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(Complerar eslo sección al ft11a/iwr la formulación del Proyec!C>} 

El proyecto que se presenta tiene por objetivo principal el recuperar, conservar y multiplícJr !a 
Raza de Caballares Chilotes en la provincia de Chiloé y el pais en general. 

Por los antecedentes disponibles, la raza de Caballares Chilotes se encuentra en u.na situación 
complicada de extinción debido a las pérdidas por cruzamiento y muerte de estos animales. 
Actualmente sólo existiría u.n número aproximado de 250 ejemplares puros en la provincia de 
Chíloé. 

Las características del Caballo Chilote lo hacen apropiado para generar a partir de él un producto 
comercial interesante de se¡ utilizado por la agriculrura local, tomando las precauciones 
necesarias del control de la población de la rai.a. 

En este proyecto se pretende lograr los siguientes objetivos: 

l. Recuperar, Conservar y Multiplicar la raza de Caballares Chilotes. Este objetivo se logrará a
través de la formación de un núcleo reproductor y'la evafoación de la raza en condiciones de
campo.

2. Realizar una análisis real de la situación de la raza Caballar Chilota en la Provincía de Chiloé.
Este objetivo se logrará a través de la realización de u.n catastro de la raza en la provincia, un
estudio de viabilidad genética de la población de caballares de la raza y una propuesta y
promoción de acciones destinadas al control y conservación de la raza.

3. Realizar Transferencia de Tecnología, difusión de resultados de investigación y promocionar
a nivel local, nacional e internacional la raza de Caballares Chilotes.

Este proyecto cuenta con la participación de la Secretaria Regional Ministerial de Agricullura x•

Región, la Universidad Austral de Chile a través del Centro de lnseminación Artificial y del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias con el Centro Expe:-irr.�'."!!-�l Rutalcura y Oficina 
Técnica, pert�necientes a las depe:,denci;i_s de fNIA en Chiloé. 
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Los caballos present1n una gr::.,, resister:cia en e! t:-abaj,:-a, sie:-ido uti!izad,'.>s p;incipalrnente en el 
transporte de personas y de carge: Actualmente en los pueblos más aislados de Chiloé, el caballo 
chilote es el medio de transporte más adecuado dado ei típo de caminos y las conáicíones en que 
quedan estos en época de invier.io. 

Una gran ventaja del caballo ch.ílote es su exce!e:)le carácter que lo hace apto para niños, cualidad 
que es bien apreciada por lo ch.iloles, cuyos hijos lo utilizan como medio de transporte cotidiano. 

La adquisición de un caballo ch.ílote es bastante dificil y se consiguen sola.tnente a precios 
elevados. Sin embargo, existe un corretaje inform.!l áe este tipo de animales con exportación 
hacía el continente. El destino de estos animales. desgraciadamente, es hacia centros de 
faenamiento y producción de chaiqui equino. 

Según Jntecedentes, el caballo chilote propiamente tal está desapareciendo por falta de interés en 
el medio donde se desarrolló. Hoy en día van quedando pocos animales chicos, situación que ya 
fue descrita por Weber el año t 902, en que señala: "Los famosos caballos liliputienses, los 
Mampatos chilotes, que antes eran la mayor celebridad de Cniloé en el extranjero, están por 
acabarse (Descripción Morfológica del Caballo Chilote y Su Distribución en la Isla de Chiloé, 
JaikeSylta Voeltz, t996). 

En resumen, el problema que se pretende abordar y resolver por medio de este proyecto de 
investigación, se basa en los siguientes antecedentes: 

A. Chile, en la Isla de Chiloé, posee un recurso equino UNICO EN EL MUNDO, llamado
"Mampatos" o "Caballos Chilotes", que representa un patrimonio genético y cultural propio
de nuestra lsla.

B. El Caballo Chilote es W1 animal que, de no mediar una acc1on rápida y oportuna, está
destinado a desaparecer y,junlo con ello, desencadenar en una pérdida de patrimonio cultural
y genético.

C. Existen ciertas caracteósticas de este animal que permiten suponer que no sólo se trata de
saivar un patrimonio genético, sino también, se puede convertir en una herramienta
productiva que coopere en la economía familiar campesina de Chiloé.
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Actualmente. considerando las 4 5 iSlas del Archipil!lago de Chiloé, en la Provincía existe una 
población aproximada de 130.000 habitantes con un porcentaje de ruralídad cercano al 40%. Por 
otra parte, de la totalidad de la supcrficíe de la Provincia, 1.070.095 há, según estadísticas de 
Bienes Raíces Agrícolas del Servicio de Impuestos Internos de 1993, existen 344.826 há. de 
suelos de aptitud agropecuaria (Cases II a VI) y 72S. 269 há. de suelo aptitud forestal (Clases VII
y VIII). 

Desde e! punto de vista económico, los habitantes de Chiloé están caracterizados por poseer un 
ingreso per cápita anual promedio de U$ l .500, cífra oastante menor a la estimada para los 
habitantes de Chile continental (US 3.500/año/habito.nte, aproxímadamente). 

La agricultura chilota se caracteriza por una atomización/dispersión de los productores rurales 
chilotes. De hecho, el 42% de las explotaciones tiene menos de I O há. fisícas de terreno, 
abarcando el 5, l % de la superficie total de la provincia. El 45% de las explotaciones posee entre 
10 y 50 há. ocupando sólo el 13,5% de la superficíe. La díférencia engloba el destíno del resto de 
la superfic:e Provincial correspondiendo a una minoría de predios (13%) de más de 50 há. con un 
81,4% de la superficie Provincial. 

De lo anterior, se deduce que la agricultura chilota corresponde a una agricultura eminentemente 
en manos de pequeños agricultores. Además, se puede señalar que subsiste una progresiva 
subdivísión de la p ropiedad rural, le que de alguna mane-:-a indica que la aplicación de tecnología 
deberá realízarse con un alto grado de eficiencia de manera de contrarrestar la dificultad de la baja 
superficie de las explotacíones. En resumen, al analizar la situación silvoagropecuaria ach.Jal de 
Chíloé, podemos señaiar las siguientes caracteristícas: 

Corresponde a un área deprimida del país desde este pWll0 de vista socíocultural 
Posee recursos productivos limitados, pero potencialmente factibles de desarrollar 
Existe una dificultad de comunicación entre la Isla de Chiloé y el continente 
Exíste un bajo nivel de educación de la población campesina 

Estas razones, entre otras, han resultado en que en la Isla de Chiloé se ha restringido el avance 
tecnológico y, por tanto, el desarrollo de ventajas necesarias para lograr la competítívídad de la 
agricultura chi lota, situación cada vez más ntcesari;i.s de acuerdo a la dinámíca de mercado de la 
a&'licultura nacional. 

Dentro de esta realidad de pequer1os agricultores se encuentran, hoy en día, algW1os recursos 
natívos, tanto animal como vegetal, que no han sido desarrollados en forma satisfactoria como 
herramien�as productivas. Estos recursos nativos pueden ser la soluc:ón a la síruación de pobreza 
de ia pequeña agricultura y falta de oportunidad de inserción en mercados formales con productos 
únicos con denominación de origen. En este marco global de pequeña agricultura se sitú<i_,al _,, 
Caballo Chilote como un recurso r.ativo, en v[as de extinción, posible de reproducír y conyeftir.en . :
un producto come:cializable por agricultores 1ocales. ( · ·' '
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Cabe des lacar que la importancia de este proyecto se resume en la posibilidad de extinción 0 

desarrollo de este animal. Esta posibilidad s·e manifiesta en los siguientes conceptos: 

Ex iste un bajo numero poblaciona! de animales de esta característica, asociado a una falta de 

po tros adecuados por práctica de castración de animales jóvenes y Jtna baja importancia del 

animal en su medio, caracteristica común para todas las razas domésticas de baja producción 
pero excelentemente adaptadas a su ambienle. 

El caballo chilote, en la forma actual, existe solamente é:ú Cr1i1e. ;_ndu.sc:, especialistas en el 

tema consideran a esta raza como único caballo de tipo pony de origen español que se ha 
desarrollado en América. 

El animal posee caracteristicas propias definidas, no existiendo un registro genealógico , 
requisito básica para el reconocimiento oficial de la raza. Los antecedentes históricos, el 
análisis genético y las características morfológicas del caballo chilote fundamentan la 
consideración de este conjunto de caballos de tipo pony como raza. 

Se debe salvaguardar una raza de caballo que tiene importancia como pool genético, no 
solamente para mantener la diversidad genética , sino también como raza histórica que se 
desarrolló en Chiloé, otorgándole una importancia socio - cultural que todavía no se evalúa en 
forma correcta. Para fines científicos, el caballo chilote tiene un gran valor futuro, porque se trata 
de una raza con adaptaciones genéticas únicas, mantenido en condiciones de aislación geográfica. 

Es necesario iniciar un proceso de conservación de este animal a través de registros genealógicos 
y reconocer la raza oficialmente. Posteriormente, se hace necesario mantener material genético 

mediante formación de núcleos genéticos , embriones y semen congelado, etc. Por otra parte hay 
que dirigir la crianza del caballo chilote y aumentar su número, para llegar a una población 
estable . Lo anterior significa incentivar a los propietarios de caballos chilotes y facilitar su 
crianza. En este sentido el Centro Experimental Butalcura será un centro de monta al servicio de 
los propietarios de este tipo de animales . 

La crianza de caballos chilotes puede convertirse en una actividad económica importante para los 
pequeños agricultores de Chiloé, aportando de esta manera a la economía familiar campesina de 
nuestra Provincia . Las alternativas futuras de venta de este animal son básicamente tres: mascota, 
turismo ecuestre e hipoterapia. 

Los esfuerzos de conservación de los caballos chilotes deberían comenzar antes que ocurra la 
pérdida de su carácter genético, y mientras la condición genética sea saludable, Estudios 
genético , escasos a la fecha, realizados por especialistas, revela una alta variabilidad genética y 

una alta heterocigosis, con niveles de consanguinidad cercanos a cero, pero de un número de 

animales bajo. Las población, a la fecha, se puede definir como tamaño mínimo viable. Lo 

anterior significa que nos encontramos en el punto crítico de poder salvar este recurso o perderlo 
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El proyecto de Caballos Chilotes se enmarca dentro de un programa de fomento ganadero 
impulsado por la Secretaría Regional Minísterial de Agricultura xn Región, en adelante SEREMI 
x• Región, y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 

Esta línea de acción se viene ejecutando desde el año 1997 con la íncorporación del primer potro 
reproductor al Centro Experimental Butalcura de [N1A CHILOÉ. 

Cabe destacar que esta idea se ha estado desarrollando, además de las ínstítucíones mencionadas, 
con la participación del Centro de lnseminación Artifícíal, el Departamento de Reproducción 
Animal de !a Universidad Austral dé Chile y la Prefectura de Carabineros de Chíloé. 

Actualmente se cuenta con un núcleo genético de animales, compuesto por 15 yeguas y 5 potros, 
todos dentro de los parámetros morfológicos que car.acterízan al caballos chilote. De esta manera, 
ya se cuenta con un material base para poder continuar con este proyecto. 

Durante el año 1997, se prepararon y llevaron 5 ejemplares representativos de la raza a 
exposícíones ganaderas de la X y IX regiones, específicamente a la SAGO de Osomo y SOFO de 
Temuco. El objetivo de esta activídad fue el de ¡;onocer y evaluar el posible interés por los 
ganaderos y públíco en general por este típo de animal. Los resultados obtenidos en dícha 
activídad fueron sorprendentes, registrándose un alto interés por parte del mercado por adquirir 
este tipo de animal. 

Es así que esta in.icíativa, considera los síguientes aspectos como marco general del proyecto: 

Corresponde a un programa inserto en las líneas estratégicas del Mínisterío de Agricultura. 
Agrupa a 4 ínstituciones de avalado prestigio, las que poseen un pre-convenio de acción en 
esta línea de investigación. 
Considera un aporte como contraparte, importante:.: <lado que el proyecto se ha desarrollado 
durante un año, contándose con un grupo de animales altamente seleccionado y de alguna 
infraestructura básica én el Centro Experimental Butalcura. 

A través de acciones ejecutadas por INIA CHILOÉ, se percibe un fuerte impacto económico y 
social del producto de esta investigación para los agricultores de C,hiloé y, en el futuro, del país. 
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(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

El proyecto se sitúa en la Décima Región, Provincia de Oúloé. Comuna de Dalca.hue, Sector de 
Butaicura Rural. En este sector se encuentra en funcionamiento ei Centro Experimental Butalcura 
peneneciente al Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Específicamente, el CentíO 
Experimental Butalcura, se encuentra a 60 kilómetros al sur de la Ciudad de A..r.cud y 30 
kilómetros al norte de la Ciudad áe Castro. 

Este Centro Experimental cuenta con una superficie de 140 há físicas de terreno y dentro de sus 
líneas de acción se considera el proyecto de Caballos Chilotes. Se mantienen actualmente un 
núcleo genético de 20 animales que, al menos fenotípicamente, corresponden a la raza y una 
superficie de 15 há destinadas exclusivamente a estos animales. En este Centro Expenmental se 
realizará la mantención del núcleo genético de caballos chilotes y será el centro de acción del 
proyecto. 

Se adjunta, mapa Actividades a Realizarse en Chiloé, plano general del Centro Experimental 
Butalcura y diseño de sector equino del predio Butalcura. 
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l. Recuperar, Conservar y Multiplicar la raza de Caballar Chiiote.

2. Realizar un análisis real de la situación de la población de Caballares Chilotes en la Provi;icia
de Chiloé.

3. Transferir tecnología, difundir resultados de investigaciéin >'promocionarla raza de Caballu
Chilotc a nivel nacional e internacional.

1. Formar y conservar un nücleo reproductor de Caballos Chilotes, que permita disponer de un
pool genético para reproducción y eshldios.

2. Evaiuar el comportamiento de la raza en condicione::; de plantel reproductor.

3. Realizar un catastro de la raza Caballar Chilote en la Provincia de Chiloé.

4. Realizar un estudio de viabilidad genética de población <le caballares chilotes en la Provincia
de Chiloé.

5. Transferir los resultados de la Investigación a agricultores de la provincia y del País.
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(Mencionar y deta{lar la metodología y ptocedimientos a utilizar en la ejecu.cio11 del proyecto) 

El proyecto se desarroil2.rá bisicarnente, desde ei punto· de vista metodológico, bajo 3 áreas 
fundamentales de acción: 

1. Conservación y Evaluación de la Raza caballar Chilota_ (Obj. General Nº l) 

A. Formación del Núcleo de Fundadores (Obj. Específico Nº 1 ): 

La conservación de la raza de Caballar Chílote. se fundamenta en los antecedentes descritos a Ja 
fecha, que señalan que ésta corresponde a una poblacíón de baja consanguinidad, saludable 
genéticamente, pero con un número pob lacional bajo. 

Para realizar y asegurar la conser,ación de la raza se deberá realizar la formación de un núcleo de 
animales que darán origen a la población de caba llares. Este núcleo de animales serán llamados, 
en adelante, FUNDADORES 

Según recomendaciones FAO en el tema de conservación de especies animales, los criterios para 
la determinación de l tamano del núcleo inicial y su composición, considera básicamente el 
siguiente aspecto: 

Tamaño Efectivo de Población (Ne). Este parámetro se determina por formulas de genética 
poblacional y hace relación directa ~11 número de animales equivalentes desde el punto de vista de 
B1odiversidad Genética y el número o composición del núcleo de Fundadores . Se recomienda 
comenzar con el mayor número de a.Tiimales posibles en ca.so de riesgos de extinción de la especie 
o raza o, en su defecto , con una muestra superior al 10% de la población estimada. Por otra 
parte, se recomienda una proporción de l: l para los sexos que la componen. 

El tamaño efectivo de Población depende, fundamentalmente de la 'proporción de sexos en la 
población de Fundadores como del número de animales que lo componen. Por otra parte, 
depende del grado de consanguinidad existente entre los individuos, el cual, idealmente, debe ser 
similar a O. 

Para efectos cie este proyecto, dadas las condiciones de disponibilidad de animales descritas 
ante1iorrnente, los financiamientos disponibles y fundamentos técnicos de genética poblacional, 
se ha estimado que el núcleo de Fundadores deberá estar compuesto por un total de 30 animales 
en igualdad de sexos, es decir, 15 Hembras y 15 Machos . 

Lo an terior, significa que en términos de genética poblacional y de biodiversídad genética el 
tamaño efectí vo pob laciona l para los Fu.ndadoíes será equivalente a 60 animales, lo qti e 
obviamente. sign ifica ltna reducción de !os costos de mantención del núcleo de fundét.dbres v 
asegura un mayor éxito del programa de conservación 
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En b.se a lo anlerior. y cons:d~r,mdo que la ex isrencia actua l de animales corresponde a 15 
hembras y 5 m.:1chos, será neces3.no realizar una selección de las hembras y de los machos 
existentes. En· el caso de ambos tipo de animales se tkberá realizar la selección bajo 
componentes fenotípicos, genotípicos y fisiológicos . 

La evaluación y selección fenotípica se reaii2.ará de acuerdo a los antecedentes y descripción 
realizada por el texto "Descripción Morfológica del Caballo Chtlote y su Distribueión en la Isla 
de Chiloe'' de la Uni ·,·ersidad Austral de Chile. Esta i itcratura señala los siguientes parámetros 
como los más representativos de las condiciones fenotípicas de la raza: 

1 

M acl'lOS Hembras 
Para:n elfo Unidao ¡l"'romeo 10 1u. t:s1anoar l"' rom eo,o u . t. sianoa r 

A ll ¡,n;:, cm s. 11.1 .U 4 ,I ' l 1 ~.~ !) • :, ( 

-P er . 1 orac,co cm s 1 :.rn ,u 1 ti. j ( 1 Jb . ~ O , J 1 
Pe,. MelaCarp,ano cm s 1 ::,,',' 1 u·ºº l :) , U l. JO 

Para el caso de selección por componentes físiológlcos, :,e realizará en potros exámenes de 
fertilidad de machos. Le anterior implica exámenes de semen para evaluación de motilidad 
espermática. anormalidades, tinción supravita!, índice de fructohsis, entre otTos. 

Para la selección genotípica, será necesario realiz.1r exámenes genéticos para poder determinar 
con absoluta certeza, la pertenencia del animal a ta ra:~a, condición necesaria para establecer los 
fundadores de la raza. 

Con respecto a los tipos de exámenes disponibles, ha la fecha sólo se han realizado análisis con 
marcadores genéticos proteicos ("Análisis Genético del Caballo Ch.ilote dé la Isla de Chiloé -
Chile", Colthram, Mancilla, Oltra y otros, l 993.). Si bien esta técnica de examen genético es 
aceptada, exislen otras alternativas interesante!: d.e ser evaluadas. Una de estas últimas 
corresponden a la evaluación de Microsatélites que podrían aportar una mayor claridad en 
relación a términos de consanguinidad y de relación con otras raza pués las distancias genéticas 
entre razas y entre individuos es más exacta . 

Una vez obtenidos los res_ultados de los exámenes de los animales disponibles se podrá contormar 
con absoluta seguridad los miembros del Núcleo de Fundadores (15 Machos y 15 Hembras) de la 
raza de Caballar Chilote. 

En el caso de Hembras, los exámenes de fenotipo y gtnotipo permitirán seleccionar dentro de las 
existentes las mejores representantes, y en eventual caso reemplazarlas por otras nue'Vas. Este 
reemplazo será de responsabilidad de INIA. Para el caso de Machos. dada la disponibilidad 
existentes, y de manera de poder lograr un Núcleo de Fundadores que aseguren la no extinción de 
la raza, será necesario adquirir w1 número de 10 animales para completar los requerimientos del 
núcleo. En caso de producirse la necesidad de reemplazar alguno de los machos del Nt.rca-eo 
Fundador, este reemplazo también será responsabilidad de lNlA. 
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Los requerimientos en t~t·minos de Recurso Animal, y en directa re lación con el primer ob,ie(ivo 
de: proyecto, son : 

15 Hembras y 5 i\fachos disponibles en el centro Experimental Butalcura 8portados por [NIA
SEREMI al proyecto . Este apone se \'a lora en 

Adquisición de l O potros evaluados fisiológicamente, con 11.n costo glob.il de 
¡calizarsc durante el primer semestre de ejecución del proyecto . 

a 

Re,1lización de exámenes genéticos de animales disponjblcs para selección de núcleo de 
fundadores, compuesto por 15 Hembras y 15 Machos. Por lu anterior, los requerimientos de 
exámenes será de 30 exámenes de marcadores de Grupos Sanguíneos y 30 exámenes de 
marcadores de Microsatélites, con un costo globa l de Estos exámenes se realizarán 
durante los meses de Octubre a Diciembre de 1998. 

A. Evaluación de la Raza en Coodicíones de Plantel Reproductor (Obj. Específico Nº2) 

Una vez obtenido el Núcleo Fundador, se procederá a evaluar las características de la raza al ser 
manejadas agronómicamente en condíctones de plantel reproductor. Esta evaluación se hace 
necesaria para obtener antecedentes y, en el transcurso del proyecto, lograr diseñar a futurn un 

sistema produciivo asimilable ~or agricultores de la Provincia y el País. 

Los parámetros o características a evaluar estarán orientadas a dos aspectos fundamentales 
cuando de sistemas productivos animales se trata, que son aspectos o parámetros fisiológicos de 
crecimiento y reproducción de los anima¡es y el comportamiento que mantienen con respecto a 
las condiciones edáficas y alimenticias pratense. 

Parámetros Fisiológicos: 

Se evaluarán y compararán parámetros fisiológicos de la ráiá ·éorl otras ra:z.as de caballares 
existentes tanto en Chile como en el Extranjero . Actualmente, existe más de 100 razas equinas 
definidas en el mundo, sin embargo las razas existente y más utilizadas en Chile corresponden a 
Caballo Chileno, Caballo Arabe, Caballo Percherón. En base a esta comparación se podrá inc luir 
antecedentes importantes en la caracterización de la raza. 

Los parámetros fisiológicos se clasificarán e.n base a dos categorías: 

Parámetros Reproductivos: 

Los parámetros de mayor importancia e íncidencia relacionados con la reproducción están 
relacionadas con período de gestación, ciclos de celo y encaste, fac i lidad de parto, ferti lid2d de 
rebaño, fertilidad de machos producto de crianza y edad de madurez se:wal de machos y heo:i:b~s 
Estas característic2s serán evaluad2s constantemente a través del diseño de un si~~ma: de· 
registros reproducLivos del Núcleo Fundador. 

------------ ----
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Parámetros de Crecimiento: 

P~gina ~ 
N ú me r~ 

S::: definirán parámetros de crecimiento de animales d~sdc su nacimiento hasta estado adulto . Lo 
anterior signifícJ.rá aport3.r estándares de evaluación promedios para füturos prnductores. 

Los p3.íámetros de crecimiento se realizarán en base a los tres componentes fenotípicos más 
importantes para la raza, es decir, alzada, d iám etro metacarpiano y perímetro torácico . Estas 
mediciones se asociarán con mediciones de peso corporal de loa anjmales adultos y crianza en 

todas sus categorías. 

La evaluación se realizará en tomas de medida de las variables antes mencionadas según el 

siguiente criterio: 

1. Animales Adultos (más de 3 años): Se realizará una evaluación completa al inicio 
del Núcleo Fundador considerando valores hipométricos, peso corporal, estado general del 
animal , estado de preñez para el caso de yeguas y fe rtilidad para el caso de machos. 
Posteriormente se realizará un pesaje mensual de los animales para lograr un registro completo de 
las variaciones de peso corporal en los distintos estados de reproducción de ellos. 

ii. Animales Menores: (menos de 3 año:;): Se realizarán evaluaciones hip•:)111étric:as y 

de peso y desarrollo corporal al momento del nacimiento , y se realizará un seguimiento de toma 

de muestra cada 15 días para los mismos valores durante los primeros 6 meses de vida. 
Posteriormente, se seguirá la evaluación con la mism3 periodicidad de un animal adulto. 

Todos estos antecedentes se llevarán en un registro de crecimiento de la raza. 

Cabe destacar que los valores obtenidos de los registros reproductivos y de crecimiento serán 

evaluados aplicando las normas estadísticas correspondientes. 

Bajo estos términos, de la superficie disponible de 16 .7 há, que se encuentran act .. :~!:c:~::t':' 
habilitadas en forma básica, se diseñará un sistema pastori l que permita sustentar el Núcleo 
Fundador y evaluarlo como un sistema productivo real. Se anexa al proyecto plano del diseño 
estipulado para el sector equino. incluyendo superficies, diseño de zanjas de drenaje y cercos. 

Para ello , el diseño utilizado contempla las siguientes necesidades: 

La Superficie Total destinadas al Núcleo Fundador es de 16,7 há. Esta superficie se dividirá en 
dos Sectores, llamados Sector I o de yeguas, y Sector rr o de Potros. La superficies que 
involucran los sectores son de 9,2 há para el Sector I y i ,'j há pasa el Sector II. 

En primer lugar, se realizará una limpia suave básica Je estos sectores de manera de ofrecer una 
superficie apta para el crecimiento pratense. Las necesidades de limpieza son de 7,2 há para e l, 

Sector I y de 7,5 há para el Sector II. 
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Posteriormente, se realizará la construcció n de Zanjas Colectoras de Dren2.je en los S:':Ctorcs 1 

señalados, siendo necesar1a la construcción de 1220 mt en el Sector I y 3 70 mt en el Sector TI. 
Estas zanjas colectoras serán necesa1io para poder incrementar la producción pratense y optimizar 

e! uso de los recursos en términos de fertilización. Además, esta zanjas recolec to ras servi rán para 
mejorar las obras de drenaje en el sector equino con uso del arado topo en verano de 1999 

Una vez concluida la limpia del los sectores y construidas las zanjas recolectoras , se procederá al 
establecimiento de 3 há de pradera artificial en el Sector I. 

El establecimiento de praderas se realizará en base a la siguiente recomendación de 

establecimiento : 

Fertilización: 

2.000 Kg de Cal/há al momento de la preparación de sue lo . 
220 u P2O5 uti !izando Super Fosfato Triple a la siembra 
86 u N utilizando Nitromag, parcializado 50% a siembra y 50 % en crecimiento 

99 u de K2O, utilizando Mur1ato de Potasio aplicado a siembra. 

Semillas : 
Ballicas: se utilizará una mezcla de variedades compuesta por 16 kg/há de Nui, ;e; :.:_g/hi de 
Tetrone y 16 kg/há de Tama. 
Trébol: se utilizará una mezcla de variedades compuesta por 8 kg/há de trébol blanco y 8 

kg/há de trébol rosado. 

A vena: Se utilizarán 100 kg/ há de avena est1igosa. 

El costo global de los insumos para este establecimiento es de $ 332.840 /há, considerando 

fertilizantes y semilla en precios reales de la Ciudad de Ancud. 

Para la restante superficie del Sector I, 7,2 hás y la tota lidad del Sector II, 7,5 há, se plantea un 
mejoramiento de la calidad pratense realizada en base a fertilización de pradera natural. La 
recomendación técnica de fertilización para esta superficie, es la siguiente: 

1.000 kg de Cal/há/año por dos temporadas, de manera de completar 2.000 kg/há. 

147 u P2O5/há/año utilizando Super Fosfato Tr1ple. 
65 u de N/há/año utilizando Nitromag 
99 u de K2Oíhá/año utilizando Muriato de ?oLasio 

El costo de esta fertilización es de$ 146.000/há. Cabe destacar que para el caso de fertilización 
completa, es decir incluyendo Cal, ésta se realizará hasta completar w1a dosis de 2.000 kgíhá. 
Dado lo anterior, esta dosis de fertilización sólo se aplicará las dos primeras temporadas sobre 

pradera natural , utilizando en las siguientes temporadas las mismas dosis aplicadas pero sin Cal 

Para el caso del establecimiento de pradera, a partií de la segunda temporada se túti;izáíá en 

igual dosis que pradera natural sin Cal. 
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A continuación se pr<.:)senta un Cuadro Resume¡¡ cte las Labores en Prc1ci:::r=1.s a rcaliz:!r por año 
calendario, detallJ.ndo c:osto unitario y tosto global de este ítem . Cape destacar que estos costos 
consideran !os costos efectivos de fertilización y esrablecimiento de pradera, incluyendo todo lo 
necesano. 

di~- ~--
~livj,j.,Á üiÁ .. 4 (}>a10 .J''c" o.id"" (}tHo 1 

z-1:, <lrK> ($ J Qoba( ( f, J 1 

f 9 !; ; ..&- J (& s. , t • • ? .u. 145.000 T.2 '044 .000 1 

.Lt-,tc• S.< l6, ?? 1 ¡ ... {45 .00? ~ ,, ! .~f _.,, .50~ , ·-
~ 4 .A ( 1 tL ( C: ti ""' ,,AJA.~"' t),,.,¡, 5,,, •• 1 _, 650 I E20 793.000 

- -
~ .. ,e,w:cc:t• .. '¡,c. ... J•~ <e v .. ~~,J, Sc<r••? _, ~50 370 Et:0.500 

-· -
(3. ., # ( ,. o6 , , ,¡ ., te {!, •~• .. Sec (,., 1 -t 6 90 2 650 f.f2f.SOO 

{?,,o.- 4 ( 1 W:(. C ti ,e '~ ~ 1 C: ti 4 SL C ( # t ?1 _, 6 90 2 510 f .73( .900 

¡E,: .. lt.e • 1-u • c. A Á~,, • S,,,., 1 ¡¡ :Sf.fqo ., 991.520 

--;~,,,u,,,~.~"~", ... S,,, .. ? ¡,¡_ 146 000 6 2 90 5 .zoo 

- ·- ?,,(1(1,,.,.;. A .. .c,, .. s,,c., ':'l J.,i 
1 146.000 ,.s l .0'15000 

(999 'Je • ( (Ü.1 , e td 11( .MI ~ "-. < , • Se < t • , ? ¡¡ 
1 146.000 6.Z 90S .20 0 

/c,tt.U,•cl~-c ~.,¡<,• •lA /!..(St,1.(•1 ? ',¡_ 'º" 000 :J 312 .000 

?• 1 ttU, ... lÓ-, ;z:. 4 ,/ < , .. S, < ( • 1 ?1 .'4. f 4 fJ .000 7.5 f .O 9.5 .000 

FOOO ?t , ( ,u, 4.C (Ó ,e ;:o. a,( e , • • /A ~ t s~ ~ t • "l 'J J.¿ /Od 000 9.2 956 .TOO 

1 ?, • ({Úf ... , ... ;z:i. ,L .... , lM ~( S,' ( • • '7? .... 104 .000 7 .5 710 .000 

eoo1 7,. uu, ... , úi • A , < • , , • {J, e ... t S, • t • • ? .. , r Or; .000 9.E 9.56.!00 

7,.,tL.tt,._,, •• ;::i. .. .c,, .. •"- e-(s ... ,., 11 ,U I 04 .000 7 .5 1 7 lo 000 

7C1T ~ ct:.l57D ...m:>'1)~ 1 1 1 1LS'09.920 

Para el sistema productivo o de sustento del Núcleo de Fundadores se evaluará la utilización con 
animales, calculándose productividades de materia seca, composición botánica de la pradera, 
curvas de crecimiento, calidad pratense, carga animal o capacidad sustentadora. Estos parámetros, 
asociado a parámetros reproductivos y de crecimiento arúmal y análisis económico, aportarán 
todos los antecedentes necesarios para lograr al término ¿(';! pre>yecto poder diseñar una propuesta 
de sistema productivo para la raza. 

Para la e val u ación de la pradera, en sus dos componentes de pradera establecida y pradera natural, 
ésta se realizara utilizando jaulas de Exclusión con cortes estimados entre 20 a 40 días . Esta 
estimación podrá vartar en terreno pués se encuentra directamente relacionado con las 
condiciones climáticas y el crecimiento de la pradera. 

Los antecedentes de productividad de pradera y calidad pratense serán analizados utilizando las 
herramientas estadísticas correspor.dientes. 

1..E_n_ a_n_e_x_o_;s ~'-s_e_;_p_re_s_~_n_ta_r_1 _d_o_s..:.p_l_a_no_s ...:q:...u_e_r_e..:.p_r_es_e_r._. l_a_n_l_..:,_s_S_e_c_to_r_e_s_I_y_f_L ___ d.es_c_n_· t_o •• • ___ ··- -
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l. Análisis Real de la Raza en la Pr()viacia de Chilo~ (Obj. General N"2) 

El segundo gran oo_ietivo de este proyecto es rea!iza.r un análisis real de la situación de la 
población c!e Caballares Chilotes desde el punlo de vista de nümero de anima!es. estado 
reproductivo de Ja pobbción y características del poo l grnético c¡ue ellos engloban . 

Si bien existen algunos indicios de la cantidad de animales y de la caracterist1ca o sanidad des~ 

genética, estos análisis realizados a la fecha, sólo penniten orientar u.ia posible realidad. 

Según recomendaciones de la FAO, principal org,mismo que rige o contr::ila [2 scrise¡vación Je 
recursos naturales y animales en pacticular, la determinación de una raza o especie en extinción se 
clasifica según los siguientes parámetros: 

Número Poblacional: Se debe reaiizar un catastro que mdique la cantidad de animales que 
pertenezcan a la raza o especie en un lugar geográfico acotado. 

Calidad Reproductiva de la Población: Este parámetro se calcula en base a las edades de los 
componentes de la población y su clasificación en tipo de animal, es decir para este caso. potros, 
caballos, yeguas potrancas y potri !los. Lo anterior para determinar cuantos animales se 
encuentran en estado reproductivo y podrán aportar al número poblacional. 

Consanguinidad de la Población: Este parámetro, necesariamente, se debe realizar por un 

muestreo con marcadores genéticos de la población. 

A. Catastro Poblacional (Obj. Específico 1\0 3) 

Para efectos del proyecto, y con el objeto de realizar este análisis de la población, se realizará un 
catastro total de caballares en la provincia de Chiloé. En este catastro se empadronaran los 

animales existentes, determinándose condición del animal, estado reproductivo, propietario y 
lugar en que se encuentra. De esta manera, se logrará saber con una mayor exactitud e! número 

poblacional y la calidad reproductiva de la población. 

En términos de metodología, esta actividad se realizará bajo las siguientes actividades: 

i. Revisión de los antecedentes de existencia animal entregados por ei Censo 
Agropecuario realizado en 1997. 
11. Salidas a terreno a determinar la existencia actual del animal y correspondencia con 

ia raza Caballar Chilota. 
íii. Entrega de información a poseedor del animal sobre el recurso que tienen y las 

caracteíÍsticas del proyecto. 
1v. Empadronamiento de (los) animales encontrados y toma de parámetros 

hipométricos. fotografía y tipo de animal. 
v. Toma muestra. de sangre para la tipificación genética. 

[ Los ~equerimientcs de es:a actividad básicamente se cor.centran en ~-ast o,,,. movilik;ició:::"fJ 
' 
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Posteriormente, y una vez iniciado el catastro poblacional, se procederá a tomar muestras de 
s311gre y realizar exámenes con marcadores genéticos a la población que se encuentre. Estos 
exámenes genéticos se realizarán con marcadores de Micrnsatélites de ADN. 

Según las estimaciones de población de caballares chilotes, se estima una población de 250 
ejemplares puros en la Provincia de Chiloé. Dado lo anterior, las necesidades de exámenes a la 
población total, alcanza la cantidad de 250 exámenes con marcadores bajo la técnica de 
Microsatélites de ADN. El costo de estos exámenes alcanza la suma de 

Al concluir este análisis se podrá detemiinar, de acuerdo a las recomendaciones FAO para raza en 
peligro de extinción, el clasificar la raza de caballares chílotes en alguna de ;a.-; 1.:alegoíÍ8.S que 

determina dicha recomendación. 

Las categorías señalados por F AO hacen relación directa a un conjunto de medidas poblacionales 
que indican la orientación de riesgo de extinción de una raza o especie. Alguno de estos criterios 
son: 

Número de Hembra, señalándose que cuando existe un numero entre 100 a 1000 hembras en 
la población en estado fértil la raza o especie se encuentra en peligro de extinción. Bajo 100 
hembras se encuentra en peligro critico, entre 1 000 y 5.000 se encuentra en un estado de 
inseguridad, entre 5.000 y 10.000 esta en un estado denominado vulnerable. 

Consanguinidad de la Población. es otro parámetro señalado y recomendado por la FAO y 
hace directa relación al estado sanitario de la genética poblacional. Para este caso si la 
consanguintdad de la población se incrementa en 5 a 15%, está en Peligro Potencial, y en el otro 
extremo, si la consanguinidad se incrementa en sobre 40% la población se encuentra en Peligro 
Crítico. Estos cambios o incrementos de consanguinidad se evalúan en proyecciones a 50 años. 

Por otra parte, existen factores necesario que aportan antecedentes para decidir sí una raza o 
especie se encuentra en estado de riesgo genético y se hace necesario el iniciar un programa de 
conservación. Estos antecedentes adicionales son: 

Ausencia de Registros Genealógicos. 
Cruce de Pureza, es decir, cruce con otras raza o con parentesco 
Número Decreciente de la Población 
Sobre 10% de la Población en migración. 

Todos estos factores están presentes en la actual condición de la raza Caballar Chilota. 

Lo ar1terior permitirá gestionar políticas de protección para la raza, tanto a nivel nacior;{ál -eomO 
; n temacional. 

.......• ~· ~~------------------
¡. T,~, nsícrencia Tecnológica, Difusión de R.::sultados y P,omDc.-ión de Ra n tob it 
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General -z-,¡n3 y Ohj. Específico i\"5) 

Obviameate los resultados de este es.fuerzo conjunto no pueden quedar só!o a! inlerior de las 

inst i:i.:ciones que participan. Para e!to, s~ implementará una metodología para la tíansferenci3 de 
esta tecno log:a y de los resultados del proyecto. 

L.a Transforcnci.i d~ Tecnología se realizará bajo 4 modalidades : 

1. 1nfom1ación a agricultores de la Provinc ia y el País por medio de Car~j]ias D¡·.~.;lgativas. Esta 
información se realizará a t,avés de ta confección de trípticos informat ivos del proyecto, 
señalando antecedentes hi stóricos, objetivos y metas propuestas. Estos tripticos serán 

distribuiáos a organismos púbiicos relacionados con el habitante rural y directarneme a 
agricullores cuando se realice el catastro poblacional de la provincia de Chiloé. Se conlempla, un 
lanzamiento de 600 ejemplares con un costo índi vidual d~ $ es decir, un costo global de S 

2. Días de Campo. Se realizarán 4 Días de Campo durante el transcurso del proyecto. Estos 

días de campo estarán orientados a la capacitación de los agricultores en los temas y actividades 

relacionados y ejecutados con el proyecto. Lo anterior significa que se abarcarán temas propios 
de manejo de caballares y genética animal, así como también todos los resultados del sistema. 
productivo. Las personas a capacitar en estas actividades serán principalmente agricultores, 
profesionales y técnicos de.! área agrícola. El costo de cada Día de Campo es de $ 

incluyendo movilización de invitaáos, alimentación y materiales audiovisuales. 

3. Realización de I Vídeo Promociona! : Como una manera de lograr una promoción a nivel 
nacional e internacional de! Caballar Chilote, se realizará un vídeo profesional de la raza. Este 
vídeo será re3.lizado integramente en terreno destacando los componentes del proyecto y las 
características del caballar Esta herramienta será indispensable para la obtención de nuevos 
recursos a nivel internacional que permitan la continuidad del proyecto y apoye los esfuerzos 
realizados por INIA y FIA. El costo de este proyecto es de $ y, dado su carácter 
profesional, será contratado a una productora televisiva. 

4. Participación en Ferias Ganaderas : Se contempla la participación con animales de exposición 
en ferias ganaderas . Se señala como meta el participar en a lo menos 1 Feria Ganadera por año de 
proyecto Esta participación será importante al momento de tener definida e inscrita la raza pués 
sigmfica.rá w1 incremento del interés de particulares por la multiplicación e inscripción de 
anima les en registros genealógicos. 

, En tén~1i:1os d e Recl!rsos i➔ 11 ;m~10s , e l ¡:i royec ro co ntempla la con tratac ión de l si 2w.enle oeh..ol1a! . 
1 ,.. ...._ ,,. o ne··c:o r " 1 ¡· ·~cr"- 0 ·1' - ' . ..... v. .. 1 . _ 1~,c . . , . ..... . . . .. ,r: .. 
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Secretaria Administrativa; 

Se considera la utilización de un ~0% áe un;, Secretaria Ad:ninistrati\'a para la ejecución del 
proyecto. Las principales foílcior1es de cslc prof csional será el apoyo ei todos los temas 
administrnt:vos que conlleven e! proyecio. El costo mensual de este profesional es de S 
correspondiendo el 1/o a S merisuales. 

Jornales Agrícolas: 

Se considera la contratación, durante todo el transcurso de! proyecto. de 2 Jornales agrícolas los 
que tendrán como función principal el manejo del núcleo de fundadores en el Centro 
Experimental Butalcura. El costo anual de los Jornales agrícolas es de$ 

Médico Veter·inario: 

Actualmente el Centro Experimental Butalcura no cuenta con un profesional méJico vetennario 
e,1 forma pennanente. Dado lo anterior, para todo el manejo samta.rio de los caballares del núcleo 
de fundadores, necesariamente, se deberá contratar como prestación de servicio un médico 
veterinario con conocimiento equino. Este profesional será cancelado por medio de un contrato de 
prestación de servicio y se considera l visita en bimensual con un costo de S por visita 
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Año 1998 

O.Esp. Nº Act. Detalfe Actividad 

J 
l Compra An011ak:s

E�amen Genéuco Nucelo Fundador 
3 Limpia Sector I y 11 
4 Zanjas Drcnaie Sec:or I y ll. 
s Construc. Cercos Scclor l y 11

2 6 Establee imiento Pradera 
7 Fertilcz.ación P radcras 

1 

8 Evaluación Parámetros Animales 
9 Evaluación Parámetros Praderas 
12 Elaboración Cartl)las Divulgativas 

5 13 Realizac!ÓI\ Dia de Campo 
15 Participación Ferias Ganaderas 

Aito 1999

O.Esp Nº Act. Detalle Actividad
7 Fertilizac1on Praderas 

2 8 Evaluación Parámetros Animales 
9 Evaluacion Parámetros Praderas 

J JO Realización catastro Poblacional 
4 11 Estudio Viabilidad Génica Población 

1 J Real1z.ac1ón Día de Campo 
5 J 4 Realiz.ación Video Promocional 

l S Participación Ferias Ganaderas

Año 2000 
O.Esp. Nº Acl. Uetalle Act10dad

7 Ferttli:z.ac1on Praderas 
2 8 Evaluación Parámetros Animales 

9 Evaluacion Parámetros Praderas 
¡ 3 Realiz.ación Día de Campo 
lS Partic1pac1ón Ferias Ganaderas 

Afio 2.00 J
O Esp. Nº Act. Detalle Acullldad 

7 Fcrtilsción Praderas 
2 8 Evaluac.ón Parámetros Animales 

9 Evah.i.aeQn Parámettos Praderas 
l.i 

5 
Rea liución Día de Campo 

l 5 P.:ir11c1p;,r1ón Ferias Ganader:1s

1 2 3 
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V 1\-IIMSTf..R!O OF.: ,\GRICULTuíl,\ t'l (1.,mcr 2J 1 

[ Act /\• Result:1do Tridíc:idor Me!:i. Fin:11 Parcill 

1 :\'lctn. f'law 

r ' Se -:omp/!::J.íá un núcleo de ¡,.,~ de ar:,males Log.~ar ~n Adqu,nr 10 Dici :mbre l 998 
fu r:riadores de la raza adquirid os. 1<úcleo d¿: porros de la 
cornpue~to por 15 vienrres y 15 Fur.dadores de raza 
potros. 10 Jnimales 

') Se logrará corroborar la !';º de a □ 1males 30 animales 30 animales D1c1~mbre l 908 
pertenencia de los anuna!es del pertenecientes pertenecientes a pertenecientes 
Núcleo Fundador a la Rua a la raz3 la raza a la raza 
Caballar Chilota asi como la 
menor consanguü:idad posible . 

J, 4 y 5 S= logrará habditac1on de 16. 7 N°hj 16.? há 16.7 há Diciembre 199& 
há al manejo y evaluación de! habilitadas habilitadas hao1htadas 
Núcleo Fundadores en 
condiciones de campo. 

6y7 Se lograrj obtener un recurso N" Há Suster.tar el Prod. de 6 ton Nov. 
prarens~ necesario para la establecidas y Núcleo Fundador MS por ha en 1999 - 2001 
sustentación y evaluación del fertilizadas (30 Animales) eslablecimit'!nlo 
Núcleo Fundador 

P rod. de 4 ton Oct. 
MS por há en 1999 - 2001 
feniliz;adas 

8 y 9 Se obte.ndrán curvas de Sustentabilidad SÜste:: tar el Sustentar el Diciembre 
crecimienlo y ca lid.id pratense, del sistema Núcleo Fundador Nucleo 1998 
parámetros de sustent;ibi!id.ad y productivo con 16,7 há Fundador con 1999 
evaluación de animales mejorad.,s 16,7 há 2000 

mejoradas 2001 

10 Se podrá conocer cabalmente 12 Catastro Obtener el Nº Obtc:nc r el Nº Jun10 1999 
población de Caballares Población de poblacional de poblacíonal de 
Chilotcs en la proYincia de Caballares caba \l.ues y su c.1ballares y su 
Chiloé Chilotes en disllibución por distribución por 

Chdoe categoria (250 categor-ia (250 
ejemplares) eJemplares) 

11 Se lograra detenninar el grado Es1udio de Obtener la Obtener la Octubre 1999 
de peligro de extinción que Viabilióad clasificación de clasifíc.1ción de 
tiene la Población de caballares Génica r1esgo de riesgo de 
Chi!otes de la Provincia de ex. tinción cíe la extinción de la 
Chiloé población población 

12 Se logr.<1.rá infom:ar y Cartillas 600 Cartillas 600 cartillas Noviembre 1993 
promocionar el proye=to a Divulgat1vas Divulgativa!:. Divulgativas 
través de cariillas d1v1ilganvas 
a panicL:lares y autoridades 

l} Se capacitará a agriculrores y Días de Campo Capacitación de Capacitacion Diciembre 1993 

personal relacionado con el para 50 50 personas por de 50 personas 1999 
agro en las actividades peísonas año por año 2000 

desarrolladas por el proyecto 2001 

14 Se ohtendrá u:i video Video Obtener 1 Vídeo Video Die 1enrbre, i 999 

promociona! de la ra7,a r,romoc,ona! de promociona! de promocioml de 
la Raza la Ra.za !a Raza 

15 Se logrn~:í ¡:,ro17locionJr y dar a Prnicip:1ción P:iri cipación en Participaciqn 1oó~101 

conocer e\ C:ioal lo Cb.ilote en Ferias 1 Ft.ri.i e.i 1 Fen.i 
Ganaderas G:ir,:ide,as-año G2nad~r;is~i\O-- ----
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P{i~ i n~ ~ 

Núrttcr~ 

Desde el punlo de vista económico, el prayecto precendc entregar a los agricultores de la 
Provincia de Chiloé, un patrimonio genético, posiblemente en vías de ~xtinción , como un recurso 
generador de ingresos económicos. Actualmente el Cab~llo Chilote posee un precio de mercado 
muy bajo. sólo comparable al precio por kilo de caballares para matadero, es decir, alrededor de S 
250 el kilo . Con esto u.n caballar adulto logra, en el mejor de los casos, un precio de S 55.000. 
Mediante las actividades descritas del proyecto, un ejemplar debiera llegar a costar alrededor de S 
250.000, según la calidad, sin necesidad de encontrarse inscrito. Para animales finos inscritos los 
valores se debieran comportara en un rango aún más alto. 

En resumen, el gran impacto del proyecto desde el punto de vista económico, es el de dotar a los 
agricultores de Chiloé de una alternativa real de producción mediante la utilización de un caballar 
existente y que a 12 fecha no tiene un adecuado valor comercial. 

Desde el punto de vista social, los impactos esperados del proyecto son: 

Recuperar un patrimonio cultural para la Provincia de Chiloé 
Entregar a la Comllnjdad de Chi loé W1 producto propio que identifique a la Provincia 
( denominación de orí gen) 
Favorc:cer el mayor ingreso económico de los agricultores de la Provincia de Chiloé 
utilizando sus propios productos. 

Se contará con todos los antecedentes necesarios para obtener una nueva raza inscrita y 
reconocida oficialmente de caballares 
Se logrará estudiar. recuperar, conservar y multiplicar la raza de Caballares Chilotes 
Se logrará recuperar un patrimonio cultural asociado a la utilización de Caballares Chilotes 
Se logrará la información base para la presentación de un Proyecto de Conservación Animal 
de mayor envergadura 
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Nümer� 

Los efectos amhient2.les del proyecto son absolutamente posi,ivos, debido a que se recuperará una 
raza de Caballares que han permanecido por largos años en la Provincia y que presentan un alto 
grado de adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas de esta. 

No existe utilización de agroql!Ímicos en los tratamientos a establecer, por lo que no existen 
efectos negativos desde este punto de vista. 

Las acciones propuestas están directamente relacionadas a establecer los tratamientos de 
evaluación bajo normas de manejo orgánico sin utilíz.ación de agroquímicos contaminantes. 

Adicionalmente, se promoverá al Caballo Crulote como símbolo de recuperación de especies 
nativas con las ventajas que ello conlleva desde el punto de vista de biodiversidad ecológica. 

Se realizarán muestreos regulases de contaminación de afluentes de agua intra-predial. 
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.14.J. Cuadro Resumcn ($) .. �:¡. .. f:,�1•/1
.:� ·;;.::-;•.f:·. J .,: i. _ • · : • : ·. - •. 

(completar e.i'te wadro úna vez prép(Ú:c'.af J.I�flf!2�)�f cb�'?os des.glosado por de11!hs-y ;,�;:_·--
ª íio) -· ·· : ·. ,: _ · i •· . . .. . . 

Ítem de Gnsto Al\O 1998 AÑO 19991 AÑO 2000 AÑO 2001 1 TOTAL

Recursos Humanos 
Colaciones y V1át1cos 
Adquisición Animales 
Análisis Laboratorio 
Alimentación Animal 
Manejo Saniwio 
Tratamientos Prad�ras 
Vehículo, Maquinaria v Fletes 
Transferc11c1a Tecnol6�1ca 
Gastos de Oficina 
Ad ,1111Hstrac ión 

Total Proyecto 

Aporte Conlravarte 

Aporte FIA 
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Colaciones y Viáticos 
Adqu1s1c1ón Animales 
Análisis Laboratorio 
Alimentación Animal 
Manejo Sanitario 
Tratamien tos Praderas 
Vehículo, Ma-quinaíla y Fletes 

Transferencia Tecnológica 
Gastos de Oficina 
Administración 



ft_lNO/\CIÓt..., rAR.<\ LA INr,/OVAC!ÓN AGRA.RI/\ 

MINISTERIO DE AGRJCLL TURA 

a. Personal Con trapítrte. 

Para el caso d~ profesionales INIA. SEREM[ y L"ACH, se constdera los sueldos brutos de [os 
investigadores participantes segun los porcentajes de tiempo asignados al proyecto . Este valor 
considerado como contraparte del proyecto (según detalle Cuadro 15 .2.) alcanza la cantidad de$ 

por año. 

b. Personal Incremental 
Dada las car;:icteristicas del proyecto será necesario considerar U11 personal incremental para su 
ejecución. Este personal incremental, se compone de la siguiente manera: 

Secretaria Administrativa: 
Se considera la utilización de un 40% de una Secretaria Administrativa para la ejecución del 
proyecto. Las principales funciones de este profesional será el apoyo en todos los temas 
administrativos que conlleven el proyecto. El costo mensual de este profesional es de$ 
correspondiendo el 40% a$ mensuales. 

Jornales Agrícolas: 
Se considera la contratación, durante todo el transcurso del proyecto, de 2 Jornales agrícolas los 
que tendrán como función principal el manejo del núcleo de fundadores en el Centro 
Experimental Butalcura. El costo anual de los J?ma!es agrícolas es de$ 

M~dico Veterinario: 
Actualmente el Centro Experimental Butalcura no cuc:nta con un profesional médico veterinario 
en forma pcnnancnte. Dado lo anterior, para todo el manejo sanitario de los caballares del núcleo 
de fundadores, necesariamente, se deberá co,1tratar como prestación de servicio un médico 
veterinario con conocimiento equino. Este profesional será cancelado por medio de un contrato 
de prestación de servicio y se considera 1 visita en bimensual con un costo de$ por visita. 

c. Colación y Viáticos. 
Se considera los costos de colación y viático:; ~::!'.' J !a ejecuc1on del proyecto . Este ítem está 
básicamente orientado a ia realización de actividades en terreno. Se conside~a 20 colaciones 
mensuaks para personal y los viáticos varían según intensidad de actividad del proyecto y 
necesidades óe actividades en terreno por varios días (inicio de proyecto, catastro poblacional, 
Estudio viabilidad génica, etc .). En el caso de co laciones, esta.s se utilizarán cuando sea necesario 
realizar labores agrícolas en el Centro Experimental Butalcura y sea neces<1.ria la permanencia de 
todo el día en el predio. Esta colaciones serán util;z.adas tanto por personal profesional, técnico y 
jornales externos a Butalcura (tratos menores) . Cuando exista asignación de viáticos. no se hará 
usu de colaciones, y estos viáticos se utilizar5.n exclusivamente en act1viáades e;,.:t~m.as .a 
Butakura. 
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d. Adquisición de .-\nimales. 

Como ya se mencionó con anteri.0rid2.d. se comprad.n l O patrcs para complementar el l\1L1cleo de 
Fundadores con un rnsto global cte S Adicionairnente se considera un aporte d~ 
contraparte de S equivaiente a 20 2.nimales aportados por rNlA - SER.EM!. Los precios 
señalados corresponde al precio de me:-caclo existente hoy e~1 Chiloé. 

Cabe destacar qu~ los producios y ingresos provenientes de estos animales serán de propied3.d íle 
I~lA - FIA, y serán reutiliz2dos en beneficio de este mismo proyecto. 

e. Laboratorio 

Se considera los costos asociados a exámenes de laboratu1;0. E:.;tus e:ó.menes se onentan a 3 
áreas de análisis. Por un lado existen necesidades de exámenes genéticos cuya calidad y costo ya 
fueron detallados anteriom1ente. Además, se realizará muestreo de suelo para determinar 
mejoramiento en fertilidad de suelo . Por último, se considera el análisis de laboratorio par::i 
producción y calidad pratense de los diferentes tratamientos. Todos estos antecedentes de 
laboratorio permitirán evaluar en forma correcta la raza y determinar el sistema productivo 
óptimo para caballos chilotes. 

El uso de análisis de suelo se realizará conforme a !o dispuesto en el organigrama, y tendrá como 
objetivo el corregir, de acuerdo a lo presupuestado, las fertilizaciones futuras. Para el caso de 
análisis bromatológicos, estos se refieren a la cuantificación de productividad de materia seca por 
há, composición botánica y características de aporte nutricional de la pradera. Los cálculos de 
materia seca se realizarán según crecimiento de la pradera (estimándose en l muestreo cada 20 
días en primavera verano y l muestreo cada 30 a 40 días en otoño e invierno). Por otra parte, los 
cálculos y análisis de aporte y calidad nutricional de la pradera se realizarán 4 veces al año, como 
mínimo, correspondiendo cada muestreo a una estación del año. 

f. Alimentación Animal. 
Se considera las necesidades de suplementación invernal del Nücleo de Fundadores, compuesto 
básicamente por recursos alimenticios externos al predio, como son heno y avena grano. 

Para el caso de Heno, se uti !izará heno de alfalfa de la zona central. Se estima la necesidad en un 
consumo de 2 kg/animal/día durante el período de invierno (Junio, Julio Agosto y Septiembre) . 
Para el C;\SO de avené\ grano, la necesidad estimada es de 0,7 a 1 kg/animal/día. 

Eii ténninos económico lo ::interior significa un consumo de 66 fardos de heno d~ al faifa 
mensuales. con un costo individual de S y una necesidad de 1 7 sacos de 40 kg de avena 
grano mensual, para la alimentación del Núcleo Fundador. 

Si bien el Núcleo Fundador dará origen a un mayor número de animales en los años 1999 en 
adelante, las necesidades de suplementación invernal se mantendián constante pués, con el 
tratamieo(o cie pradera se espera un fuerte incremento de la produa,tíwidad pratense y, por tanto, 
menor necesidad de suplerner.tación. Si existiera la alternativa de 'ICJ\s lem1'.:ntar la alimentación 

invernal. este costo será ret irado del proyecto. 

-------------------- ----
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g. Manejo S:rnit:irio. 

P~gina í---::-:7 
Ní:rnc:r~ 

Se cor:sidcrJ. l:i co:-npra de :nsurnos veteiÍ!"i.arios (medicamentos, herramientas de despatme, 
(n nge.s . her.ad u ras . , pem s. e te.) para a t ene i ón de I Plan: el R cprod uct or. 

h. Tr::itamiento de Praderas. 
El tratamiento de praderas señaiado con a:iterioridad, representa una zona del predio destinada, 
exclusivamente. al proyecto y que servirá como sustento alimenticio del Núcleo Fundador. Los 
costos asociados a este tratamiento de pradera suman en total la cantidad de $ como 
fue detallado antenonnente. 
Estos tratamientos pe:mítiran diseñar y recomendar el sistema productivo desde el punto de vista 
técnico y comercial. 

1. Yehícu!o, Maquinaria Agrícola y Fletes. 
El ítem Vehículos y Maquinaria Agrícola, está directamente relacionado con la utilización de 
maquii1aria agrícola, específicamente tractor e implementos de propiedad de fNIA. 

Se considera en promedio una utilización de 2.000 km. mensuales de arriendo de vehículo, 
destinado para atención del Núcleo Fundadores en el Centro Experimental Butalcura y 
actividades propias del proyecto (toma de muestras de sang~·e. catastro poblaciona!. reuniones de 
coordinac ión, visitas otros pianteles , etc.). El costo e:stimado de arriendo de vehiculo es de$ 
por km., incluido combustible, mantención y seguros del vehículo. 

El caso de lubricantes, se solicita financiamiento para los lubricantes y labores ele manlencíón 
necesarios pa¡a maquinaria agrícola_ Lo anterior signi lica cambios de aceite motor e hjdráullcos, 
engrases y accesorios. Para el caso de Fletes, se considera los fletes necesarios para la el traslado 
de los anímales a las Ferias Ganaderas. 

j. Transferencia Tecnológica. 
En Transferencia Tecnológica, se solicita financiamiento para elaboración de Cartillas 
Divulgativas, Días de campo y Vídeo Promociona!_ Los valores de cada una de estas actividades 
se señalan anterionnente. 

J.,:_ Gastos de Oficin;i. 
Los gastos de Oficina corresponden a valores resultantes de asignación de arriendo de oficina, 
teléfono. luz y papelería. Estos gastos se realizarán en la oficina técnica de Chiloé y el Centro 
Experimental Butalcura 
Los montos mensuales asignados a este proyecto en gastos de oficina, corrlc!sp::>nden a: 

Arriendo Oficina: S ( % del costo}. 
Llamadas telefónicas relacionadJs con el proyecto ($ 
Papelería, Libreria, fotocopias e insumos computacionales y fotográficos: .S 

l. Admíni!i t racióu. 
Co:1sidera los costos asoci2dos a la realtzación de la administración del proyetto.. tales tomó. 
cor.\ador, titiles de oficina en manejo de fondos, docurientos bancarios. etc. 

- ---- - - ----- --- --
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Jtem de Gasto AÑ O ARO AÑO : j AÑO TOTAL 
199S 1999 2000 2001 

Personal IN!A 
Personal Sc1 ern i 
Personal CIA UACH 
Animales lnia 

TOTAL 

i.5:2: 
• • , , . 1 . • . •· , ,.~ --.-• · ._J .. , ..... 'fJI,:""' .~!C. •e, 1 . , •• ., ... .00:.\ .,,,~.,r , .... ,. _ ,1 

Valoración de los apór,tés:· criter1.qj'':/n-ié(odóf:ile:·valófocio!1 N • - :• - ·- ,_l' - :· '-~ .-::~-~·t-~~ .:.} 
(para cada uno de los tipos de aporre se deberá especificar los criterios y me10d0Log(a de 
valoración utilizada) 

La va loración de los aportes de contrapartida del proyecto por instí tucíón, son: 

A. Personal Profesional según renta bruta mensual y asignación de tiempo al proyecto para 
el aíio 1998, sin consiJerar el reajuste señalados en b¡ises del concurso. 

Nombre Actividad Institución Costo/Año ul 
proyecto($) 

Alejandro Gayán Pé1e z Coordrnador del Proyecto INIA 
Dagoberto Villarroel Torres Coordinador Alterno l}JIA. 

Héctor Zúñiga Bustamant(:. In vestígador Par tic i (J3 nte lNlA 
Pablo Undurraga Oiaz Investi_gador Participante IN[A 
Franco Medone Vergo.ra Ayudante Investigación 1NIA 
Iván Dav1s Investigador Participante SEREMJ 
Jor_ge Oltra Inves ¡igador Participante ClA UACH ' 

Tot31 A porte/ Año Profesionales Contraparte 

A. Núcleo Fundadores 

Al in iciar ~I proyecto, !]\[[A y SEREMf, aportarán 5 potros l .}egua:: par.:i. el_ in icio del plantel j 
rep rnd uctor. La valo1ació11 de estos animales es de .$ ,Ad1c1onalmenie., ~e deb~ 
cons:de 1-::1 1· que eXLSle una cor.trap::i rle no val o1·ada en térrn1nu<:: de- u ti! izac ión de terreno e 
Í il~raeSli'UCC\11'<1 pred;c1I 

1 

1 
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Persona l lNlA 
PP:r.<;ona l Scri:".mi 

PersonJI CIA UACH 
Animales Inia - -+--- - ---'------+-------4---- - -~------4 

~.&R@~~ ~gs-~!t ... [19i 

(para cada uno de los hpos de aporte se deberá especificar los criterios y metodología de 
valoración 11t1hzada) 

La valoración de los aportes de contrapartida del proyecto por institución, son: 

A. Persona! Profesional según renta bruta measual y asigoadón de tiempo ni proyecto para 
el .año 1998, sin considerar et reajuste señalados en bases del coa curso. 

Nombre Actividad Institución Costo/Año al 
proyecto ($) 

Alejandro Gayá.n Pérez Coordinador del Proyecto CNlA 

Dagobcrto Vdlarrocl Tom:s Coordinador Alterno Il,T}A 

Héctor Zúñiga Bustamante Investigado: Participante INIA 
Pablo Undurraga Diaz In vestí gador Partí e i pan te fNlA 
franco Medone Vergara Ayudante Investigación INIA 
Jván Davis investigador Participante SEREMI 
Jorge O!tra !.nvesti gador Participan te CI.A UACH 

Toral Aporte/Año Profesiona[es Contraparte 

A. Núcleo Fundadorc.'i 

Al iniciar et proyecto, íNIA y SEREMI, aportarán 5 potros y l 5 yeguas para eí ini(:tO del rlantcl 
reproductor La valoración de estos animales es de $ Adicionalmenle, S(; de:bt: 
considerar r¡11e existe ur.a contrapa,te no valorada en términos de utilización de terreno e 
infraestructura predial. 
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a. Horizonte de análisis (número de años)

No se puede realizar l!.n análisis económico del proyecto debido a que los principales objetivos 
que se plantea al ejecutar éste son los de íccuperar y multiplicar la raza de Caballares Chilotes. 
No existe información como para poder realízai- un estudio de económico de la situación sin 
proyecto veísus con proyecto. Este estudio si se podrá realizar como una de las actividades del 
proyecto. 

Dado lo anterior, los objetivos planteados y la carencia de información que existe respecto a este 
tema, se ha decidido no considerar antecedentes económicos en la foimulación del proyecto. 

En el transcurso de este proyecto, al generar una serie de antecedentes tanto técnicos corno 
económicos, y así se podrá llegar a un adecuado análisis y perspectivas económicas de este 
potencial rubro productivo. 
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Desde el punto de \·¡sta técilico, los ncsgos que se corren al realizar y ejecutaí el proyecto son mÍi1imas. 
Lo anterior, se debe a los siguientes antecedentes: 

1. Se utilizará un animal absolutamente adaptJdo a las condiciones edafoclimátic;;s de la Provincia de
Ciiiloé

2. El Plantel Reproductor se ubicará y mantendrá en sccto;es apropiados para su reproducción .
.,_ No existen enfennedades o complicaciones mayores descritas para este tipo de animales.
4. Las condiciones de alimentación no son exigentes para Caballares Chilotes.

Lo anterior, en base a los logros del proyecto, nos hace suponer que los riegos técnicos de ejecutar el 
proyecto son práctic;imente inexistentes. 

Desde el punto de vist.i económico, la ejecuc1on de este proyecto tampoco entrega grandes riesgos, 
debido principalmente a que el valor de adquisición de los ejemplares reproductores es un valor 
prácticamente residual para un ejemplar caballar. Por otro lado, el realizar esta inversión por parre de las 
entidades antes enunciadas será mínima al compararla con las ventajas, desde el punto de vista comerc1al, 
de poder lograr mantener un criadero UNICO de est.3 raza. 

Bajo el perfil de riesgo económico, se podría enfrenta Wl riesgo por un alza del precio del caballar, 
situación que es de dificil ocurrencia, y que está avalada por que la adquisición de los reproductores se 
realizará en el primero año del proyecto y posteriormente se realizará las acciones de difusión del 
proyecto. 

No hay riesgo desde el punto de vista de gestión, dada la capacidad de los profesionaies que participan y 
las instituciones que lo respaldan. 
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La estrategia de Transferencia de Resultados se puede enmarcar en los siguientes 2ctividades: 

1. Días de Campo : E! proyec to contempla. la realización <le 4 días de campo en el transcurso de este . 
En estos días de campo se muest~a a los agricultores y autoridades de la Provincia, los resultados 
obteni<los de acuerdo a los objcti vos planteados en el proyecto Estos días de campo se mostraran el 
desarrol lo de l proyecto considerando Núc leo Fundador, c2racteríst icas de mejoramiento y respuesta 

de pr:ideras y análisis económico . Se pretende que asistan 50 personas por día de campo. 
2. Vídeo: El proyecto contempla la realización de un video para la promoción de los resul tados de l 

proyecto y de \2 Raza Caballar Chilota. Este vídeo se distribuirá a agencia nacionales e 
internacionales y embajadas. 

3. Catasrro Pob lacional: Una de las actividades propuestas será la de realizar un Catastro Poblacional 
de Caballares Chilotes en la provincia de Chiloé. En este catastro se r~aliz:ará una activ idad educativa 
e infonnativa a los agricultores que cuenten con este recurso. entregándoles cartillas con los obJetivos 
del proyec to y tos man ejos que deben realizar sobre sus eJ°emplares (150) . 

4 . Ferias Ganaderas : Al partic ipar de Ferias Ganaderas, tambien se promocionarán las características de 
12 raza y los resul tados del proyecto . Esta actividad tendrá como público objetivo agricultores a nivel 
nacional. 

Baj o esta metodología de actividades de promoción los resultados del proyecto serán difundidos 
fuertemente a nivel nacional y, evenrualmente, internacional. 
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(Adjuntar en Anexo Bel Perfil ln.s{/{11cional y documentación que indique la naturalezajuridica del 
agente pos1u/anle) 

Las actividades de Inia en Chiloé se inician esporádicamente en el año 1968 a través de la atencíón de 
profesio.iales del CRJ Rernehue. En el año 1992, se materi alíza la presenc ia pennanente de In ia con la 
apertura de una of:cina técnica en Ancud . Sin embargo, hasta mediados de 1996, las actividades de 
investigación y transtéencia tecnológica destinadas a Chiloé, por parte de Inia, se han venido desarrollando 
principalmente desde el Centro Regional de Investigación Remehue, ubicado en Osorno . 

La presencia permanente se inic io con la cor1fonnación de un módulo lechero. Posteriormente, con apoyo de 
FNDR, BID, Chilolac y agricultores del GTT A.ncud, se buscó fortalecimiento de proyectos y activid;ides de 
tran sferencia tecnológica destinadas a la pequeña agricultura, con la creac'íón de dos Centros de Ajuste y 

Transferencia Tecnológica. 

Es así que a partlr de Junio de 1996, mediante gestiones realizadas por el Seremí X" Región, autondades 
locales e Inia, lograron la compra de un campo en el sector de Butalcura , Comuna de Dalcahue, para 
establecer un Centro Experimental que permi tiera responder a la demanda de los agricultores dulotes . 

Los objeti vos centrales del Centro Experimenta l Butalcura son : 

1. Establecer articulaciones pennanentes entre lnia y los principales actores relacionados con los 
sistemas productivos agrícolas de Chiloé, de manera de garantizar un conocimiento cabal de las 
realidades loca les y su demanda en el tiempo . 

11. Desarrollar sistemas productivos locales en base a las vent.ajas comparativas que ofrece la Provmcia 
de Chiloé . Esto implica asum ir la divers idad y potenc ial agrícola, pecuario y forestal (y 
eventua lmente acuícola) , para incorporar los conceptos de ca lidad, diversificación y denominac ión 
de origen entre otros. Todo esto en un marco técnico - económico - sustentable. 

111. Generar tecnolog ías para la obtención de producios agropecuarios libre de agroqu[micos a través de 
estrategws de manejo agroecológicos . 

1v . Estructurar una estrategia que permita transferir y difundir los resultados y experiencias del Instituto 
hacia la comunidad vinculada al manejo del sector silvoagropecuario. 

El proyecto Centro Expenmenla l Bulal cura , contempla Ltna serie de líneas de estrategias de investigación , 

que se constituirán en el pilar de sustentación del mismo Estas lmeas se basan en diagnósticos previos, que 
dan cuenta de la real idad actual tecnológica de la Provincia. Las principales líneas iníciales de accíón -
in•,estigaci ón de l Centro serán . 

l. Ganadería 

(a) l:ivest1gac1ón y Mqoíamier.lo de Praderas 
(b) Investigación y MeJoramier,to de Producción de Carne y Leche Bovina 
(e ) [nvestigación )' Mejoram iento de Producción de Carne, Lana y Leche Ovina 
(d ) Investigaciór1 y Mejoramiento de Producción áe C2ball2.res Chilotes 

l. Cultivos )' :--10,t.a l!zas 

'.:~ . :~ ·.= ::.~·-~~~~'."" ·. ~::· ~-.·1(': : :·2.:~·ú en!o r.~1 Cu f~~·l·c -~e Pzp2s 1 
- --· -· - ·•- -, - ' .. . --.. ·- - -· ' . ~ . - ·- - -- - -- - ·· ·-· -~-- - - -· · -- -- - --- -~-~~-~-- ·- . ~----·--- - ---· - -· ·- ----
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(b) investigación y Mejoramien tos dd Cultivo de Ajo Chiiote 
(c) l.í:vestigJción y Mejoramientos dd Cultivo de Hortalizas al Aire Libre 
(d) lnvestigación y Mejoramiento de l Cultivo de Hortalizas Bajo Plástico 

i. Ge:-ietica 

(a) Genética .'\J11mal : Bovinos, Ovinos y Equ inos 
(b) Genética Vegetal : Papas, Ajos, Hortalizas, Frutales y Forestales 
(e) Genética Nativa : Especies Nativas 

I. Foresral 

(a) Utilización áe Renovales 
(b) Reforestación Especies Nativas y Exóticas 
(,:./ Silvopastoreo 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGR.A.RIA 
Mll',ISTERJO DE AGRICULTURA 
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Ubicación del Predio: 
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El predio Butalcura está ubicado en la Comuna de Dalcahue de la Provincia de Chiloé, x• Región de Los 
Lagos. Con respecto a la cercanía del predio, este se encuentra a 38 km. de Castro v 70 lan. 
aproximadamente de la Ciudad de Ancud, actual ubicación de la oficina de Inia Chiloé 

SupHficie del Predio: 

La superficie del predio corresponde a 140 há tisícas de terreno. De ellas, al inicio del proyecto, se 
encontraban 12 há limpias y 12 há en condición semi limpias. El resto de la superficie correspondía a 
te1Teno no limpio, con presencia de especies arbusnvas y restos de troncos en el suelo. Por otra parte, 
airededor de un 5% corresponden a quebradas de dificil acceso. 

Al momento de inicio del proyecto, el predio se encontraba en un estado de explolación rudimentaria 
extensiva sin manejo agronómico. A pesar de lo anterior, y de acuerdo a los recursos naturales disponibles, 
el potencial product ivo del predio se considera alto, ruón por la cual se hizo indispensable realizar labores 
de campo destínadas princípalmente a la recuperación de suelo e inversiones en infraestructura y maquinaria 
agrícola. 

Obras de Infraestructura: 

En el mes de Agosto de 1996, se inicia el trabajo en terreno del Centro Experimental Butalcura, comenzando 
con la habilitación de la infraestructura existente en el preóio, de manera de poder contar con un lugar de 
llegada para futuros trabajos. La condición de la infraestructura al inicio y los trabajos realizados son: 

Cercos: Los cercos originales dd predio se encontraban en deficitaria condición, destacándose la falta 
de éste en el límite de la propiedad. Actualmente el predio se encuentra completamente cerrado, lo que 
ha significado cercar en perímetro más de 5000 mt lineales de cerco con alambre púa. Además, debido 
a los ensayos incorporados al predio, se han debido confeccionar alrededor de 3500 ml de cerco de 
alambre púa y l 880 mt de cerco con malla para ovejas. 
Habilitación casa habitación: La casa habitación correspondía a una construcción en :-:-!?.-:!e:ra v zinc de 
96 m

2
, en regular estado. Se realizaron labores de pintura, forro de madera, arreglo de ventanas, 

instalación de baño interior y distribución de agua. Posteriormente se realizó la incorporación de luz a 
la ¡:impiedad. 
Habilitación de Galpón: El galpón existente era de zinc y, en menor propoición tejuela. en regular 
estado. Las inversiones que se realizaron correspondíeron a: cambio de tejuelas por z:inc, ténni;-io de 
c:crre del galpón. piso é,e madera. distribución de ag:,:.i, luz. hahilítación de bodega y vías de acceso. 
Camino: El principal problema en caminos, es la via de acceso al predio. f'Oí otrn parte, al 1r.terior del 
predio tampoco existen caminos de tránsito. Dada la importancia de contar con una vfa de acceso al 
p�edío en forma expedí ta, se realizaron las acciones en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la 
Municipalidad de Dalc3hue, de manera de contar con este acceso. Es asi qu� en el mes de 1 . .
1997, se licitó es!.a obra y rn Diciembre de 1997 se construyo b vía de acceso al ¡:,redio, que· 
e:1 ópti:t1as condiciones ,,��e \ lr.fr2est:-,;c\ura Ga�adcra No existía ei'l el predio nifir!U,,a inf.aestrucrura desrirrQ'I? ;; ;:, P.2!{j_fe;-:a:{;�fi�i.,,..._ ,�

� ... ') ·� d -- · .-, .. ,. : .. ,...... '"- �,p-• tº 1 •• /,.,, .. ,..� como :�r.a,es, manga�. te mere, �s
:. 

sai,. e.º· oe"'"· , Q,. ,-, •• a, e,�. ¡_;..,_ ,,., -. ,·JS ·,' •.�s .. "Y)t:"\5:t:.· e.::i. V""¡__,_ !.
de I Oy I s·· co·1s¡.... ·yo en e I DP°"O'O u,.,- 1ní:-- c:-:'--1 -•- ·-- ·-e-··--·�<'" r."'" �� .... ,., - -- ' · ··· ·' · •· ·-,'· f".' �- .,.,,.,. · ' ., • ,.. l .., ..,:,. , ..., , .-1.:l ,O ., .., ,  uL..,.,; ,.,. ·.l••.•"""-·.._,; ;.,.._,,. ._,,, • •••.. .;,.);· \ .• , .. •-.�:.:y; .. ,,.:. .. � .. ._•/.

i:;stzlac1 ()¡¡ d�- rcrr-:a:.� y c�ígadc.ro, po� lo que est2 ir{:-���:�..:-,;::�·.::·;: :--e� :·��� � (: :.-/: · ... � ... � •. � .' �·:: \>� .. : ·J�,:·�.:·�y.:.s. 
t.. •. ·-···- · --·-···· •••• ,..., __ -·- -· 
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Se1ialización: El predio no con[aba con ninguna señaiiz:.ación, por ,o que fue indispensable conside.ar 
como puesta en marcha del proyecto :a coníección de señalizac:ón del predío, los cuales ya se 
encuentran debidamente ubicados tanto e:, h carretera como en el ingreso al predio. 

Obras de Campo: 

Como se mencionó anteriomiente, el predio se encontraba con 12 há limpias y 12 há semi limpias. Dado lo 
anterior y de manera de dispor.er de superíicie apta para ensayos de investigación, se comenzó la 
habilitación de mayor terreno apto para este fin. 

Luego de un análisis preliminar de la envergadura de las obras de habilitación, se decidió la compra de 
maquinaria agrícola incorporándose al Centro Experimental un tractor 4*4, una rastra offset, un coloso. una 
desbrozadora mecánica y un equipo de cosecha de pasto. Esta maquinaria permitió acelerar las labores de 
habilitación de suelo, e incluso, determinar el inicio de 2 ensayos de investigación en el primer año del 
predio. 

A la fecha se encuentran habílítadas, como sectores limpios, las siguíentes superficies: 
Potrero Papas 1997: 2,0 há 
Ensayo Producción de Carne: 8,0 há 
Potrero Silo: 3,6 há 
Sector Oví:-ios: 7 ,O há 
Potrero Papas 1998: 2,5 há 
Sector Equino: J,O há 
Granja Chilota: 2,0 há 
Total Limpio: 28, 1 há 

Por otra parte, se encuentran como sectores semi limpio,; y habilitados los siguientes: 

Sector Cabal'los Chilotes: 12 há 
Granja Chilota: 12,0 há 
Otros sectores: 5,0 há 
Total Semi Limpio: 26,2 há 

A parte de toda esta infraestructura predíal que el Centro Experimental Butalcura ofrece a disposicíón del 
proyecto, también se dispone de una oficina técnica ubicada en la Ciudad de A.ncud. Esta oficina se 
encuentra totalmente equipada en implementación de oficina, materiales de computación, teléfono, fax, 
etc. Además, se cuenta con movilízacíón a través de 2 camionetas de propiedad de IN1A. 

l. Dy>acidad de gestión admi11is1carivo-wt1(able.

Toda las actividades de gestión admíi1istrativa contable se realíza tanto en la oficina Técnica de la 
Ciudad de Ancud como en las dependencias de íl',.lA Remehue e fN1A Santiago. Esta 
organizacíón respalda una absoluta seriedad del manejo de la ínfonnación contable del proyecto. 
Mayores antecedentes se incorporan en ei anexo B Antecedentes del Agente Postulante. 

L_ __________ --------•------------'-. .,..-..-_...,-.. ' l . -



ANEXO A 

ANTECEDE:\TES DEL EQl;lPO DE COORDINACIÓl'i Y EQlJlPO TÉCNICO DEL PROYECTO 

F1...LJO DE CAJA RECURSOS SOLICITADOS Y APORTES COMPROMETIDOS 

PLANOS CHILOÉ, CENTRO EXPEPJMENTAL BUTALCURA Y SECTOR I Y II EQUINOS 



C7ÍRRI CULlJlvl VITAE 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

 NACIONALIDAD 

ANTECEDENTESACADEMICOS 

Estudios Primarios: 

: ALEJANDRO MAR CELO GA YAJ� PEREZ 

: : CHILENA 

: 

:  

1974 - 1981. Instituto Alonso de Erci!la. Hermanc,s Maristas. Santiago, Chile. 

Estudios Secundarios: 

1982 - 1985. Lnstituto Alonso de Ercilla. Hermanos Maristas. Santiago, Chile. 

Diciembre 1985. Rinde Prueba de Aptitud Académica. 

Estudios Superiores: 

1986. lngresa a la Carrera de Agronomía de la Universidad Católica de Yalparaíso, Facultad de 

Agronomía. Quillota, V Región. 

l 992. Egresa de la t.;mversidad Caú:iika de Yalparaíso, Facultad de Agronomía, aprobando todos

los cursos pertenecientes a la Carrera de Agronomía, mención en Ganadería.

Enero J 994. Rinde y Aprueba con Distinción Unánime el Examen de Grado con lo cual ohtiene la

calidad de Li::enciacio e:n Agronomía. Su tesis de grado la desarrolla en el tema: "Evaluación en la

Calidad y Composición de Canales Caprinas Criollas de la rv Región, en base a Tres Sistem.rS"clé ..._

Crianza". Ésta tesis se realizó en dependencias de !a St..bestació\ experimental 111ri¿��:��'.�, . · . 
TNlA, con profesor guía Med. Vet. Patricio !'-.:rez de la uÍv<.'.:-s}da���híleH��c�l:�o���;,,, .. 



Medicina Veterinaria y pr'..Jfesor tutor Sí. Ariel Zulet.a de la Uni.,•ersidad Católica de Valparaíso, 

Facultad de Agronomía. 

Junio 1994. Rinde y Aprueba con Distinción Unánime el Examen de Título con lo cual opta a la 

calidad de Ingeniero Agrónomo. 

Otros Estudios 

Abril 1991. Asistente al Curso "Producción y Expectativas de Exportación de Carne de 

Cerdo", organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso. 

Mayo 1995. Seminario - Taller "Metodologías Participativas para el Mejoramiento de la Práctica 

Docente", dictado por Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales a través del 

Departamento de Investigación y Acción Laboral (DlAL). Puerto Octay. 

Diciembre 1995. Seminario - Taller "Género y Desarrollo en el Mundo Rural", dictado por 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) . Castro. 

Marzo 1996. Asistente al Primer Seminario Nacional de Agroturismo y Turismo Rural 

"Perspectivas de Desarrollo del Turismo Rural en Chile". Frutillar. 

At:ITECEDE~IESLA.BQRALES 

Enero - Febrero 1988. Se desempeña como Supervisor en Labores de Campo, en el predio "El 

Maitén Gigante". Dicho trabajo lo realiza en actividades agrícolas propias del proceso de 

Exportación de Uva de Mesa, Damascos y Ciruelas. Isla de Maipo, Región Metropolitana. 

Enero 1989. Se desempeña como supervisor en producción de sci11illo. de Maíz Híbrido en 

dependencias de la Empresa Cargill S.A. En esta actividad realiza supervisión de labores culturales 

y polinización en a1slaciones de Maíz. Región Metropolitana, Santiago. 

Enero - Marzo 1990. Se desempeña como Control de Calidad en Frutas de ExoorfaC1Qri 

Procesada en Packing Satélites de la Empresa United Traiding Compar.y (lJTQ1 Reg/1i] 

Metropolitana, Santiago. 



Medicina Veterinaria y pr'..Jfesor tutor Sí. Ariel Zulet.a de la Uni.,•ersidad Católica de Valparaíso, 

Facultad de Agronomía. 

Junio 1994. Rinde y Aprueba con Distinción Unánime el Examen de Título con lo cual opta a la 

calidad de Ingeniero Agrónomo. 

Otros Estudios 

Abril 1991. Asistente al Curso "Producción y Expectativas de Exportación de Carne de 

Cerdo", organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso. 

Mayo 1995. Seminario - Taller "Metodologías Participativas para el Mejoramiento de la Práctica 

Docente", dictado por Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales a través del 

Departamento de Investigación y Acción Laboral (DlAL). Puerto Octay. 

Diciembre 1995. Seminario - Taller "Género y Desarrollo en el Mundo Rural", dictado por 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) . Castro. 

Marzo 1996. Asistente al Primer Seminario Nacional de Agroturismo y Turismo Rural 

"Perspectivas de Desarrollo del Turismo Rural en Chile". Frutillar. 

At:ITECEDE~IESLA.BQRALES 

Enero - Febrero 1988. Se desempeña como Supervisor en Labores de Campo, en el predio "El 

Maitén Gigante". Dicho trabajo lo realiza en actividades agrícolas propias del proceso de 

Exportación de Uva de Mesa, Damascos y Ciruelas. Isla de Maipo, Región Metropolitana. 

Enero 1989 . Se desempeña como supervisor en producción de sci 11 illo. de Maíz Híbrido en 

dependencias de la Empresa Cargill S.A. En esta actividad realiza supervisión de labores culturales 

y polinización en a1slaciones de Maíz. Región Metropolitana, Santiago. 

Enero - Marzo 1990. Se desempeña como Control de Calidad en Frutas de ExpmlaClOf1 

Procesada en Packing Satélites de la Empresa United Traiding Compar.y (lJTC1 

Metropolitana, Santiago. 

Reg(ér. 



Febrero - Abril 1992. Se desempeña como Control de Calidad de Recepción de Frutas de 

Exportación en los Puertos de Tioga y Holt. Philadelphia. Estados Unidos. 

Marzo - Diciembre 1993. Se desempeña como Ayudante de las Asignaturas: "Anatomía y 

Fisiología Animal", "Sanidad Animal", "Sistemas Pecuarios", "Alimentación Animal" e 

"Introducción a la Agricultura", correspondientes al CwTiculum de Primer, Tercer y Cuarto aifo de 

la Carrera de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso. 

Septiembre 1994. Participa como Ayudante de la Cátedra "Sistemas Caprinos'', correspondiente 

al CwTiculum de Quinto año de la Carrera de Agronomía de la Universidad Católica de 

Val paraíso. 

Agosto - Octubre 1994. Se desempeña como Asistente Técnico del Programa Forestación 

Campesina APACH-FOSIS, Comuna de Ancud, X Región. 

Noviembre 1994 - Mayo 1995. Se desempeña como Apoyo Técnico de Consultora Profesional 

Agraria Los Lagos Ltda. En esta actividad formula diversos proyectos de Desarrollo Rural, tales 

como Proyectos de Drenaje para Pequefíos Agricultores de los sectores de Caulín Alto y San 

Antonio, Proyecto Cultivo de Ajo Chilote en la loca:idad de Ahui, Proyecto de Turismo Rural para 

la localidad de Ahui, entre otras actividades. Comuna de Ancud, X Región. 

Junio 1995 a Junio 1996. Se desempeña como Coordinador de Consultora Profesional Agraria 

Los Lagos Ltda., sede Ancud. Además de realizar la función de Coordinador y Jefe Técnico del 

Programa de Transferencia Tecnológica Modalidad Regular en Transición, AGRARIA-INDAP, en 

la Comuna de Ancud, realiza gestión de apoyo en la formulación y ejecución de los siguientes 

proyectos: 

Apoyo a 50 Microempresa Quesera de la Comuna de Maullín y Ancud. Agraria - Fosis. 

Apoyo a 70 Microempresas Queseras en la Comuna de Ancud. Agraria - Fosis. 

Capacitación er. Tunsmo Rural Agraria-Sence. Ancud, Xª Región. Agosto a Nov1ero.?fe--dg.,-:-,,

1995. 



Capacitación en Enfermero de Ganado Agraria-Sence. Ancud, >.."' Región. Septiembre -

Diciembre de 1995. 

Centro de Capacitación para Jóvenes Campesinos de la Comuna de Ancud, realizado en la 

localidad de Chacao. Ancud, X" Región. Octubre 1995 - Enero 1996. 

Asesor Técnico en formulación y ejecución proyecto Quesería Artesanal Sociedad 

Agrícola Porvenir Ltda. presentado al Primer Concurso de Modernización de la Agricultura 

Familiar Campesina - lndap. 

Cursos de Capacitación en Gestión y Administración de Queserías Rurales Agraria-Sence 

en la localidad de Tehuaco, Comuna de Ancud, X" Región. Enero de 1996. 

Cursos de Capacitación en Gestión y Administración de Queserías Rurales y Centros de 

Acopio Lecheros Agraria-Sence en la localidad de Achao, Comuna de Quinchao, X" 

Región. Enero de 1996. 

Encargado de predio Campex-Caulín propiedad de Sociedad Agricola y Comercial 

Infiernillo Norte Ltda. donde se desarrolla producción de leche y cultivo de papas de 

semilla. Junio 1995 a Junio 1996. 

JuUo 1996 - a la fecha: Se desempeña como Ingeniero Agrónomo Investigador en el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias con sede en la Provincia de Chiloé. En· esta labor realiza los 

siguientes cargos: 

- Encargado Técnico y Administrativo del Centro Experimental Butalcura

- Encargado Técnico y Administrativo de Oficina lnia - Chiloé

- Jefe de Proyecto de Investigación:

l. 

11. 

111. 

lV. 

v. 

VI. 

la Isla de Chiloé 

de Chiloé 

Genética. 

Intensificación de la Producción de Carne Bovina en 

Evaluación de Variedades de Papa Semilla en la Isla 

Formación de un Rebaño de Caballos Chilotes 

Formación de un Rebaño Ovino de Alta Calidad 

Utilización del Recurso Forestal en la Isla de Chiloé 

Granja Chilota 



Enero 1997 - Agosto 1997: Asesor Técnico en la confección del Plan de Desarrollo Comunal de 

la Ilustre Municipalidad de Castro, ejecut.ado por la Empresa Cedesco Ltda. 

Octubre - Noviembre 1997: Asesor Técnico Formulación de Proyectos para Planificación de 

IJiversiones de la provincia de Chiloé, ejecutado por la Empresa Acton S.A. 

OTROS CONOCIMIENTOS 

- Computacionales: Conocimientos a nivel usuario de diversos programas computacionales (Word

Perfect 5.2, Microsoft Office 4.3 profesional, Word 6.0, Excell 6.0, Offiice 97, etc.) 

- Idioma: Dominio básico de IJiglés escrito y ora 1.



CURRICUL UM VITAE 

COORDINADOR ALTER:'\/O DEL PROYECTO 

1.-ANTECEDENTESPERSONALES 

NOMBRE 
 NACIONALIDAD 
PROFESION 
GRADO ACADEMICO 

: DAGOBERTO GONZALO VILLAJZROEL TORRES 
: Chilena 
: Ingeniero Agrónomo 
: Licenciado en Agronomía 

2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1974-1975 

1977 - 1981 

1982-1985 

1986-1990 

1991 

1991 (nov) 

: Cursa Enseñanza Básica, desde 1 ° a 3 ° año en el Colegio Bautista de Temuco. 

: Cursa Enseñanza Básica, desde 4º a 8º año en la Escuela San Francisco 
de Temuco. 

: Cursa Enseñanza Media en el Liceo A-23 de Temuco, egresando como 
mejor alumno de la promoción. 

: Cursa Enseñanza Superior en la Carrera de Agronomía, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Frontera de Temuco, 
egresando como mejor alumno de la promoción. 

: Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo "Evaluación de la 

producción de miel con una y dos reinas por colmena. en la zona de 
Imperial, IX Región - Chile". 

: RJnde y aprueba Examen de Grado y Examen de Título de Ingeniero 
Agrónomo. 

3.- ANTECEDENTES LABORJ..LES 



1991 - 1994 ( d1c-abr) 

1994 (may-dic) 

1995 - 1996 (ene-ju]) 

1996 (ju! a la fecha) 

Se desempeña como Coordinador Regional del Pragrama de 
Transferencia Tecr:ológica del Instituto de Educación Rural de Temuco. 

: Se desempeña como transferencista del Programa de Transferencia 
Tecnológica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INlA) en el 
Centro Regional de Investigación Remehue de Osomo. 

: Se desempeña como investigador en el Departamento de Gestión de 
Sistemas de Producción del Centro Regional de Investigación Remehue de 
INIA. 
Asume también, la jefatura de la Unidad de Estudios de dicho Centro 
Experimental. 

: Se desempeña como Subdirector de Estudios, Planificación y Proyectos 
del Centro Experimental Remehue de INIA. 

4.- CURSOS DE POSTGRADO 

1995 (jul-d1c) 

1996 

: V Curso Internacional de Manejo de Cultivos: Su Investigación y 
Transferencia de Tecnología, Organizado por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CTh1MYT} Pergamino, Buenos Aires, Argentina 

: Taller Sub-Regional de Fo1mación de Capacitadores/Facilitadores de 
Cambio en Planificación, Seguimiento y Evaluación, Proyecto ISNAR
BID. 

5.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

1992 

1992 

1993 

: Participa en el curso taller de Políticas y Proyectos Sociales y Locales, 

realizado en Temuco. Organizado por el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social, Comisión Relacionadora de 
Organismos No Gubernamentales y el Ministerio de Planificación y 
Cooperación. 

: Participa en el curso taller Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sociales, realizado en Temuco. Organizado por UN1CEF y Comisión 
Relacionadora de Organismos No Gubernamentales . 

: Participa en el curso taller Hortalizas BaJo Plástico para el Sur de Chile. 
Organizado por los Programas de Hortalizas y Transferencia de Tecnología 
de la Estación Experimental INIA - Can llanca. 



1994 

1994 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

: Participación en taller de Formulación de Proyectos FONTEC, realizado 
en Valdivia. Organizado por el Fondo Nacional de Desarrollo Ternológico 
y Productivo FONTEC-CORFO. 

Participación en taller de Formulación, Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos de Investigación Agropecuaria, realizado en Osomo. Orgarnzado 
por el Centro Regional de Investigaciones Remehue. 

: Participa en curso de Inglés Elemental - Intensivo, impartido por la 
Universidad de Los Lagos, Osomo. 

:Participa en curso taller Metodología de Detección de Demandas 
Tecnológ1cas del Sistema Productivo, realizado en Chillán, organizado por el 
Centro Regional de Investigación Quilamapu. 

:Participa en curso de perfeccionamiento denominado "Sistemas de 
Información Geográfico SIG.", impartido por la Facultad de Ingeniería y 
Administración de la Universidad de la Frontera. 

:Participa en taller de Planificación Reg1onal, organizado por el Gobierno 
Reg1onal X Región de Los Lagos. 

:Participa en curso taller "Tasación de Bienes Agricolas, especialización en 
áreas afectas a expropiación", organizado por Proyección Consultores. 

6.- PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION 

1990 (mar-ago) 

1990 - 1991 (oct-oct) 

\993 

1994-1995 

: Participa en proyecto "Evaluación de la acc1on del insecticida 
flufenoxuron sobre cuncunilla negra (Lepidoptera: Hepialidae), en praderas 
de la IX Región". Convenio SHELL - Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad de la Frontera. Temuco. 

: Participa en proyecto "Fenología de malezas en plantaciones de 
Eucaliptus". Convenio Forestal CRECEX - Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad de la Frontera. Temuco. 

: Participa en proyecto "Diagnóstico Productivo de ia Comuna de Puerto 
Saavedra, Temuco" , convenio Instituto de Educación Rural- Proyecto de 
Desarrollo Campesino IX Región. 

: Participa en proyecto "Establecimiento y Fortalecimiento de Areas ~ATr 
(Centro de Ajuste y Transferencia Tecnológica). Convenio INL'\ B:IB 
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1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

: Parcicipa en proyecto "Evaluación del uso de ballicas infectadas con A. 
loili en alimentación animal y su relación con el control de L. bonariensis". 
CRI Rernehue. 

: Participa en proyecto "Investigación en el mejoramiento de praderas 
naturalizadas de precordillera". CRI Remehue. 

: Participa en proyecto "Evaluación de variedades forrajeras". CRI 
Remehue. 

: Participa en proyecto "Nuevas alternativas para la zona sur" CIU 
Remehue. 

: Participa en proyecto "Estudio de investigación y validación de 
tecnología de drenaje en la IX, X y X1 región". CRl Remehue. 

: Participa en proyecto "Investip,ación tecnológica en drenaje, X Región" . 
CRI Remehue. 

: Participa en proyecto "Riego Décima Región" : CRI Remehue. 

: Participa en proyecto "Obtención de variedades de papa resistentes a 
bacterias patógenas mediante b transformación genética". Convenio INJA
FONDEF 

: Participa en organización y eJecución del proyecto "Plan para la 

recuperación de la fertilidad d~ los suelos". Convenio INIA-SAG 

7.- EXPERIENCIA DOCENTE 

1988 (ago-ene) 

1989 (ago-feb) 

1990 (mar-die) 

1991 (ago-d1c) 

l991 (ago-dic) 

199 l (sep-nov) 

: Ayudante Cátedra de Entomología Básica. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Universidad de la Frontera. Temuco. 

: Ayudante de Cátedra de Entomología Aplicada. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Universidad de la Frontera. Temuco. 

: Ayudante de Cátedra de Riego y Drenaje. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Universidad de la Frontera. Temuco. 

Ayudante Cátedra de Riego y Drenaje. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Universidad de la Frontera. Temuco. 

: Ayudante Cátedra de Sistemas de Producción. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universi¿ad de la Frontera. Temuco. 

: Imparte Cátedra de Saniclad Vegetal en la Carrera de Adrmnlstraci0n, 

Agrícola, en el Instituto AncUien de Temuco. 



CURR ICULU M VTTAE 
fNVESTlGADOR PARTIC:IPANTI~ 

ANTECEDENTESPER~ 

NOMBRE : RÉCTOR ORLA1'11)0 ZÚÑIGA BUST AM:ANTE. 

NACIONALIDAD : CBJJ..,ENO. 

A..ti_TLC.ED..EfilES_AC.A.IlÉMICOS 

Enseñanza. Básica: 

1964 -1971. Curso Primero a Octavo Afio en las Escuelas Básicas de Huite y Quemchí 

Enseñanza M.edia: 

1972 -1976. Cursa Enseñanza Media Agrícola en 
- Escuela Agrícola Qumt.a de Tilcoco de Rancagua. 
- Escuela Agrícola de Puerto Montt. 
- Escuela Agricola de Adultos Hospital. 
- Instituto de Educación Rural. Región Metropolitana . 

1976 . Egresado de la Enseñanza Media Agrícola . 

Estudios superiores: 

1977 - 1978. Medicina Vderinaria. U;-iiversidad Austral de Chile. Valdivia . 

1979 - 1935. Agronomía . Universidad Austral de Chile. Va!divia. 

1985. Licenciado de Agrnnomía . 

1990 . Ingeniero de: Agrónomo . 

ASISTENCIA .t.LCJJRSOS Y s.E.M.IliAlUD.S.. 

í. 987 .:)f, S :· 199 !. Jornad:1s Equip0s;écnicos AGR.ABJA LTDA Punta ce Tra lca v Líh ares. 



l 987 - Julio . ?roducc1ón y Almaccnar,tiento de Papa [N1A - Rcmenue. Castro. 

1987-Octubre. Primer Er.cuen,ro Nacional de !a Juventud Campesina. Punta de Tralca. 

1987-1988. Participación en representa:::ión de un integrante en el Grupo de Transferencia 
Tecnológica (G.T.T.) de Ancud, coordinado por el INlA - Remehue. 

1988 (Abril - Ju!io).Curso de Capacitación a Técnicos y Profesionales de Instituciones no 
Gubernamentales de Apoyo al Campesinado. 
Grupo de Investigaciones Agrarias, (G.I.A.) Academia de Humanismo Cristiano. 

1988. 4 Días de Campo S'Jbestación Experimental de Qi.:imei . San Juan de la Costa. Proyecto 
CIID-U.A.CH. 

1989 - Agosto. Producción y Almacenamiento de Papas con Pequeños productores . 
INlA Remehue - Quilamapu. Concepción. 

1990 - junio. Curso de Capacitación en Métodos de Extensión AGR.A.RlA-INDAP. Castro . 

1990 - Noviembre. Curso de Capacitación CF.T-fNDAP. Nivej II. Notuco - Chiloé. 

1990 - Diciembre. Día de Campo Modulo Lechero. Coquiao-Ancud. Il'-,'1A - Reniehue. 

1991 - Enero. Curso de Capacit.ación. Métodos de Extensión Agrícola P.l.l .E. 

1991 - Junio. Curso de Capacitaciór. a Extensionistas del Programa de Transferencia 
Tecnológica de fNDA.P Décima Región. CO-:---JAF. Castro. 

1992 - Noviembre. Curso de Planificación de la Extensión Agrícola. Embajad:i de Israel e 
INDA..P Séptima Región. Linares. 

1991, 1992 y 1993. Curso Taller. Metodolo;~ía para meJorar la Producción y uso de los 
Tubérculos - Semillas de Papa en Chile fNlA -CI.P. 

1993. Curso - Taller: Hortalizas bajo plástico para el Sur de Chile. Temuco 20.21 de Julio. 
fNIA - Carillanca. 

A.J"fTECEDENTES LABORALES; 

1983. Ayudantia en Proyecto "Evaluación Sensorial de Productos Lácteos" Centro Tecnológico 
de la Leche U.ACH. Valdivia. 

1983. Encuestador Esrrati ficación Soc ioeconónii ca MW7 i c ipa lid ad de V« ld I vi a. 

1986 Marzo - Agosto.P:-ofe$or d~ ia Escuela Agrícola de Adultos . I.E .R. Co.stro . A:;Ís:f'l;:itur~~ 
Procucción Regio;ial, Admi;iistración Rural y .S2.niód Vegetal. 



Ago.1986-Abrí! 1988.Estudios Agrarios Anc~d (E.A.A.)Encargado del Campo Experimental 
tibícado en la localidad de Caulín Alto, comuna de A.ncud . 

Este Campo Ex.perime;-1.tal tiene como objetivo , estudiar y buscar re$puestas a los problemas 
tecnológicos de la Agricultura. Campesina de Chiloé . 

Mayo de 1988 a 1990. Consultora Profesionales AGRA.RJA L TDA., donde desarro lla diversv.s 
funciones profesionales. 

1992 a la Fecha. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INlA - Estación E:werimental 
Rcmehue . Osomo. Décima Región . Donde a desarrollado las siguientes funciones: 

- Encargado Oficina Técnica del fNlA en Chiloé (Hasta Junio 1997). 

- Encargado de Centros de AJuste y Transferencia de Tecnología (C.A.T.T .), En Ancud y Castro : 
en los que se desarrolla Investigación Adaptativa en rubros de la zona. 

- Coordinador del Grupo de Transferencia Tecnológica (G .T.T.)de AJicud en el año 1995. 

- Participa además de la elaboración y ejecución de otros Proyectos que desarrolla el fNIA en 
Chiloé . 

1993. Junto a olTos Técnicos y Profesionales de AJicud fundan una Cooperativa de Trabajo 
denominada "Tecnología y Desarrollo Insular Ltda". En la cual se ha desempeñado como: 
Presidente, Administrador y Jefe Técnico . 

Parte de las actividades que ha desarrollado en esta Organización son las siguientes : Apoyo a 

Orga.nizacíones Campesinas Productivas y Grupos de Agricultores de la Comuna de Ancud : 
Elaboración óe Proyectos ProductiYos y Sociales . 

fli.lll.J CA C IONES. 

- Resultados de Invest1gac1ones en Papa. Campo Experimental de Caulín. Publicado en el 
Informe Anual 1987-1988. Mejoramiento de Cultivos Pequeños Agncultores .C.I.I.D.-U.A.CH. 
l 988. 

- Resultados Investigación. Campo Experimental de Caul ín. AGRARJA. 1990. 

- Evaluación del Proceso de RefoTTTJa AGR.,AJUA en la Provincia de Chi loé . Tesis lng_ 
Agrónomo U .A.CH. Valdivia . 1990 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVJDADES DE EXTENSIÓN, 

1989 - Septiembre. Encuentro de Comunidades Campesinas "Chiloé, pasado , prc.scnte y 
futuro". Participación con la Ponencia Perspectivas del cultivo de Papa en Chi! oé. Castro 

Ch:loé . 



1993. (VILLAR.RlCA) Reunión Anual. Programa de Transferencia Tecnológica. Exposición del 
Tema: Centros de A.Juste de Transferencia Tecnológica en Chiloé. fNIA. 

Desde 1994 en adelante. Pamcipación en múltiples actividades de Extensión (Días de Campo, 
Reuniones técrncas. etc.), con agncultores y Equipos Técnicos que trabajan en Chiloé. 



CURR ICULU :',1 vlTAE 

lJ'-,'VESTJGADOR PARTICIPANTE 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Antecedentes Personales. 

Nombre 
Nacionalidad 
Profesión 

Educación Básica. 

Educacíón Media. 

Educación Universitaria. 

Antecedentes Laborales. 

: Undurraga Díaz, Pablo Emilio Luis 
: Chilena 
: Ingeniero Agrónomo. 

1969 - 1970 Escuela Básica G-77, Los Tricahues, Comuna 
de Lolol. 
1971 - 1976 lnstituto Regional Federico Errázuriz, Santa Cruz. 

1977 - 1980 Instituto Regional Federico Errázuriz, Santa Cruz. 

1981 Licenciatura en Física. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago. 
1982 - 1987 Agronomía. Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales. Universidad de Concepción, Chillán. 
1990 Examen de Grado, para optar al Título de Ingeniero 
Agrónomo. Facultad de Ciencias Agronómicas, Vet. y For. U de 
Concepción, Chillán. 
1993 Obtención del Título de Ingeniero Agrónomo. 

- Marzo de 1984 a Enero de 1987. Alumno Ayudante de la Cátedra de Zoología Agrícola, por espacio
de seis semestres académicos. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de 
Concepción, Chillán. 

- Agosto a Noviembre de 1987. Profesor de Matemáticas en el Preuniversitario de !a Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de Concepción, Chillán. 

- Enero de 1988 a Septiembre de 1989. Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda. COLUN a
cargo del proyecto "Investigación de nuevas técnicas de manejo de forrajes y suplementos forraJeros en 
la Xº Región", desarrollado por COLUN en convenio con la CORFO para el área sur de la provincia de 
Valdivia. Realizando Investigación en fertilización de praderas, aditivos en ensilajes y evaluación y 
caracterización de híbridos de maíz para ensilaje, los que se daban a conocer en Días de Campo anuales, 
de ios cuales era respo,1sab!e de organizar. 





Curso de Leguminosas de Grano, Praderas y Mecanización en la Pequeña Agricultura. 
TNDAP/fN1A, Caiiete. 27, 28 y 29 de Noviembre de 1990. 

Producción de Semilla de Papa en la provincia de Arauco. íl'i'DAP/TNIA, Cañete. Enero de 1991. 

Curso de Métodos de Extensión Agrícola, realizado la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, con el patrocinio de TNDAP. Concepción, Enero de 1991. 

Seminario sobre Acidez y Encalado de Suelos en la Región de Los Lagos. IN1A - Remehue, 
Osomo. Agosto de I 991. 

VIII Simposio de la Sociedad chilena de la Ciencia del Suelo sobre Suelos Forestales. 
Universidad Austral de Chile, Valdi via, 8 al 1 O de Abril de 1992. 

II Seminario sobre Aspectos Técnicos y Perspectivas de la Producción de Leche, organizado por 
IN1A - Remehue. Osomo 27 y 28 de Mayo de 1993. 

Actualización sobre Fertilización Forestal. Universidad Austral de Chile, Valdivia, I 7 y 18 de 
Junio de 1993. 

2º Seminario Internacional de Calidad Total y Aseguramiento de la Calidad ISO-9000. Efectuado 
por la Asociación Chilena para la Calidad (ASCAL) y el Instituto Latinoamericano de 
Aseguramiento de la Calidad (INLAC). Santiago 21, 22 y 23 de Julio de 1994.-

Curso sobre Tasación de Bienes Agrícolas. Especialización en superficies afectas a Expropiación. 
Realizado por Proyección, con el patrocinio del Ministerio de Obras Públicas y el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. Osomo, 27, 28 y 29 de noviembre y 4, 5 y 6 de diciembre de 1997. 

Seminario internacional sobre Uso Eficiente de Fertilizantes en una Agricultura Sustentable. 
Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía. Chillán 3 y 4 de Diciembre de 1997. 

7.- Publicaciones. 

Producción de Papa a partir de Semilla Botánica (TPS). Trabajo de investigación presentado a la 
Fac. de Agronomía de la Universidad de Concepción, Chillán. 25 pag., Octubre de 1985.-

Información Meteorológica. Boletín Informativo de la Coooerativa Agrícola y Lechera de La 
Unión Ltda. Nº 51, pag. 26-29. Agosto de 1988. 

Coautor de "Valor nutritivo de los ensilajes usados por pequeños agricultores en el área sur de la 
provincia de Vald1via". Trabajo presentad0 a la XIV Reunión de la Sociedad Chilena de 
Producción Animal, SOCHIP A. Santiago, 22 al 24 de Noviembre de 1989. 

Coautor de "Calidad de los ensilajes usados en producción de leche en el área sur de la Pro0~ 
de Valciivia". 60 p. Pubiicación conjunta de la Corpor<1ción de.. Fomento a la Producción 
(CORFO) y COUTN LTDA i990. 



"Cambios en las curvas de distribución de algunas propiedades del suelo con Lab;-anza Cero. Un 
estudio de casos con quema de residuos en Vilcún." Memoria para optar ai Título de Ingeniero 

Agrónomo. Facultad de Ciencias Agronómicas, Veterinarias y Forestales. Universidad de 

Concepción, Chillán. 1990. 

8.- Otros Antecedentes. 

Licencia de conducir clase B. 

Conocimientos de Computación a nivel de usuario, dominio de procesadores de texto 

Wordpcrfect y Word. 

Manejo de planillas de cálculo Quattro Pro, Excel ,Work y dominío de bases de datos Access 

2.0. 

Conocimiento y dominio de red Internet. 

Conocimiento práctico de metodologías de Análisis de suelos y manejo de instrumental de 

laboratorio. 

Premio a la Mejor Tesis en Fertilidad de Suelos, otorgado por Soquimich. Chillán, Abril de 1991. 

'·.J 



CURRICUL U M V fTAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES. 

Nombre 

Nacionalidad 

: IV AN MA.RCELO DAV1S CASAN OV A 

: Chilena 

2.- ANTECEDENTES EDUCACIONALES. 

2 .. 1. EDUCACION BASICA. 

1960 - 1968 Osomo Co lleR·~, Osomo. 

2.2. EDUCAClON MEDIA. 

1969 - 1972 Osorno Co!lege: , Osorno. 

2.3. F:DUCA Cror-.· UNIVERS IT ARIA 

1973 

1974 - !979 

1980 

Tran5f erencia de 

1980 

obteniendo 

SOCf OLOGfA, Unjversidad de Concepción. 

MEDICfNA VETERINARIA, Facultad de Ciencias Veterinaria, 

Universidad Austral de (h¡Je, Valdivia. 

Tesis de Grado, para optar al Título de Médico Veterinario " 

Embriones en Ovinos" obteriiendo nota 6 .70 . 

Examen de Grado para obtener e) Título de Médico Veterinario 

nota 6.50 .-



3.- EXPERIENCIAS,LA.BOR..A..LES; 

3.1. Pre-Grado : 

- Práctica en el Fundo Punab.ue de la UnÍ.\leI:SÍdM.. Austral de. Cbi1e , E,oero de. 1976. 

- Práctica de Terreno en CoOf'C[ativa Agrícola y Lechera de Osomo (C.-'\.LO) , Enero- Febrero 

1977. 

- Práctica Clinica y Laboratorio e.n Cooperativa Agrícola y Lechera de Osomo (CALO) , Febrero 

de l 979. 

- Práctica Integrada Reproducción-Producción Animal en el Fundo Punahue, Universidad Austral 

de Chile., Nov:iembre de 1979-. 

- Integrante del Depart.amca!D de Reproducción An.i.ma.l. del.a. Uo~ersidarl A..usLra1 de Cbil~ como 

alurooo memorante y ayudante de~ e.atairas de Fisio~ de la Reproducción y de Ginecología 

y Obstetricia. Años 1978 y 1979-~ 

- Particípanl.e del Programa de ID'-lest~ació.o. sobre.. Ti:aos.fete.n.c.ia. de Embriones en las especies 

Bovina y Ovina. Año 1979 y prime:r semc~re 1980. 

3.2. Post-Grado : 

- Integrante de la oficina de Asistencia Técnica '' Fa.rmovet " de R.obt:rto Herrera y Cía Ltda. 

Desde Julio 1980 a Agosto de 1981 , a cargo del Programa de Inseminación Artificial , 

Caliñcación de Reproductores y Clín.ica Reproductiva. 

- Asesoría Técnica en la empresa AGROGENETICA y en forma privada a criaderos y predios 

agrícola.s de Septiembre de 1981 a MarZo de 1985. En lo que se refiere a Planifi.cació n de una 

explotación pecuaria en manejo productivo , sanitario y reproductlvo_ 

- Trabajo a honorarios en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el Proyecto de Diagnóstico 

de Enfermedades Limitantes para Exportación : Brucelosis - TBC - Leucosis. División Protección 

Pecuaria, Sector 4 Osomo de Noviembre 1983 a Marzo 1984_ 

- Asesoría Técnica en empresa AGROSAN S .A. en Bahfa Blanca Republíca Argentina , segundo 

semestre de 1985 y primer semestre de 1986. En la formación de un Laboratorio Clínjco 

Veterinario , Cursos de Instrucción de Inseminación Artificial y asesorías en criaderos. 



- Integrante del Servicio Veterinario Pehuén de propiedad de Iván Davis Casanova y Cía Ltda. 

Desde Agosto de 1986 a la actualidad en prestación de servicios de asesoría de terreno , ventas de 

insumos y laboratorio clínico . 

- Asesoría Técnica a las Queserías Mulpulmo y Cumelén de Marzo de 1987 a Noviembre de 1988 

, a cargo del Departamento Agropecuario (Inspección de lecherías , calidad de leche , compra de 

insumos . etc.) 

- Jefe Térnico del Programa de Transferencia Tecnológica Básica (PTTB) del 

Instituto de Educación Rural (IER) , Sede Osorno . Desde Mayo de 1990 a Abril de 1992. 

- Integrante de la Sociedad Consultora Pehuén Sur Ltda. dedicada a la Formulación y 

Evaluación de Proyectos Técnicos-productivos y Sociales. Desde el segundo semestre de 1991 a 

la actualidad. 

- Consultor de Apoyo Técnico (CA T) del ?rograma de Transferencia Tecnológica de [NDAP -

Area La Urrión . Desde Julio de 1992 a Julio de 1996. 

- En la actualjdad me desempeño como Profesional de Apoyo de la Secretaria Regional 

Ministerial de Agricultura - Décima Región. 

4.- ASISTENCIA A CONGRESOS Y SEMINARIOS. 

- Segundo Semmario de la Came: Instituto Tecnológico de la Carne , Facultad de Ciencias 

Veterinarias, U.A.CH. , Valdivia 6 y 7 de Octubre de 1977. 

- Tercera Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA). Universidad 

Austral de Chile, Valdivia 28 y 29 de Septiembre de 1978. 

- Cuarta Reunión Anual SOCHJPA , Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso 23 y 24 

e,.gosto 1979. 

- Segundo Congreso Nacional de Medictna Veterinaria, U.A.Ch Valdivia 8 al 1 O de Noviembre 

de 1979. 

- Quinta Reurrión Anual SOCHJPA, Universidad de Concepción e Intituto de Investigaciones 

Agropecuasias, Chillán 31 de Julio y 1 de ,\gasto de 1980. 



- Séptima Jornadas Médico Veterinarias : " Uso de hormonas en reproducción arümal" , Temuco 

27 al 29 de Agosto de 1981. 

- Seminario Internacional de Mejoramiento Genético Bovino. U.A.Ch., Valdivia 8 al I O de 

Noviembre. 

- Séptima Reurúón Anual SOCHIPA. U.A.Ch. Valdivia 11 y 12 de Noviembre de 1982. 

- Novena Reurúón Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA). Santiago 25 al 29 

de Julio de 1983. 

5.- PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION. 

- Curso Capacitación Equipos Técnicos del P.T.T. : " Agricultura Campesina y Sistemas de 

Producción "dictado por AGRARIA - PIEE. 25 y 26 de Junio de 1990. 

- Curso Capacitación : " Métodos de Extensión Agrícola " dictado por Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (UAHC) y PIEE, Osomo 23 y 24 Enero de 1991. 

- Curso Capacitación : " Situación legal y problematica de la poseción territorial en el 

mediano y pequeño agricultor " dictado por Area INDAP Osomo 11 , 18 y 25 de Marzo de 

1991. 

- Curso : " Capacitación para dirigentes campesrnos " dictado por Dirección Regional de 

INDAP. 4 y 5 de Abril 1991. 

- Curso Capacitación : " Legislación forestal , viveros forestales , técnicas de plantación y 

bosque nativo" dictado por CONAF, Osorno 21 de Junio 1991. 

- Curso Capacitación : " Extensión Rural " dictado por Polan Lacki , Oficina Regional FAO, 

Osorno 6 Septiembre de 1991. 

- Curso Capacitación: "Establecimiento y Manejo de Huertos Frutales para la zona sur 

dictado por IN1A Remehue, Osorno de Octubre de 1991. 

- Curso Capacitación : " Tópicos de Desarrollo Rural " dictado por Universidad Austral de 

Chile, Valdivia. 8 al l O de Septiembre de 1992. 

- Curso Capacitación : " Curso-Taller de Hortalizas bajo plástico para el Sur de Chile" 

dictado poí rl"'-;1A Ca.rillanca Temuco, Julio de 1993. 



- Curso Capacitación:" Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos" dictado por la 

Universidad de Humanismo Cristiano, Talagante . Octubie, Noviembre y Diciembre de 1993 . 

- Curso Capacitación : " Fundamentos técnicos, funcionamiento y administración de 

Centros de Acopio Lechero " dictado por Universidad Austral de ChiJe, Valdivia 26 al 28 de 

Octubre de 1994. 

- Curso Capacitación : "Alternativa productiva de la Décima Región : Produccíón Lechera " 

dictado por Universidad Austral de Chile, Osomo, 16 y 1 7 de Marzo de 1995. 

- Curso Capacitación : " Gestión de Agronegocios para la pequeña agricultura", Equipo 

Consultores IND.<\.P , 3 Módulos Octubre-Noviembre y Diciembre 1995. 

- Curso Capacítac¡ón : " Gerencia Pública para la Modernización Institucional " dictado 

Fac.de Ciencias .Económicas y Administrativas, UACH. Osomo 9 al 11 de Octubre de 1995. 

- Curso Capacitación: Programa en Gestión y Ordenamiento Ambiental. 

Primer Módulo : "Evaluación de Impacto Ambienta 1 11 

Segundo Módulo; "Desarrollo de la Gestión Ambiental" 

dictados por la Facultad de Ingenjería, Unjversidad de Santiago- USACH- Santiago 4 al 6 

Dicienbre 1995. 

- Curso Capacitación: "Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos para la Pequeña 

Agricultura " dictado por Universidad Católica de Chile y Fundación Andes, Diciembre 1995, 

Enero y Marzo de 1996. -

- Curso Capacitación: '' Preparación y Ev: .. duación de Proyectos Agropecuarios" dictado por 

Universidad de Chile y Les HaUes Consultores, Abril y Mayo de 1998 .-



6.- PUBLICACIONES : 

- Transferencia de Embriones en Ovinos. presentado en la Cuarta Reunión Anual de

SOC.HJPA, Universidad Católica de Valparaíso, 1979. 

- Transferencia de Embriones en Ovinos. Tesis de grado para optar al Título de Médico

Veterinario, Universidad Austral de Chile, 1980. 

- Transferencia de Embriones Bovinos Congelados en Chile presentado en la Séptima

Reunión Anual SOCHIPA, Universidad Austral de Chile, 1982. 

- Inducción de Superovulación y Transferencia de Embriones en Ovejas. AGROSUR,

V o 1.12 Nº 1 19 84. 

- Importation of New Zeland bovine ernbryos frozen to Chile. VETERINARY RECORDS ,

JoWTial of The Brithish Veteri.nary Association , Vol 115 Nº 23 , 1984. 

7.- OTROS ANTECEDENTES. 

- Conocimientos de Computación, dominio de procesador de texto Wordperfect y Planillas de

cálculo (Lotus 123, Quattro Pro y Excell). 

- Instrucción autodidacta en metodologías de educación de adultos.



·¡·~ ,; u o n'fi'. CAJA Dfi'. LO.~ A PORTF.S C'OMPROMFTmos ANO l 99fl 

~nJUJ O DE CAJA DE LOS APORTES CO!V1PROMETIDOS AÑO 1999 

~1.~~J.;C DE CAJA DE LOS APORTES COMPROMETIDOS AÑO 2000 

~-·;·vYm~JA DE LOS APORTES COMPROMETIDOS AÑO 2001 



:~:,:1,;o DE CAJA AÑO 1998 DE LOS APORTES SOLICITADOS. 



.i;~:J.;O DE CAJA AÑO 1999 DE LOS APORTES SOLICITADOS. 



:'"·~·r'.J DE CAJA AÑO 2000 DE LOS APORTES SOUClTADOS. 



-_ --;_J.~J DE CAJA AÑO 2001 DE LOS APORTES SOLICITADOS. 
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Mapa de Chiloé y Ubicación de Actividades 

Oficina Técnica: 
- Administración del Proyecto 

C. E.Butalcura: 
- Núcleo Fundador 
- Evaluación del Proyecto 

.Y~1

ovincia de Chiioé: 
- Catastro Poblacional 
- Estudio Víab iíidad Población 



PLANO SECTOR I, NUCLEO FUNDADORES, C.E. BUTALCURA 

Supedicie Total:9,2 há 

Necesidad de Limpia: 7,2 há 

Construcción de Zanjas Colectoras: 1.220 mt (señalados con líneas con ílechas) 

Construcción de Cercos: 2.650 mt (señalados con líneas más claras) 



PLANO SECTOR II, NUCLEO FUNDADORES, C.E. BUT ALCURA 

Superficie Total:7,5 há 
Necesidad de Limpia: 7,5 há 

Construcción de Zanjas Colectoras: 370 mt (señalados con líneas con flechas) 

Construcción de Cercos: 2.510 mt (señalados con líneas más claras) 



ANEXOB 

ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 



CURRICULUM VITAE 
l;-.ISTITUTO DE IJ'-iVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

NOMBRE 
RASOf'.' SOCIAL 

POLÍTICAS DEL fülA 

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUA.RJAS 
; fNIA 

El INIA fue creado como una instituc¡on destinada a realizar investigación agropecuaria, llegando a ser 1a 
principal inst1tlición en la materia. Posteriormente inició pn:,gramas de trasferencia de tecnología hacia 
los productores agrícolas y de preparación y ejecuciór: de proyectos de desarrollo científico y agrícola. 
En ia actualidad. Sin perjuicio de 1as actividades de investigación básica y aplicada, e1 INlA, por medio 
de una adecuación interna y la adopción de nuevos conceptos, ha creado una nueva rama de actividades 

denominada '"Agronegoc,os y Consultorías" con el propósito de canalizar !a transferencia tecnológica y la 
prestación de servicios profesionales y técnicos del instituto. El propósito central de esta iniciativa es 
lograr que los resultados de los programas de investigación fluyan eficazmente hacía los sectores 
productivos agropecuarios y agroindustriales, asi como hacia instituciones públicas y privadas de 
financiamiento y, en general, agmcias relacíonadas con el a&To y su desarrollo. 

U ADMIN1STRACI ó.r:UIBL.llilA 

La administración central esta integrada por un Consejo, cuyo presidente es el MinislTo de Agriculrura 
El presidente Ejecutivo es ·el Sr. FERNANDO MUTTCA CAS"ITLLO y el Gerente General es Don . 
CARLOS MUÑOZ SCH lCK. 

Bajos las autoridades anteriores existen las Direcciones de lnvestigación y de Estudios y Proyectos. Las 
Gerencias de Producción y Comercialización, de Agrnncgocios y Consultorías y de Administración 
Finanzas. Todas estas unidades se proyectan sobre los Centros Regionales de Investigación/Desan·d l!o . 
Completan la administración central un Encargado de Cooperación lntemacional y un Secretario Té 

LQS..RECURSWi.D.E.L. Iill.A 

E! fNIA cuenta con un equipo de 240 científicos y profesionales. de los cuales más dd 50% tiene 
estudios de postgrado (Ph.D. y M.So) en el extranjero. Posee 8 centros Regionales de Inv~ngaci<Jn 
(CR1) y 9 Campos Experimentales en 11 de las 13 regiones de! país Cuenta con 45 labbráioho_s· á'i 
se:.·ic ic ci~ ios programas de investig:.:ción y de los usuarios ex.ternos, una moderna esta~·6n 



cu~rentenana, y un banco base y tres bancos activos de germop!asma con capacidad de almac~namie:Ho 
de 240.000 muestras. 

CENTROS DE TIYVESTIGACIÓN DEL INI~ 

Los Centros Regionales de Investigación/Desarrollo (CRI) son los siguientes. 

NOMBRE DEL CRl 

JNTIHUASI 
LA CRUZ 
LA PLATINA 
QUILAMAPU 
CARJLLANCA 
R.EMEHUE 
TAMELAlKE 
KA.i\.1PENArKE 

UBICACIÓ:\' 

LA SERENA 
QUILLOTA 
SANTrAGO 
CmLLAN 
TEMUCO 
OSORNO 
CO'ffiAIQUE 
MAGALLANES 

REGIONES DE INFLUEi'iCIA 

IV 
(ESPECIALIDAD ENTOMOLOGÍA) 
V, METROPOLITANA, vr 
VU,VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Integrando las actividades y el área de influencia de los CRI existen diversas dependencias como 
Subestaciones E;(perimenlales y Predios Product1vos, dentro de los que se encuentra el Centro 
Experimental Butalcura en la Provincia de Chi!oé. 

ÁREAS EN LAS QUE INIA REALIZA ACTMDA.DES Y SERVICIOS DE Il'NESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, CONSULTORÍAS Y AGRONEGOCtOS. 

ÁREA TÉCNICO - PRODUCTIVA 

1. Mejoramiento genético de plantas y animales, con liderazgo en producción de nuevas variedades y 
razas. 

2. Biotecnología e ingeniería genética en plantas y animales. 

3. Protección del medio ambiente a traves de: 
• Disminución de uso de pesticidas. 
• Control biológico de plagas. 
• Control Integrado de pestes. 

Métodos de conservación de los recursos de suelo y agua. 

1. Aumento de la productividad y calid<1d: 
Mejoramiento genético para la producción competitiva . 

• Control de malezas. Enfermedades y plagas. 

l. Feí.didad en áreas esenciales para sistemas de producción: 
• Fertihdad de suelos. 
• Manejos de cultivos. 
• Mar.ejos de praderas y sistc:nlls agrnsilvopaslorales. 



1. Sísternas de producción ganadera
• Bovinos de carne y de leche
• Ovinos de carne y de lana.
• Caprinos
• Camélidos.
• Equinos

1. Desarrollo de la hortofruticultura y viticultura:
• Nuevas alternativas productivas y su manejo.
• Cultivos protegidos.

I. Usos y mantenimiento de recursos genéticos.

2. Riego: Sistemas de validación y de tecnificación del riego.

3. Pequeña agricultura:
• Proyectos de modernización o reconversión.
• Análisis de gestión de sistemas productivos.

ÁREA AGROECONÓMICA. 

l. Identificación, fol7Tlulación, evaluación ex•ante, ejecución y supervisión de proyectos de desarrollo
silvoagropecuarios y agroindustriales.

2. Gestión empresarial en actividades agropecuarias y agroindustriales.

3. Seguimiento y evaluación de proyectos .

. <\REA DE AGRONEGOCIOS Y PRODUCTOS. 

l. Venta de:

Semillas certificadas y/o corrientes de trigo, cebada, arroz, maíz, habas, variedades "l}·H.A".
Semilla certificada de paras. variedades "IN1A".
Semilla botánica (TPS) de paras asistencia técnica para su manejo.
Material genético para ganaderia capnna, ovina y de camélídos.
Reproductores y semer. de bovinos y ovinos.
Plantas frutales.

l. Scr.-icios de:

Laboratorios para Uila gran variedad de materias.
Conrrol biológico e ir.tegraóo de plagas.



NÓMINA DE ALGUNAS EMPRESAS Y SECTORES :\TEJ\J)IDOS. 

Agricultores individuales y Grupos de Transferencia Tecnológicas, en las Regiones fV a >Xli. 
Universidades en las Regiones metropol itana, VlI, VIII, IX y X. 
Fondos Nacionales de Desarrollo Regional 
FONTEC 
SOQU1MICH 
PROMM-ODEPA 
PROCHILE 
Empresa de .Semillas PIONEER 
Univers idad Católica 

flA, MINAGRJ. 

ALGUT\OS EJE,\1PLOS DE PROYECTOS CONTRATADOS Y/O EN EJECUCIÓN_ POR EL 
U'ilA. 

El listado que se presenta a continuación incluye algW10s ejemplos de los proyectos en e;ecuc1ón o 
contratados, en 1996, por el INlA. Se indica el título del proyecto, e l Centro Regional de Investigación 
(C Rl) del INIA responsable del proyecto, su área de influencia (Región) , la identificación de l agente 
contratante o ejecutor, los beneíícíarios y la fuente de fina nciamiento. 

CRl lliI.IHUASI ~ REGIÓN 

ManeJo de Poda y Carga Frutal para Adelan tar Madurez en Vtdes Pisqueras . Agente contrata,1te y 
beneficiario: Cooperativa Pisquera. Financiamiento: Cooperativa Pisquera_ 

Validación de Tecnologías de Riego en d Valle de Huasco . Agente contratante y financiero : 
Comisión Nac ional de Riego (Q{R) . Beneficiarios: agricúltores_ 

Creación de Tecnología de Punta para el Manejo de Frutales y Vides en el Norte Chico Agente 
ejecutor: n,.llA. Bendíciarios: agricultores. Financian,iento: BID-

Centro de Ajuste Tecnológico para Pequeños Agricultores de las Regiones Ill y IV. Ejecutor rt·../ IA . 
Bene/,ci,n10s: agricultores. Financiamiento: B íD. 

CIU LA PLATrNA REG1QNLS V METRQPOI.ITANA Y VI 

Detem,1¡¡ación de Enfermedades Virosas en Frutales y Vides . Agente contratante y financiero 

(Fondo de Irwestigac iones Agropecuarias , !'.T-JAGRI) Beneficiarios : fruticu ltore s 



Mejoramiento y Diversi í1cJción de la Producción y Mercados de Cebollas de Ex.port,icíón. Agente 
contratan:e: PROCHILE-ODEPA. Beneficiarios: agricul lores. Financiamiento: PROCHILE 

Convenio Fitopato!ogia de Frutales. Contratantes, beneftcianos y financiamiento: empresas privadas . 

Sistema de Validaci6n Transferencia de Tecnología de Riego, en Sistemas Productivos de riego, y 
Actividades de apoyo Tecnológico en el Aiea del Proyecto "Reparación del Embalse Convento Viejo. 

Agente contntante y financiamiento : PROMM. ODEPA. Beneficiarios: agricultores. 

CR! mm AMAPJJ REGIONES Vf!Y VII! 

Convenio de Producción de Semillas entre fNIA y Arrocera Tuca pe\. (Recuperaci6n genética de 

variedades de arroz Oro, Crist.a.1 y Perla). Agente Contratante, beneficiarios y financiamiento: CIA. 
Arrocera Tucapel. 

Producc ión de Forraje de Alta Calidad y Bajo Costo para producción Intensiva en el Valle Regado . 
Ejecutor, contratante y financiamiento: INlA. Benefü:iarios: agricultores. 

Explotación del Potencial Hortícola de \a Proviílcia de A.rauco . Ejecutor: IN1A . Benefic1anos: 
agricultores . Financiamiento: FNDR. 

Análisis Económico de Rubros Productivos. Ejecutor: fNIA. Beneficiaris: agricultores. 
Financiamiento: BID. 

CRJ CARJLLANCA IX REGIÓN 

Sistema de Validacióíl y Transferencia de Tecnologías de Riego y Sistemas Productivos de Riego en 
.A.rea de Proyecto PROMM en Faja Maisan. Ejecutor: fNIA. Beneficiarios: Agricultores. 
Financiamiento: PROMM/ODEPA. 

Sistemas de Producción de Leche a Bajo Costo para las Condiciones de füego de la LX Región. 

Ejecutor y Fi11anciamie11to: fNIA. Beneficiarios: agricultores . 

Introducción y Evaluación de Especies Hortofrutícolas Orientadas hacia la Pequeña y Mediana 
Agricultura. Ejecutor: rNlA. Beneficiarios: agricu I tares . Financi amiento BID. 

CFU REMEHJJE X REGIÓN 

Invest igación de Alternativas de Fertilización para la Producción Agropecuaria en Chiloé. Ejecutor: 
rNlA. Beneficiarios : agricultores. Financiamiento: Fr,H)R. 

lnvestigaciórr y Val idación de Tecnologías de Drenaje en !as Regiones LX, X y Xl. Ejecutor rt<il-A. 

Bene/ic1arios: ag--. icultores, Financiam iento: Comisión Nacior.al de Riego. CNR. 



Coordinación de Unidades de Gestión Predial. Ejecutor: íNIA. Beneficinrios: agricultores. 
Financiamiento: fNlA-BID. 

Contaminación en Ecosistemas Agropecuarios. Ejecutoí: fNIA. Beneficiarios: agricultores. 
Financiamiento: fNlA-B!D. 

CRI TAMEL.81KE_X!. REGIÓN 

En los 5 proyectos siguientes el Agente Contratante es FNDR y los beneficiarios son los agncultores. 

lnvestigac,ón de la Producción de Papas en la Región de Aysén. 

Conservación de Forrajes y su Utilización Invernal por el Ganado en la Xl Regíón. 

Validación y Transferencia de Tecno!ogías para la Producción de Leche en la XI Región. 

Capacítac1ón y Fomento de la Comercialíz;ación de Frutas en la Cuenca del Lago General Carrera. 

Investigación en Frutales Menores y Hortalizas en la Región de Aysén. 

CEJ...KAMPENAIKE XII REGIÓN 

Sistema Intensivo de Producción Bovina y Ovina. Agente Contratante y ejecutor: IN!A. 
Beneficiarios: ganaderos. Financiamiento: F01'ITEC. 

Explotación y Evaluación de Ventajas Comparativas de Magallanes para Producir Hortalizas. 
Ejecutor: rNIA. Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: Fia. 

Determinación de Normas Agronómicas para la Producción de Zarzaparrilla y Grosellas. con fines 
de Exportación. Ejecutor: [l\¡1A. Beneficiarios: agricultores. Financiamiento: FONTEC. 

Investigación en Praderas Mejoradas. Ejecutor: INlA. Beneficiarios: ganaderos. Financiamiento: 
BID. 




