiradores, etc. Hemos avanzado bastante en
esto.

26. Se ve un alto compromiso de la gente. En Chile pequenos productores con 40 has tienen
12 vacas, en NZ, con 40 has son 80 vacas. Chile debe aumentar en vacas, al menos al
doble del actual.

27. Importantes antecedentes. Llama la atencion la certeza de la informacion, son muy
ordenados, con informacion muy clara. Respecto al manejo. Nosotros podemos mejorar
rapidamente si nos ordenamos mas.

28. Experiencia tremenda, auque faltO visitar mas productores y de diferente tamano.
29. Se nota compromiso de los productores con 10 que hacen, estan satisfechos de su labor.
30. Tienen asumido que el campo sera vendido al final, como algo normal.
31. Soporte de tecnologla, equipos e implementos, con un apoyo impresionante.
32. Equipos e implementos dirigidos a requerimientos de los productores. En Chile es dirigido

por el liderazgo de los vendedores.
33. Se tiene otra vision de NZ. Realidad muy grata. Preocupa que queda poca juventud.
34. Que habla mas pasto que en praderas de Chile, no era tanto (sin conocer la isla Sur de

NZ).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

35. EI 5% de los productores tiene menDs de 75 vacas. 65 vacas es el productor mas chico de
Fonterra.

36. En Chile hay problemas de capital de trabajo y creditos acorde con el rubro.
37. La amenza es el capital que venga a Chile a comprar tierras.
38. Suelos son diferentes a Chile, al igual que el clima. Por 10tanto son realidades distintas
39. No se puede adoptar el sistema a cabalidad. En Chile se puede producir todo el ano, no

solo estacional
40. Podemos incorporar las normas de manejo y la calidad, period os de rotacion,

infraestructura y equipos etc. Hay que ver el tema del inviemo en nuestro caso.
41. Tienen claro el tema de la fertilizacion, la carga definida con vacas adaptadas.
42. Regular va cas por ha de acuerdo a nuestra realidad. Callejones y actividad distintas.

Tamano de vacas, tema de los granos y concentrados. No usar granos en Chile para sacar
leche es perder dinero.

43. EI uso de grano en NZ es muy controlado
44. Producir a puro pasto en Chile, es errado.
45. Debemos IIegar a los 500.000 litros por persona/ano.
46. Que las personas sepan cOmo hacerlo bien
47. Que los GTT es una buena forma, enfoque y discusion, curioso (existe en NZ). Centrad os

en producir pasto
48. Fuerte trabajo en el predio, como una fabrica.
49. En Chile debe haber mayor apoyo a la tierra y que esto sea virtuoso.
50. NZ con problemas de crecimiento estancado y poca juventud.
51. Se facilita la gestion con 10laboral, hay respeto y se paga bien.
52. Ver la experiencia de NZ, confirma nuestra potencialidad.
53. Se deberia continuar fortaleciendo la transferencia, hacer que el pasta de nuestras

praderas rinda.
54. Flexibilidad laboral con adecuacion a la realidad productiva de NZ.
55. Red caminera muy importante. Ciudades dedicadas a la clase agricola.
56. Trabaja el dueno del predio y su senora por 10general, 10que esta cambiando ..




