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- ---



2Q 
:~ 

AÑOS ~, F~~'I~g~~: 
DE INNOVACIÚN 
AGRARIA _t"l~!It~.r~ ..... 

Instrucciones: 

• 

• 

• 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 

El informe t écnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos. 

Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA. 
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Cristian 

1 Mauricio Neira 

Morales 

Nibaldo 

2 Aravena 

Pal ma 

María Victoria 

3 Petermann 

Fernández 

Heriberto 

4 Huaqu i 

Huentelao 

5 
Rosa Pilqu inao 

Melin 

6 
Sergio Castillo 

Martínez 

Isolina 
7 

Huenulao Silva 

Alexa Guzmán 
8 

Jiménez 

Claud ia Bravo 
9 

Millar 

Sociedad 

Agrícola y 
Ing. Agrónomo 

vitivinícola 

Aynco spa. 

Agricultor 

Viña Santa Mapuche, 

Marta Productor de 

uva y vino 

Viñas Las 
Agricultora , 

Gredas 
Productor de 

uva y vino 

Cooperat iva Productor de 

Rehue uva 

Productor 
Particula r 

vit ivin ícola 

Part icula r 
Productor de 

uva, hortalizas 

Particular 
Productor de 

uva, hortalizas 

Encargada 

regional apoyo 

INDAP rubro 

Araucanía vit ivinícola con 

pequeños 

productores 

Municipa lidad 
Encargada 

te rritorio 
de Nueva 

Imperial 
Imperial 

Centro 

aynco@yahoo.es +56976959529 La Estancia 
132, 

Condom inio 
Altos del 
Ma ipo 3, 
Temuco 

Vinasantamarta@gmail .com +56976366281 Los Boldos sin 
número KM . 
10, camino a 

Cho l Chol, 
Nueva 

Imperia l 

mvpetermann@hotmail.com +56991004757 Trizano 245, 
Nuevo Mundo, 

Depto. 401 

+5697627060 Pica rte 

comun idad 
Rayen Lafquen 

rosapilquinaomelin@gmail.com +56971240776 Comunidad 
Indígena Toro 

Melin, 
Ga lvarino 

ci berla nco@gmail .com +5698866169 Miraflores 
250, Temuco 

+56961173881 Parce la 19 
Vista 

Hermosa, 
Ca rahue 

alexsa .guzman@gmail.com +56977647063 Gabriela 
Mistral 0210, 

Temuco 

cbravo@nuevaimperia l.cI +56989217836 Fundo San 
Carlos, Nueva 

Imperial 
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10 

11 

Fe lipe Raúl Municipal idad 

Arellano Mora de Lumaco 

Armin Cuevas 

Riquelme 

Universidad 

Autónoma de 

Chile 

Asesor Técn ico 

Ing. Agrónoma 

MSc 

felipe.arellano.mora@gmail.com 

a rm i n.cuevas@uautonoma.eI 

+56994245504 

+56973774199 

2. Itinerario realizado en la gira de innovación 

Entidad Ciudad y 
(institución/empres país 

al productor) 

Oficina Comercial de 
Red del Vino 

Chile, 

Colehagua 
Santa Cruz 

Oficina Comercial de 
Chile, 

Red del Vino 
Colehagua 

Santa Cruz 

Oficina Comercial de 
Red del Vino 

Chile, 

Colehagua 
Santa Cruz 

Oficina Comercial de 
Chile, 

Red del Vino 
Santa Cruz 

Cole a 

Campus Colehagua 
(ACTIVIDAD 

Chile, 

ADICIONAL) 
Santa Cruz 

Viña Gerardo Ore llana 
Chile, 
Nancagua 

Describa las 

actividades 

realizadas 

Taller en sala sobre 
desarro llo 
empresarial, 
unidades de 
negocio, comercio 

enotu ri smo 

Procesos de 
creación de rutas 
t uríst icas. Ejemplos 
de innovación de 
tendencias 
tur ísti cas. 
Experiencia de ca so 
Colchagua Rutas 
de l Vino 

Creación de 
producto turístico y 
planes de 
comercialización . 

Trabajo con Fichas 
Turísticas Prácticas. 

Actividad no 
programada 
inicia lmente. Se 
tuvo la 
oportunidad de ir 
al Campus 
Colchagua de U. 
Talca en el día de la 
celebración 
nacional de l vino. 
Visita a sus 
viñedos, 
instalaciones y 
conocer su 
experiencia en el 
desarro llo 
vit ivi n íco la. 

Nombre y cargo de la 

persona con quien se 

realizó la actividad en 

la entidad visitada 

Rod rigo Valenzuela, 
Gestor. 

Alex Ma lverde . Asesor. 

Eve lyn Seguel. Asesor. 

Rodrigo Valenzuela, 
Gestor. 

Rod rigo Valenzuela, 
Gesto r. 

Ge rard o Orellana. 
Prop ietario. 

Temática tratada en la 

actividad 

Asociat ividad, negocio 
empresarial, certificación fair 
trade, turismo cul tural 

Identificación de recursos 
turísticos, Rutas enoturisticas 
administradas por 
propietarios, otros servicios. 

Elaboración de programas 
turísticos y su 
comercial ización. 
(comercialización) . Servicios 
complementarios, conciencia 
turística local. 

Real ización de casos 
prácticos para conformación 
turística . (desarroll o turism 

Se parti cipo de catas de vinos 
patrimoniales rea lizadas por 
Estudiantes del Ca mpus, 
Cha rlas técnicas, Exposición 
de Talle res . Visita al centro 
demostrativo . 

Conocer huerto vitiviníco la 
solo para venta de uvas. 
Aspecticos técnicos de 
mantención de vid. 

Calle Ercilla 
#642, Lumaco 

Avenida 
Porven ir 501 

Fecha 

(día/mes/añ 

o) 

04/09/2018 

04/09/2018 

04/09/2018 

04/09/2018 

04/09/2018 

05/09/2018 
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Visita a sus 
viñedos, 
instalaciones y Conoce r huerto vit ivinícola 

Chile, 
conocer su 

Gilberto López. 
procesamiento y obtención 

Viña Gilberto López experiencia en el de vinos, implementación 05/09/2018 
Nancagua 

desarrollo 
Prop ietario 

sector de picn ic, sistema de 
vitivinícola y parrona les. 
Eno lógico. 

Conocer su 
experiencia en el 

Conocer cadena completa 
Ch ile, 

desarro llo 
Heriberto Cea desarrol lo vitivi nícola: 

Viña Cea 
Palmilla 

Vitivin íco la, 
Propietario producción, vino, ruta 

06/09/2018 

Enologico y 
turística . (cadena de valor) 

Enoturístico de 
Colchagua 

Recorrido por la 
Bodega,sus 
viñedos, Experiencia de bodega 

Bodega Valle Chile, insta laciones y Enrique Orellana comunitaria para la 
06/09/2018 

Herradura Santa Cruz conocer su Prop ietario exportación de vino. 

experiencia en su Vinificación de Ca rignan. 

mode lo de 
exportación. 

Reun ión de 
coordinación para : 
reflexión de lo 

Chile, 
vivido, generación 

Arm in Cuevas Riquelme, Coord inación, generación de 
Regreso 

Santa Cruz 
de ideas para 

Coord inador ideas, evaluación de gira. 
07/09/2018 

innovar en la 
región, proceso de 
evaluación de gira, 
talleres de difus ión . 

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

En el programa original hubo un cambio que fue la incorporación de una visita al Campus Colchagua 

de la Universidad de Ta lca, en donde se encontraban realizando actividades en la celebración 

nacional del día del vino. Se participó de catas de vinos patrimoniales realizadas por estud iant es del 

Campus, Charlas técnicas, Exposición de talleres, Visita al centro demostrativo de vid y sala de 

proceso. 

Se conoció las distintas carreras técnico profesional que ofrece el centro educativo como son: 

Técnico Superior en Viticultura, Técnico Superior en Vinificación y Enología, Técnico Superior en 

Turismo Enológico, Técnico Superior en Administración. 

3. Indicar el problema vIo oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

Actualmente y en consecuencia al cambio climático que afecta a nivel mundial, en Chile la actividad 
frutícola y vitivinícola se ha ido expandiendo al sur, particularmente en la Región de La Araucanía ha 

permitido diversi ficar la matriz productiva regional incorporando pilotos, incremento de la 
superficie plantada y experiencias en vitivinivultura, avellanos europeos, turismo de intereses 

especiales entre otros, donde gracias al apoyo y visión de los distintos instrumentos de Gobierno se 
han generado primeros alcances que validan las proyecciones para la región. En la vitivinicultu ra 



regional aún falta el desarrollo de la asociatividad, enoturismo, marketing, Sellos de Origen, 
capacidades técnicas, entre otros; la falta de dicha información y las competencias de profesionales 
capacitados en la t emática no ha permitido despegar el rubro del vino regional teniendo en cuenta 
que nuestra región los productores nuevos no conocen bien el rubro el cual es altamente 
competitivo a nivel nacional e internacional, donde su desarrollo en gran parte lo han realizado de 
forma individual y su mayoría a pequeña escala (5 ha promedio). 

Por otra parte en las provincia de Malleco y Cautín de la Región de La Araucanía se han visto 

afectadas por la pérdida de la flora nativa, disminución de sitios de interés, escases de agua y un 

aumento de la erosión a causa de la agricultura intensiva y plantaciones forestales exóticas que se 

han instalado en gran parte del territorio lo que ha causado mayor desmedro en la pequeña 

agricultura de la región desarrollando una agricultura básica o subsistencia, donde la vitivinicultura 

actualmente se ha conve rti do en una alternativa para algunos miembros de la agricultura familiar 

campesina dentro de su diversidad de rubro que contribuye al aporte familiar. La Araucanía por ser 

una región más fría es ideal para producir cepas como chardonnay, riesling y pinot noir, la cual es la 

nueva moda en el mercado internacional que se ha transformado en todo un desafío, pues en 

medio de cepas tintas cál idas, como el cabernet sauvignon, carmenere y syrah, el pinot noir ayuda a 

ampliar el portafolio exportador de Chile con una cepa tinta fría y una oportunidad para los 

productores que puedan desarrollar el rubro y hacer asociatividad para generar un mayor impacto. 

Es por ello que la presente propuesta pretende conocer la experiencia de la red vitivinícola de 

Colchagua compuesta por pequeños productores asociados que realizan distintas etapas 

productivas como: producción de vides para venta, producción de vides y vino, y producción de 

vides, vino y ruta t urística con el apoyo de un centro de gestión de la red que los articula y orienta 

en su desafío, el cual es de interés conocer para una futura replicabilidad a través de la unión con 

los distintos actores participantes de esta gira. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Prospectar la experiencia en gestión, asociatividad, productividad y articulación de la red del vino 

de Colchagua para potenciar el rubro vitivinícola y conformar una red del vino de La Araucanía . 

S. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

A pesar de las limitaciones económicas que día a día los productores miembros de la Red del Vino 

de Colchagua deben enfrentar, existe un elevado nivel de organización y compromiso de parte de 

los integrantes como del equipo de profesionales que apoya y guía a la agrupación que les ha 

permitido avanzar con el esfuerzo propio para lograr el desarrollo bajo un modelo económico 

sustentable y equ ilibrado con los aspectos medioambientales y culturales de valor izar sus raíces 

patrimoniales, principios de solidaridad, compromiso, consideración, rescate, conservación y 

comercialización, a su vez les ha servido para potenciarse el haber desarrollado como grupo una 

certificación como es la de comercio justo que les ha permitido darse paso entre las grandes viñas 



que tienen a su alrededor como Lapostolle, Casa Silva, MontGras, Viu Manet entre otras. 

Se puede reconocer que la agrupación tienen claras sus funciones y profesionalización de cada 

actividad a cargo, ejemplo, miembros ded icados solo a producir uva, otros uva y vino y otros que se 

han especial izado ofreciendo un servicio mas completo con actividades t urísticas. En si la 

asociatividad y el gerente con el equipo son el pilar cent ral de la agrupación que puede coordina r y 

mantener la diversidad de actividades que se han especializado, a su vez el equipo gestor de la 

agrupación conformada por el gerente y dos profesionales jóvenes han sabido orientar y apoyar a 

los miembros de la red dando mayor valor a sus act ivos como la construcción de oficina y su 

implementación, const rucción de punto de vent as, adquisición de maquinari a productiva, uvas 

certificad a, vino embotellado, vino para exportación, enoturismo, arriendo de salón para reu niones 

entre otras. 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas 
en la gira 

De acuerdo a la experiencia en el Valle de Colchagua en relación la vitivinicultura y el rescate y 

puesta en valor de los productos y conocimientos locales bajo un modelo económico sustent able y 

equilibrado que considera los aspectos ambientales, sociales y culturales de la zona de Colchagua, 

es factib le poder implementa rl o en La Araucanía dado que tanto los profes ionales como 

productores asistentes poseen el interés, las "ganas" y el saber hacer propio de desarrollar el rubro; 

de alguna manera todos los asistentes a la gira han aportado incipientemente al desarrollo 

vitivinícola regional, desde el apoyo t écnico a productores a establecimientos de pa rcelas 

demostrat ivas para realizar evaluaciones de zonas de producción y posterior encadenamiento con 

la historia local, que result an interesantes para cie rtos mercados específicos que valorizan la ca lidad 

asociada al origen y tradiciones. Sin embargo debe considerarse la realidad local de cada productor, 

acompañada de diagnósticos certeros y participativos que ayuden a construir de manera co lect iva 

las orientaciones que conducirán al desarrollo de estas iniciativas. Por otra parte, es importante 

apoyar y desarrollar la asociatividad y trabajo comunitario, ya que, son falencias que fueron 

reconocidas por los prop ios participantes de la gira, con la experiencia de compart ir y valorar el 

esfuerzo, compromiso, perseverancia que poseen los distintos integrantes de la Red del Vino de 

Colchagua, ademá s al grupo de la gira reconoció que el Estado tiene disponibles instrument os de 

fomento que no son valorados y aprovechados adecuadamente. Asimismo reconocen que pocos 

jóvenes profesiona les de la región demuestran capacidades de vinculación y trabajo con las 

realidades locales que se presentan en las comunidades indígenas mapuche, y en este sentido los 

productores asistentes reconocen y valoran el compromiso de los profesionales que acompañan en 

la gira. 

Para el caso pa rticular de La Araucanía en la temática de la vitivinicultura, el éxito de va lorar, 

comercializar y conservar los productos y conocimientos locales dependerá de la asociatividad, la 

participación activa de los distintos actores que conforman lo público y privado para el desarrollo 
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de este ti po de producto, ya que, la producción de vino en la región no puede competir en vo lumen 

con la zona central, sino como un producto de calidad, con historia y valor del patrimonio local, 

asociado al t urismo. 

Como un resultado inmediato de la gira y de sus act ividades de difusión, este miércoles 7 de 

noviembre nos llamo el señor Patricio Esparza que es coordinador regional del Plan Impu lso 

Araucanía a solicitud del Intendente para citar al grupo de la gira y a la universidad a una reu nión a 

coordinar de tra bajo para revisar y ver los desafíos y dificultades que actualmente tiene el rubro en 

la región y como poder potenciarlo. 

Rodrigo Red del Gerente 72- info@reddelvino .com Av. Diego Portales 

Valenzue la Vino de 823422 Nº957, Santa Cruz 

Colchagua 

Susana Centro de Gere nte 94478 susa no late@extensionvitivin icoladels Los Jardines 892, 

Agui lera Extensión 4724 ur.cl Chillán 

Vitiviníco l 

a del Sur 

Eduardo ProChile Director 99599 emgonza lez@prochi le.gob.cI Claro Solar 835, 

González Reg ional 7593 Temuco 

Oyarzún 

8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

Algunas ideas de futuro trabajo que como Universidad nos hemos planteado poder desarrollar y 

postular para apoyar el ru bro en la región serían : 

-Conformar una red del vi no entre los distintos actores participantes y otros a invitar para potencia r 

y desarrol la r la asociatividad de la Red del Vino de La Araucanía; como la generación y articu lac ión 

de proyectos que puedan crear presencia en la región a través de una oficina central que articule a 

la red en la producción, comercialización y exportación. 

-Para las viñas vit ivinícolas de origen mapuche presentes en la actualidad desarrollar una línea de 

marketing, en es especial el desarrollo de etiquetas de calidad para sus productos. 
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-Desarrollar el primer espumante de la región de La Araucanía, del Valle del Cautín por su alta 

capacidad de producción de vinos blancos de calidad, ya que, el espumante es un producto mas 

cotizado en la actualidad. 

-Apostar por el desarrollo experimental y de investigación aplicada, especialmente en las discipl inas 

vitivinicolas en los distintos sectores de la región, principalmente para control de heladas y 

enfermedades fungosas. 

-Desarrollar una línea de capacitación para productores y profesionales en el desarrollo técnico

productivo de la vitivinicultura . 

-Promover el desarrollo de jornadas y eventos para el intercambio de conocimiento e identificación 

de intereses comunes en el rubro vitivinícola regional. 

-En el sector de Lumaco rescatar y valorar el patrimonio cultural y material vegetal de vides 

adaptada a las zonas traídas por colonos que se encuentran en deshuso ó en calidad de 

desaparición. 

-Potenciar el Sello de Origen del Vino en la Región a través del trabajo de incluir las comunas 

faltantes a la Ley Denominación de Origen del Vino. En la actualidad la provincia de Malleco posee 

su mayor parte de las comunas bajo la DO dejando fuera solo dos comunas, en cambio la provincia 

de Cautín solo posee dos comunas en la DO, dejando fuera a la mayoría (18) que poseen la 

factibilidad de producir yen las cuales hay 3 comunas actualmente que elaboran vino con un origen 

mapuche y que no pueden indicar en su etiqueta el Valle DO. 

-Prospectar una experiencia internacional relacionada a la asociatividad y el vino. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

Desarrollar gira de prospección Gira desarrollada 

Difundir las experiencias de la gira Talleres y seminario de difusión realizados. 



17/10/2018 

22/10/2018 

31/10/2018 

Viña Santa Marta 

Nueva Imperial 

Auditórium 

Cultural 
Municipa lidad de 
Lumaco 

Auditórium 
Universidad 

Autónoma de 
Chile 

Provincia Cautín. 
Taller de difusión y toma de contactos con, 
profesionales, productores interesados en 

vitivinicultura para formar a futuro la Red del 
vino de La Araucanía. (Fotografías Anexo 6) 

Provincia Malleco. 
Taller de difusión y toma de contactos con 
profesionales, productores interesados en 
vitivinicultura para formar a futuro la Red del 
vino de La Araucanía. Se contó con la 

presencia del Alcalde de la comuna quien 
valoró la iniciativa y el aporte que tiene al 
desarrollo comunal. (Fotografías Anexo 6) 

Capital Regional, Temuco. 
Seminario cierre y difusión de los resultados 
de la gira participan autoridades regionales 
como intendente, seremi agricultura, 
subdirector nacional FIA, directora INDAP 
Araucanía, Director PROCHILE Araucanía, 
profesionales, productores y estudiantes. 

En ANEXO 6 se encuentra disponible las notas 
de prensa escrito como televisivas (En CD) que 
se desarrollaron de la gira y sus actividades, 
como las fotografías de las mimas. 

28 

31 

55 

, 11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la 

gira de innovación 

Por la apreciaclon de los participantes no encontraron mayores inconvenientes. Salvo el 

tiem po de duración que podría haber sido un poco mayor por las distancias de viaje internas 

como las variadas visitas programadas. 



ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopi lados en la gira de innovación 

2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación (No aplica) 

3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

ent idad donde t rabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 

4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 

5) Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

6) An exo 6: Evidencia de prensa escrita, televisiva y fotografías de actividades de la Gira 
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Editorial 

Un salto de calidad 
para nuestros vinos 
del sur 

Suson Aguilero Olote 
Gerenta d e l Centro de Exte nsión 

Vitivin íco la del Sur 
Ingeniero Civil Agrícola 

Cuando nos propusimos la labor de mejorar la calidad de 
los vinos que se producen en el interior de cuatro valles 
viníferos de la zona centro sur de Chile -Tutuvén, Itata, 

Bío Bío y Malleco-lo hicimos pensando en mejorar también 
la calidad de vida de los productores y sus familias, de la mano 
de una actividad productiva tan noble como tradicional en los 
campos de esta importante zona del país. 

La existencia de brechas tecnológicas en este vasto territorio, 
donde destacan aspectos deficitarios en materia de rendimiento 
y calidad, acceso a información, infraestructura, gestión y comer
cialización, entre otros, llevó a la Universidad California Davis 
Chile, la Universidad de Concepción y el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria, a encabezar un proyecto destinado a 
reducir tales brechas, de la mano de un apoyo constante de profe
sionales enólogos, en cada una de las etapas del proceso de produc
ción de nuestros vinos, incluidos los de cepas ancestrales. 

Con el apoyo de Corfo, el proyecto se transformó el año recién 
pasado en una realidad, destacando de inmediato la calidad de los 
servicios que el Centro comenzó a aplicar a sus clientes -pro
ductores particulares, sociedades viníferas y empresas- como 
evaluaciones técnicas, asistencias especializadas y difusión 
tecnológicas, los que mantienen el sello del modelo de extensión 
que ha caracterizado la labor de la Universidad California Davis 
con los viñedos de dicha zona de Estados Unidos. 

En estos meses el Centro se ha posicionado como un referente en 
el área de manejos de viñedos, manejo enológico y mejoramiento 
de infraestructura, además de mantener una confiable asesoría en 
las decisiones de compra de los clientes, lo que se ha traducido en 

la buena respuesta de las empresas y productores, frente a las diver
sas actividades convocadas en los diferentes territorios. Entre éstas 
actividades, destacó el Primer Seminario Internacional "Manejo 
integral del viñedo para aumentar la productividad y la calidad", 
realizado en noviembre del 20 17 en Chillán, que contó con la 
presencia de cinco extensionistas de la Universidad de California 
Davis, además de otro similar en torno a las "Herramientas para 
potenciar la competitividad en pequeñas y medianas empresas 
vitivinícolas", realizado en la Universidad de Concepción, Campw 
Chillán en octubre de 2017 o las actividades más recientes : tres 
talleres de higiene, limpieza y sanitización de bodegas, en Maule, 
Ñuble y Bío Bío entre el 9 y elll de enero de este año. 

Asimismo, el Centro mantiene un vínculo con la comunidad 
donde se inserta, atrayendo a los enólogos de cada zona, quienes 
han compartido en actividades de difusión y análisis de nuestros 
vinos mediante jornadas de cata y capacitación. 

Varios de estos temas están recogidos en esta primera edición de 

nuestro boletín, uno de los canales de expresión del acontecer que 
generamos en forma constante, el que también se encuentra plasmadc 
en nuestra propia página web www.extensionvitivinicoladelsur.cl } 
en las redes sociales más populares entre los usuarios de Internet. 

En definitiva, actividades que nos permiten mostrar a la comuni
dad lo que hacemos, labor que comenzamos llenos de entusiasmo 
y que esperamos seguir consolidando en un camino en conjunto 
con nuestros clientes, de la mano de una entrega profesional de 
excelencia, teniendo siempre presentes el objetivo principal del 
trabajo que realizamos: lograr la calidad superior de los vinos que 
se producen en nuestros campos. S! 
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Higiene y sanitización de bodega de vinos 

Los elementos que considera una correcta higiene y sanitización 

Limpiar y sanitizar: 
pasos clave al interior de la bodega 
La limpieza y mantención de las bodegas representa uno de los aspectos principales 
en el proceso de cualquier producción vinífera. 

Po qbros clave ... 

Característica organoléptica 
Característica percibida por 
los sentidos, como el color, el 
aroma, la acidez, entre otras. 

Limpieza 
Acción destinada a eliminar la 
suciedad visible de una super
ficie. 

Las bodegas representan un espacio clave para cualquier 
producción vinífera. ¿ Por qué es importante mantener la 
limpieza y sanidad de equipos y materiales? 

El vino es una bebida alcohólica que reúne una serie de carac
terísticas organolépticas positivas que son las que determinan su 
calidad. La presencia de determinados microorganismos, como 
bacterias lácticas o acéticas, levaduras y mohos, puede alterar 
sus cualidades y provocar su rechazo en los consumidores. Así, 
la contaminación microbiana o alteraciones físicas por falta de 
higiene en la bodega pueden repercutir de forma severa la calidad 
y percepción de los vinos. 

Para la obtención de vinos de calidad es fundamental un 

protocolo de higiene y sanitización de bodega y 
materiales. 

----------------'~ 

Solución d e limpieza 
Mezcla de agua con producto 
de limpieza tal como soda. 

Sanitización 
Acción destinada a reducir la 

presencia de microorganismos 
de una superficie. 

Roberto Henríquez 

Enólogo de! Centro de Extensió n 

Vitivinícola del Sur 

Ad a ptado de texto p reparado por 

Víctor Vargas, enó logo. 

La importancia de realizar una buena actividad de limpieza y 
sanitización, así como el posterior mantenimiento higiénico 
sanitario de las instalaciones de la bodega, requiere voluntad de los 
operadores o bodegueros y de materiales necesarios para llevarlo a 
cabo. Siempre hay que diferenciar entre la limpieza que se realiza 
en bodega, destinada a eliminar la suciedad visible y la operación 
de sanitización, destinada a reducir los microorganismos que se 
encuentran en las superficies que puedan estar en contacto con el 
vino. 

Es fundamental que exista un protocolo de limpieza y sanitización 
de bodega, desde que la uva tiene contacto con materiales de 
cosecha, tales como cajas cosecheras o bins plásticos incluyendo 
los patios de recepción de fruta, que deben mantenerse limpios y 

• 



Higiene y sanitización de bodega de vinos 

cada cierto tiempo deben ser sanitizados. Los equipos de molien
da, mangueras, bombas, tanques de fermentación , al igual que 
utensilios usados para fermentar, drenar y recibir vino, deben estar 
siempre limpios y sanitizados, destinando espacios exclusivos 
para la guarda de estos materiales que entran en contacto con el 
vino. 

El buen uso de productos de limpieza y sanitización nos 

permitirá mejorar la calidad organoléptica de los vinos I 
al evitar desviaciones que estarían relacionados con una 

mala higiene y sanitización de bodega. 

~ 
Pasos de limpieza y sanitización 

El primer paso para una buena higiene en bodega es remover la 
suciedad con agua, es decir, enjuagar la superficie sucia con agua. 
Luego se utilizan productos químicos diluidos en agua ("en solu
ción") para limpiar todas aquellas partículas difíciles de remover 
con un simple enjuague. Finalmente, se utilizan otros productos 
para sanitizar, lo que reduce sustancialmente la presencia de mi
croorganismos que puedan afectar negativamente el vino. 
El siguiente cuadro indica los agentes de limpieza a utilizar en 
solución -luego del enjuague- en pisos, cubas de acero inoxidable, 
plástico alimentario o fibra de vidrio, líneas, bombas utilizadas, 

y todo equipo o maquinaria que pueda ser lavado y que tenga un 

circuito de paso de vino en él. El cuadro indica el nombre del 
producto, la condición de superficie en que debe ser utilizado, el 
objetivo para el cual se utiliza, la concentración (%) a la cual debe 
prepararse la solución de limpieza, también indicada en la canti
dad de producto a utilizar por cada 100 L de agua, y el número de 
veces que puede ser utilizada la misma solución. 

La cantidad de solución a preparar para el correcto lavado de una 
cuba depende del volumen o capacidad de dicha cuba. Cubas 
pequeñas menores a 10.000 L pueden ser lavadas con 100 L de 
solución; cubas de 20-40.000 L requieren 300 L de solución. 

Cuadro 1. Productos y dosis para limpiar y sanitizar envases para vino. (Ace ro inoxidable, Fibra de Vidrio y plástico alimentario). 
Cantidad de solución según volumen de envases a limpiar e higienizar 

Producto Condición de Objetivo Concentración Kg o L de insumo/lOO Lagua N° de usos de 
superficie Lagua solución 

Soda Sucia, con borras, con Limpiar 2% 2,00 lOO 102 

tártaros 

Soda Medianamente sucia, Limpiar 1% 1,00 100 2 

con borras 

Neutralizar 1% 1,00 100 2 

Ácido cítrico sin condición Soda 

Sanitizar 0,15% 0,15 lOO 

Acido peracético Limpia 

Importante: Elementos de Protección personal y uso de productos químicos. 

Los productos de limpieza recomendados ameritan el uso de elementos de protección personal, como son guantes de nitrilo largos 
antiparras, en particular para el uso de Soda y muy especialmente para el Ácido Peracético, que es un ácido fuerte. La persona responsable 
de su manipulación siempre debe mantener estos productos en un lugar seguro separado e identificado para su fin. 



La maduración de la uva y la determinación de la época de cosecha 

Evaluación de la madurez de la uva y determinación de la época de cosecha: 

Oportunidad para capturar 
calidad en el vino 
Existen indicadores e instrumentos para determinar el estado de madurez en las 
diferentes cepas dentro de un viñedo y así decidir el meior momento de cosecha para 
un vino de calidad. 

n -as clave 
Baya Fermentación alcohólica Fermentación malolactica 

Grano de uva Proceso en que las levaduras transforman el 
azúcar del jugo de uva en alcohol y dióxido 

Proceso en que bacterias "lácticas" presentes 
en el vino transforman el ácido málico en 
ácido láctico. Este proceso ocurre después de la 
fermentación alcohólica y reduce la acidez total 
del vino. 

de carbono (gas). Algunas bacterias también 
pueden participar de este proceso, afectando 
negativamente la calidad del vino, por eso la 
limpieza e higiene en la bodega es fundamental. 

U no de los factores fundamentales en la producción de vinos 
de calidad es la cosecha de la uva en un correcto estado 
de madurez, de acuerdo al tipo de producto que deseamos 

obtener. En el desarrollo de la uva posterior a cuaja se produce una 
evolución evidente de diferentes aspectos físico y químicos que 
terminan con la uva fisiológica e industrialmente madura. 
Es a partir del estado de pinta cuando los cambios son más 

Edgardo Candia 

Enólogo 

Centro de Extensión Vitivinícola del Sur 

notorios, ya que las variedades de uva tinta comienzan a 
c a m biar de un color verde a azul-morado y algunas variedades 
de uva blanca comienzan a tomar un cierto tono amarillento. A 
su vez, comienza un aumento sustancial del contenido de azúcar 
en la baya, así como una disminución paulatina de la acidez de 
esta. Todos estos factores están muy condicionados por aspectos 
climáticos, nutricionales y genéticos . 

• 



La maduración de la uva y la determinación de la época de cosecha 

Principales indicadores de madurez: 

• Contenido de sólidos solubles o grados BRIX, densidad 
del mosto o "dulzor" de la uva: Es uno de los aspectos más 
importantes, y posee una relevancia legal, pues el contenido de 
azúcar de la uva está directamente relacionado con el nivel de 
alcohol que posea el vino, el que en nuestro país debe ser igualo 
mayor a 11,5%. Para la determinación de este indicador se puede 
utilizar un refractómetro o un densímetro, previa extracción de 
una muestra representativa de uva a la cual se le extrae el jugo. 
Se expresa en grado Brix o densidad del mosto (g/ cc) o gramos de 
azúcar por litro de mosto. 

• Acidez real o pH: Muy relevante en cuanto al desarrollo de 
la fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, aspectos 
organolépticos, sanidad del vino y aspectos relacionados con la 
coloración en el caso de los tintos. Se determina con un instru
mento llamado pH-metro ("peachímetro) directamente en el jugo 
de uvas. 

• Acidez total: Relacionada con aspectos legales y organolépti
coso Se puede determinar fácilmente con una titulación ácido-base 
del jugo de la muestra de uvas y se expresa en gil de acidez total ya 
sea como ácido sulfúrico o ácido tartárico. 

• Madurez de la semilla y hollejos: Muy relevante en el caso de 
la producción de vinos tintos, ya que las semillas y hollejos al degus
tarlos no deben tener caracteres de astringencia excesiva, o dicho de 
otro modo, que no estén "mucres': ya que esto se transmitiría al vino 
en el proceso de vinificación y sería considerado un defecto. 

¿Cómo obtener una muestra de uva 
representativa? 

Una vez elegido el viñedo para el vino que deseamos hacer, se 
debe realizar un muestreo sistemático de la uva para ir evaluando 
su evolución y poder determinar el mejor momento de cosecha 
de acuerdo al tipo de vino que deseamos producir. Este muestreo 
debe hacerse semanalmente a partir de 20 días antes de la fech 
histórica de cosecha del viñedo. En cada muestreo se deben 
extraer bayas de diferentes sectores de éste, alternando cada 10 
o 15 plantas en las hileras, cada 4 o 5 hileras, de plantas del lado 
izquierdo y derecho de estas, y a la vez de la parte superior, media 
e inferior del racimo, de manera de obtener 200 a 250 bayas por 
hectárea como muestra. 

Si el viñedo posee sectores de loma y de vega, distintos tipos d 
suelo, distintos sistemas de conducción, entre otras diferencia! 

se deben sacar muestras por separado. 

Una vez obtenida la muestra de uva, esta debe estrujarse para 
extraer el jugo y a este realizarle los análisis de 1) sólidos solubles, 
densidad o "dulzor", 2) acidez real o pH y 3) acidez total. 
Paralelamente, en el caso de la uva tinta, se puede apreciar y 
degustar el estado de madurez de la semilla y hollejos. Finalmente 
se debe registrar en una planilla los datos obtenidos de manera de 
observar la evolución de la maduración en el tiempo. )! 

Parámetros de madurez óptima para algunas variedades de uva y tipo de vino: 

Variedad/tipo de vino °Brix Acidez total pH Madurez de semillas y hollejo 
(g/L ac. Sulfúrico) 

Moscatel de alejandría 21-22 4,0 -4.3 3,3-3,4 No relevante 

(Vino seco) 

Moscatel de alejandría 18-19 4,5-5,0 3,1-3,3 N O relevante 

(Base espumante) 

Moscatel de alejandría Sobre 28 3,8-4,3 3,5-3,7 No relevante 

(Cosecha tardía) 

Cinsault 22-24 3,6-4,0 3,5-3,6 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente 

País 21-23 3,5-3,7 3,5-3,6 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente 

Cabernet sauvignon 23-24 3,6-4,2 3,5-3,6 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente 

Pinot noir 21-23 3,7-4,3 3,4-3,5 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente 

Chardonnay 21-23 4,0-4,5 3,3-3,4 N o relevante 



Nuestras Noticias 

Se realizaron en Cauquenes, Portezuelo y Los Ángeles 

Talleres de higiene de bodegas capacitó 
a productores viníferos de la zona 
Con éxito de convocatoria, asistentes incorporaron conocimientos sobre técnicas de 
limpieza y sanitización. 

Productores viníferos de los Valles de Tutuvén, Itata, Bío Bío y 
Malleco, participaron en una serie de talleres sobre limpieza, 

sanitización e higiene de bodegas de vinos organizados por el 
Centro de Extensión Vitivinícola del Sur. 
Los talleres se realizaron el 9 de enero, en dependencias de Viñe
dos Cancha Alegre, en Cauquenes; el 10 de enero en bodega de 
vinos Don Tomás, en Portezuelo y elII de enero en Viña 
Ludgarda, sector Millantu, Los Ángeles. 
A cargo de las exposiciones estuvieron los enólogos del C entro, 
quienes entregaron a los asistentes las claves para una correcta 
limpieza de bodegas de vinos, tales como formas de enjuague, 
productos químicos que se deben utilizar y las técnicas para garan
tizar una adecuada preservación de los vinos que ahí se guardan. 
Para la gerente del CEV del Sur, Susan Olate, los talleres se enmar
can en las labores de extensión que realiza el Centro, con el fin de 
entregar herramientas y conocimientos a los productores destina
dos a mejorar la calidad de los vinos que producen. 

Expertos de UC Davis expusieron en Chillán 

Seminario internacional traio la experiencia 
de California en el maneio de viñedos 
Ponencias estuvieron centradas en maneio integral de viñedos para aumentar la 
productividad y calidad de las uvas. 

Con la presencia de panelistas nacionales e internacionales, 
entre los que se contó a cinco expertos de la Universidad 

California Davis, un experto de la Universidad de Concepción y 
un experto del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 
el Centro de Extensión Vitivinícola del Sur realizó durante el mes 
de noviembre, el Primer Seminario Internacional Vitivinícola del 
Sur de Chile, centrado en el "Manejo integral del viñedo para 
aumentar la productividad y la calidad". 
En la ocasión los académicos y enólogos analizaron las variables 
que inciden en una producción vinífera de calidad y las técnicas 
que se deben tener en consideración, en especial ante las actuales 
condiciones climáticas, derivadas de fenómenos como el 
calentamiento global. 

Las exposiciones estuvieron 
centradas, además, en conocer 

la experiencia de la producción 
de uva en Estados Unidos, para 
trasladarla a la realidad local. 
Especial interés despertó entre 
los productores asistentes 
temas como "La comprensión y manejo de enfermedades clave : 
enfermedad de la madera, oídio y botritis", a cargo de Larry Betti
ga, M .S., Farm Advisor Cooperative Extension Monterrey C ounty 
o la presentación "ciclo de vida e índice del mildiú", a cargo de 
Lynn Wunderlich, M.S., Farm Advisor Central Sierra Cooperative 
Extension. ~ 
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Nuestras Noticias 

CEV del Sur presente en instalación 
de la nueva región de Ñuble 

Conocimiento del territorio del Valle delltata, motivó la 

presencia del Centro en dicha instancia de diálogo. 

U na destacada presencia en los encuentros ciudadanos realiza
dos dentro del proceso de instalación de la nueva región de 

Ñuble tuvo el Centro de Extensión Vitivinícola del Sur. 
Por medio de su gerente, Susan Olate, el Centro estuvo presente 
en un conversatorio ciudadano realizado en diciembre en ~ri
hue, al que asistió invitada por la Delegación Presidencial para la 
instalación de la nueva región. 
El conocimiento del territorio, mediante el fomento que realiza 
en apoyo a la actividad vitivinícola en el Valle delltata, motivó la 
presencia del Centro en dicha instancia de diálogo. 
Especial interés concitó el diagnóstico realizado por el Centro 
al rubro vitivinícola del Valle delltata, conformado por la iden
tificación de ocho brechas productivas y técnicas, entre las que 
destaca el bajo desarrollo del potencial productivo de las varie
dades de uva, la baja calidad de uva para el proceso de vinificación, 
la baja calidad físico, química y organolépticas de vinos, deficiente 
e insuficiente tecnología e infraestructura para el procesamiento 
de vinos, la baja gestión productiva y administrativa, deficientes 
canales de comercialización, baja disponibilidad de acceso a infor
mación técnica de mercado y un déficit de capital humano. 

Enólogo del CEV del Sur destaca 
por sus vinos de Itata y Bío Bío 

: I mportantes logros y reconocimientos suma el enólogo del 
: Centro de Extensión Vitivinícola del Sur, Roberto Henríquez. 
: Agrónomo de la Universidad de Concepción, además de su 
: constante labor de apoyo a los productores del Centro, el profe
: sional emprendió el desafío de producir sus propios vinos, siemp 
: bajo la premisa de dar valor a aquellas cepas con más de 300 año~ 

: de antigüedad, de amplia presencia en valles como Itata y Bío 
: Bío. El resultado, múltiples reconocimientos desde el mundo del 
: vino, como el premio al mejor vino País en la prestigiosa Guía 
: Descorchados 2018, con su mosto "Santa Cruz de Coya" pro-
: ducido en Nacimiento, en medio de la Cordillera de Nahuelbutó 
: o su reciente "Premio a la innovación del vino chileno" como 
: enólogo joven, entregado por el diario El Mercurio. Es además el 
: único chileno citado entre los "25 vinos imperdibles del201i 
: de la publicación especializada "Punch" en Estados Unidos y cin, 
: de sus mostos, tres producidos en el Valle del Bío Bío y dos en 
: Itata, fueron destacados con puntuaciones sobresalientes por 
: connotado crítico de vinos británico, Tim Atkin. 
: Dentro de su catálogo de vinos, además de! premiado "Santa Cn 
: de Coya", se cuentan "País Verde", junto a un tinto, "Ribera del 
: Notro" y un pipeño, 
: todos del Valle del Bío 
: Bío, en la comuna de 
: Nacimiento. En el Valle 
: delltata, Henríquez 
: también suma dos 
: vinos, "Ribera del Notro 
: Blanco" y "Molino del 

: Ciego", producidos 
: con cepas Moscatel de 
• Alejandría, Corinto y 
• Semillón, en viñedos 
: ubicados entre Coelemu 
: y e! sector de Rafael. 

Con iornada de cata expertos analizaron calidad de vinos del sur 

Vitivinicultores de la zona 
aceptaron e! desafío de 

someter sus productos al paladar 
de expertos, entre sommeliers y 
enólogos de destacada trayec
toria, quienes se dieron cita en 
Chillán en una jornada de cata 
de vinos locales. 
La actividad fue encabezada 
por Mariana Martínez , 
destacada somme!ier, periodista 
y crítica de vinos, autora del 

exitoso glosario "El Vino de la A a la Z" y creadora del sitio web 
W ip (wine independent press) , quien destacó el potencial de los 
vinos de esta parte del país. 

"Hay un potencial enorme para comercializar las uvas del lugar, . 
hay vinos muy buenos, pero claramente hay también una necesi
dad urgente de mejorar calidades y para eso es imprescindible 
e! proyecto que está haciendo UC Davis Chile en Chillán, que 
aporta la asesoría para que las cosas se hagan bien, finalmente 
es un todo, es poder que estos pequeños productores tengan la 
infraestructura para hacer sus vinos pero también el conocimien 
para poder hacer productos competitivos en el mercado de Chil, 
también a nivel internacional", expresó la profesional. 
El objetivo de la actividad, realizada en el mes de octubre, fue 
elaborar un diagnóstico, a partir de la opinión de los expertos, 
que servirá como importante insumo informativo tanto para los 
productores, como para los profesionales del CEV del Sur, quier 
los acompañan en el mejoramiento de la calidad de sus viñedos) 
procesos de elaboración de vino. 



Servicios CEV del Sur 

Servicios Centro de Extensión Vitivinícola del Sur 

Con profesionales especializados en el territorio y el respaldo técnico de la Universidad de 
Concepción (UdeC), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA) y UC Davis Chile. 

--------------------------------------------------------------------------

Contacto ······ . 

m /cevdelsur 

Evaluación técnica 

Evaluación de viñedo 

Evaluación de proceso enológico 

Evaluación de la cadena de comercialización y marketing 

Asistencia especializada 

Manejo del viñedo 

Manejo enológico 

Tratamiento de riles y manejo ambiental 

Selección y adquisición de equipos 

Difusión tecnológica 

Seminarios 

Coloquios 

Talleres 

Visitas técnicas nacionales e internacionales 

Sitios web con documentos para descargar videos gratuitos 

~ @cevdelsur @J cevdelsur ~ Centro de Extensión Vitivinicola del Sur 



Comunidad Cevdelsur 

Los productores son nuestros meiores aliados 

Nuestros productores son el fundamento del trabajo que realiza 

el Centro de Extensión Vitivinícola del Sur. Son ellos, quienes 
motivados por su pasión por las viñas, han decidido dar el gran 

salto de calidad y entrar de lleno a la vinificación de productos 

de una reconocida calidad, dirigidas a un exigente mercado tanto 
nacional como internacional. A lo largo de los valles viníferos 

del sur de Chile, demuestran a diario sus deseos de salir adelante, 

acogiendo cada uno de los consejos y asesorías de los profesionales 
del Centro de Extensión Vitivinícola del Sur. 

Josefina Chaín y Marianela Obelar, Viña Amankay 

Ivan Matus (INIA), Sergio Amigo y Andrea Montero, Viña 
Cancha Alegre. 

La mayoría, empresas familias que ya comienzan a embotellar su 

propios vinos y otros, expertos que buscan actualizar sus cono
cimientos profesionales pensando en el objetivo de elaborar pro
ductos de una calidad Premium ya sea mediante viñas boutique 

que utilizan nichos de mercados o bien resguardando las cepas 

patrimoniales que les permitirán aplicar aún mayor calidad. Tod. 

ellos conforman el centro de interés del Cevedelsur. 

Felizardo Barriga, Sandra Saez, Abel Guevara, Claudio Re
bolledo y Ariel Poblete. Nobles Viñedos Cerro Negro, Quillón 

Camila Saavedra (UC Davis Chile) y Felipe Hidalgo, Viña Juar 
Secano 

luz Gonzalez, Agrícola Antomar 



Comunidad Cevdelsur 

Extensionistas del Cevdelsur: Un apoyo constante 

Un acompañamiento permanente en todo el proceso de 
vinificación caracteriza el trabajo de nuestros extensionistas. 

Enólogos comprometidos con la labor de mejorar la calidad de los 
vinos de los valles viníferos del sur del país, bajo el modelo exten
sionista promovido por la Universidad California Davis. 

Los profesionales han sido fundamentales para encausar el trabajo 
de nuestros productores quienes han remarcado la calidad de sus 
asesorías y apoyo constante en todas las etapas del proceso de 
producción de las vides. 

Un trabajo en terreno que permite apreciar el compromiso por las 
viñas patrimoniales del sur. 

Carlos Carrasco (Viña Uvas Blancas de 
Ránquil) junto al enólogo Edgardo Candia 

Extensionista Roberto Henríquez y 
Williams Anderson, Viña Altos delltata 

Extensionista Mauricio González 

Expertos internacionales avalan calidad de seminarios 

La actualización de conocimientos y entrega de material 
académico también forma parte de los servicios que entrega 

el Centro de Extensión Vitivinícola del Sur a los productores 
viníferos. La organización de importantes seminarios, en los cuales 
ha destacado la presencia de expertos internacionales, ha sido 
una de las características del trabajo coordinado por el Cevdelsur, 
instancias en las que ha destacado el aporte de la Universidad 

Susan Aguilera (Cevdelsur), Ignacio Serra (UdeC) y Cristina 
Cabaleiro (Universidad de Santiago de Compostela) 

California Davis, junto a los socios coejecutores del proyecto, 
la Universidad de Concepción e INIA, que mediante sus redes 
académicas han posibilitado la presencia de referentes internacio
nales en materias como enfermedades de la vid, tratamientos de 

riles o manejo de viñedos, quienes han trasladado la academia a los 
viñedos nacionales. 

Cristina Cabaleiro (Universidad Santiago de Compostela) y 
Ernesto Moya (UdeC) 
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Editorial 

Apuntando a un salto 
de calidad 

Estamos cerca de cumplir un año desde la inauguración del 

Centro de Extensión Vitivinícola del Sur (Cevdelsur), y como 

uno de los fundadores del proyecto y activo participante de su 
quehacer, me siento orgulloso de acompañar en el día a día a este 

notable equipo de personas que está trabajando intensamente para 
elevar los estándares productivos de la industria vitivinícola de 

nuestro país. 
Sin duda, la industria del vino en nuestro país es particularmente 

relevante para la economía, no sólo la de gran escala sino que 
también la de esas pequeñas y medianas empresas que buscan 

elevar sus propios estándares de calidad para alcanzar los que 

Mauricio Cañoles 
Program and Consulting Development 

Manager en UC Davis Chile 
Director Proyecto Centro de Extensión 

Vitivinícola del Sur 

zona sur, no sólo por su función de proveedor de soluciones 

tecnológicas sino también por la experiencia de trabajo conjunto 

con IN lA y la Universidad de Concepción. Es esta experiencia la 

que ha permitido aunar conocimiento y hacer disponibles solu
ciones que impacten efectivamente la productividad, aumentando 

su competitividad y avanzando hacia ser un referente en esta 

materia a nivel locaL 

Estamos convencidos que fomentar el esfuerzo colaborativo 

entre el sector productivo, las universidades y los centros de 
investigación generará mayor eficiencia en la generación de 

conocimiento técnico de calidad, y en el caso del Cevdelsur, 

exige una industria altamente 
competitiva. En este sentido, 

ha sido virtuoso poder aplicar 

y adaptar el modelo de exten

sionismo de California, que 

dentro de otras funciones oficia 

la puesta en marcha del Centro de Extensión 

promover la interacción con 
las universidades y centros de 

investigación permitirá continua 
estableciendo un estándar de 

Vitivinícola marca un antes y un después en materia 

como un puente entre los pro
ductores y la investigación que 
realiza la academia, con el fin de 

de producción de vinos en la zona sur, no sólo por su 

función de proveedor de soluciones tecno lógicas sino 

también por la experiencia de trabajo conjunto co n 

INIA y la Univers idad de Concepción. 

conocimiento que cumpla con 

parámetros de calidad, credibilida, 

imparcialidad y pertinencia a 

las necesidades de las empresas 
y los productores y productora 

solucionar sus problemas y poder guiarlos en los procesos produc

tivos. Aportar desde un enfoque renovado y comprometido con 
la calidad de una industria de alta visibilidad para la economía 

de nuestro país es lo que a nosotros, como UC Davis Chile, nos 

parece el mayor de los privilegios, al poder aportar desde nuestra 
vereda para que este proyecto siga creciendo, no sólo en 

envergadura sino también en experiencia y habilidades. 

La puesta en marcha del Centro de Extensión Vitivinícola marca 

un antes y un después en materia de producción de vinos en la 

con los que trabaja. 

Estamos seguros que propiciar la creación de puentes de cono

cimiento, como lo es el Cevdelsur, es fundamental para continua 
fortaleciendo el trabajo de diversos actores, investigadores, exten

sionistas, empresas y productores en la identificación de necesidade: 

y soluciones p ara la industria y, luego de este año de trabajo 
intenso, queremos volver a reforzar nuestro compromiso con su 

crecimiento y reconocimiento como un referente de extensión, 

innovación y desarrollo para nuestra industria vitivinícola. S:' 

CENTRO 

DE EXTENSiÓN 

VITIVINíCOLA DEL SUR 

BOLETíN VINOS DEL SUR INFORMA I PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 

Boletín de publicación trimestral, editado por el Centro de Extensión 

Vitivinícola del Sur. 

Gerenta : Susan Aguilera Olate I Periodista: Marcelo Herrera 

I Diseño: Felipe Garrido 
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Viticultura 

Estudio de la UdeC muestra el impacto de este factor en la producción vinífera local 

Golpe de sol en uva para vino en el 
Valle del Itata: más de lo esperado 
Expertos realizaron muestreo e n se is viñedos para contar con información obietiva 
sobre la incidencia y severidad de l daño generado por este fenómeno en la uva. 
rl ras e ave 

Carga frutal : Cultivar : Estado fenológico Transpiración Sólidos solubles 

Número de racimos por . Variedad cultivada 
planta. 

: Etapa de desarrollo de 
: la vid durante su ciclo 
. anual de crecimiento 

Pérdida de agua por 
evaporación de las hojas 
y secundariamente de los 
frutos 

Sólidos que se encuentran 

diluidos en el jugo de las 
frutas, principalmente 
azúcares (sobre un 90%), 
y en menor medida, 
ácidos orgánicos y 
proteínas, entre otros. 

Arturo Calde rón-Ore llana Ignac io Se rra S. Pedro Puentes J. 

Ing . Agr. Ph. D. Ing . Ag r. Enólogo M Sc. Ph. D. licenc iado en Agronomía 

Departamento de Producción Vegetal/Facultad de Agronomía / Universidad de Concepción 

Se conoce como "golpe de sol" al daño que se produce en la 
fruta cuando esta ha sido expuesta a una alta radiación solar y 

elevadas temperaruras del aire. Si bien los síntomas del "golpe de 
sol" en uva varían según el cultivar, usualmente las bayas afecta
das presentan mayor deshidratación y concentración de sólidos 
solubles (medidos en Brix), baja acidez, y un notorio cambio en 
el color del hollejo, con lesiones de coloración amarilla, broncea
da, o pardas en las zonas más expuestas al sol y la temperatura. 
En Chardonnay, investigadores australianos han encontrado que 
los vinos hechos con uva dañada con "golpe de sol" presentan un 
notorio oscurecimiento, una leve baja en sus aromas frutales, y 
un aumento significativo del amargor, lo cual reduce de manera 
considerable su calidad. 

Pese al efecto negativo que el "golpe de sol" puede tener sobre 
la calidad de las uvas y del vino, no existe información científi-
ca o técnica en nuestro país que de luces sobre cuán afectada se 
encuentra la producción de uva para vino en una determinada área 
geográfica o temporada. Dado el interés de los productores de uva 
de vino del Valle del Irata por contar con información objetiva 
sobre la incidencia y severidad del daño por "golpe de sol" en sus 
producciones durante esta temporada (201712018), se realizó 
un muestreo en seis viñedos adultos de Moscatel de Alejandría, 
conducidos en cabeza y en condición de secano, ubicados en la co
muna de ~llón, Región del Ñuble. Se seleccionaron tres plantas 
completamente al azar de bloques entre 1 y 3 ha por viñedo, y 
se cosecharon la totalidad de sus racimos. La fruta fue posterior
mente trasladada al laboratorio de relaciones hídricas de cultivos 
frutales de la Facultad de Agronomía UdeC para su análisis de 
calidad. 

Para determinar el porcentaje de incidencia de "golpe de sol", así 
como la severidad del daño, se usó una escala subjetiva basada en el 
color de la piel, donde O = Sin "golpe de sol"; 1 = Daño leve; 2 = 

Daño moderado; 3 = Daño severo; 4 = Daño muy severo (muerte 
celular). 

o 1 2 3 4 

Los resultados de este estudio señalan que los viñedos muestreados 

tenían cargas frutales entre 11 y 24 racimos por planta, y un pro
medio de madurez tecnológica de 20,6 Brix, lo cual es característi
co de la fruta destinada a la producción de vinos Moscatel blan
cos-secos (Cuadro 1). Llamó la atención que mientras mayor era 
la carga frutal, más pesados eran los racimos, lo cual sugiere que 
los viñedos muestreados no presentaban problemas de sobrecarga. 



Cuadro 1. Número de racimos por planta, peso de racimo, pro
ducción por planta, y concentración de sólidos solubles en seis 
viñedos de secano del cv. Moscatel de Alejandría conducidos 
en cabeza en la comuna de Quillón, Valle delltata, Región de 
Ñuble. 

Viñedo Núme ro d e Peso pro medio Producción Madurez 
racimos por de racimo (g) por planta tecnológica 
planta (kg) en cosecha 

(Brix) 

15,3 223,9 3,4 18,0 

2 23,7 294,0 7,0 22,0 

3 11 ,0 95,2 1,0 21,6 

4 16,7 206,1 3,4 20,1 

5 17,0 191,7 3,3 20,7 

6 18,0 180,3 3,2 21,3 

Promedio 17,0 198,5 3,6 20,6 

Porcentaje de Bayas dañadas con Golpe de sol 

• Daño moderado a severo 

• Sin golpe de sol 

De un total de 1.576 bayas, 
provenientes de 305 racimos, 
un 40% mostraba un nivel de 

daño por golpe de sol entre 
"moderado" y "muy severo" 

(Clases de 2 a 4). Estos resultados 
difieren considerablemente 

de algunos reportes técnicos 
extranjeros, los cuales especulan 
que generalmente el porcentaje 
de fruta afectada por "golpe de 
sol" se encuentra entre 5% y 15%. 

Variables climáticas y prácticas de 
maneio 

Es posible que los altos valores de incidencia de "golpe de sol" 
observados en el Valle delltata hayan respondido a la acción 
combinada de variables climáticas y de prácticas de manejo 
que favorecen la exposición de la fruta, tales como el deshoje 
o la "chapoda", que en algunos casos se realiza hasta un mes 
antes de cosecha con el fin de abrir "caminos" que faciliten la 
recolección de la fruta. Es importante considerar que racimos 
expuestos directamente al sol pueden estar varios grados por 
encima de la temperatura del aire (hasta 12 oC más), pues las 

bayas, a diferencias de las hojas, son incapaces de enfriarse 
significativamente debido a su baja transpiración. Esta situación 
se vuelve particularmente seria después de pinta, pues a partir 
de ese estado fenológico se produce el cese casi completo de la 
transpiración de las bayas. 

Aunque no existe claridad acerca de valores específicos de 
temperatura y radiación solar que induzcan la sintomatología 
del "golpe de sol" en uva, tradicionalmente se ha señalado que 

la exposición de la fruta por 3 horas a temperaturas por sobre 
los 40°C genera daño por "golpe de sol". Sin embargo, recien
temente, investigadores italianos han reportado la presencia 
de "golpe de sol" en uvas expuestas por 5 horas a temperaturas 
entre 24,3 y 29,2 oC y niveles de radiación solar de 2,7 MJ/ 

m2h, lo cual muestra que el "golpe de sol" se puede inducir a 
temperaturas del aire considerablemente menores a lo usual
mente pensado. 

En el Valle delltata, los datos agro-meteorológicos de la tempora
da 2017-2018 de la estación "Nueva Aldea" (Red Agromet, INIA, 

Chile), ubicada aproximadamente a 10 km del área muestreada, 
indican que entre brotación y cosecha (octubre a marzo) se 
registraron 63 días con temperaturas máximas del aire superiores a 
los 30°C y otros 7 días con mayores a 35°C. Asimismo, los niveles 
de radiación máxima diurna (entre 12:00 y 15:00 horas) para el 

mismo período de tiempo superaron los 2,5 MJ/m2h, alcanzan
do valores cercanos a los 3,5 MJ/m2h entre floración y pinta 
(noviembre a febrero). Estos resultados revelan que las condi
ciones ambientales de los viñedos estudiados son aún más propici, 

para la generación de "golpe de sol" que aquellas encontradas por 
los investigadores italianos. 

Adicionalmente, se estudió la relación entre el porcentaje de 
la baya dañada por "golpe de sol" y la concentración de sólidos 
solubles (principalmente azúcares). Los resultados mostraron 
que existe una relación bastante débil entre ambas variables l . 

Esto significa que el mayor Brix generalmente observado en 
bayas con mayor superficie dañada por "golpe de sol" respondería 
más bien al impacto de otros factores, tales como el nivel de 
exposición de la fruta u hojas, más que a la presencia "golpe 
de sol". En otras palabras, se debe entender al "golpe de sol" 

no como un atributo o condición que sirve para aumentar la 
madurez de la fruta a través de su dulzor, sino como un defectc 
que puede mermar la calidad enológica de las bayas. 

Cambio climático 

Debido al cambio climático, se estima un aumento de las tempera
turas máximas y de la frecuencia de olas de calor en muchas de 
las zonas vitivinícolas más importantes del mundo, lo cual junto 
a la mayor escasez hídrica podría aumentar significativamente la 
incidencia de problemas generados por estrés térmico y radiativo er 
la producción comercial de vino. La vitivinicultura desarrollada en 
el Valle del Itata no escapa a este escenario, pues se ubica en un área 
geográfica donde, independiente de la mayor o menor influencia 
marina, se proyectan para los próximos 30 años incrementos en las 
temperaturas del aire en verano cercanos a los 2,3°C. Estas proyec
ciones y los altos valores de incidencia de "golpe de sol" observados 
en el presente estudio ponen una señal de alerta sobre la necesidad 
de estudiar manejos viticulturales que permitan a los pr~ductores C 
uva lidiar con las desafiantes condiciones ambientales. 

1 R2 entre 0,09 y 0,19 
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Producción vinífera ~ __ _~~_____ ~_ 

Control y fiscalización del cumplimiento de norma legal y 
reglamentaria para productores: ¿Qué debemos saber? 

El cumplimiento de requisitos legales y reglamentarias es un dominio de control y fiscalización que le 

corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Veamos cuáles son las particularidades que debe 

considerar una empresa productora de vino o uvas y vino en una fiscalización por parte de dicho Servicio. 

Los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
están facultados, en el cumplimiento de sus labores de 

inspección, para examinar y registrar naves, aeronaves, 
trenes, vehículos, personas, animales, cajas, embalajes y 
envases. 

Además, los inspectores del Servicio tienen libre acceso a 
los edificios o lugares cerrados que no constituyan morada, 
para lo cual pueden incluso solicitar directamente del jefe 
de la Comisaría o Subcomisaría más próxima el auxilio de 
la fuerza pública para acceder a dichos espacios. 

Así mismo, las inspecciones pueden también realizarse, 
con auxilio de la fuerza pública, en lugares que constituyan 
morada, previa orden judicial emanada del juez del crimen 

competente, quien la podrá conceder con conocimiento de 
causa y a solicitud del SAG. 

En una fiscalización del SAG a su bodega, los inspectores 
realizarán la revisión de la siguiente documentación: 

l. Inicio de Actividades 
2. Libros de existencias y libro de vendimias . 
3. Guías de despacho y Facturas de vinos y uvas. 
4. Certificados de denominación de origen (D.O.), 

registros de visitas certificadoras. 
5. Declaraciones (cosecha y existencia). 
6. Inscripción de bebidas alcohólicas. 
7. Etiquetado de productos. 

Además, se realizará una revisión física de la bodega que 
contempla lo siguiente: 

8. 
9. 

Verificación de aforo) y numeración de vasijas. 
Revisión de presencia de sustancias ajenas a la producción 
(sacarina, colorantes, alcohol, azúcar, etc.) 

Susan Aguilera Olate 
Gerenta del Centro de Extens ión 

Vitivinícola del Sur 

Ingeniero Civil Agrícola 

Se debe tener en cuenta que el Inspector comprobará la 
existencia física real de los productos contenidos en las vasijas 
y la documentación de respaldo, que debe estar presente en la 

bodega. 

Además, se debe tener en cuenta que toda persona que produzca, 
envase, venda, importe o exporte bebidas alcohólicas debe 
cumplir con informar al SAG respecto a cosecha, existencia, 
ventas y transferencias de productos en su bodega. El cuadro 
siguiente resume las declaraciones que usted debe presentar: 

Fecha de 
presentación 

Desde el 2 
hasta el 31 de 
mayo. 

Correcciones 
desde el 1 al 
30 de junio. 

Desde el Ol 
de Mayo al 
15de Mayo 

Desde ell al 
19 de enero 

Institución 

Servic io 

Agrícola y 
Ganadero, 

SAG. 

Servicio de 

Impuestos 
Internos , 

SIL 

Servicio 

Agrícola y 
Ganadero, 

SAG 

Fuente: hllp:/ / www.sag.gob.cl/ 

Tipo de 
declaración 

Cosecha de 

vinos 

Cosecha de 
Vinos 

Existencia 
de vinos 

Quién debe 
hacerla 

Productor 

de vino, 
chicha y 

mostos 

Productor 

de vino, 

chicha y 

mostos 

Tenedores 

a cualquier 
título de vi 

nos, chicha s 

y mostos 

Medio de 
declaración 

Presencial o 
vía WEB en 

página del 

SAG 

Sólo 

Presencial 

Presencial o 
vía WEB en 

página del 
SAG 

hllp:/ /homer.sii.cl/ 

1 Aforo se entiende como la cuantificación del volumen de cubas. 



Manejo de Viñedos 

Uso de enmiendas calcáreas en viñedos 

El maneio de la acidez es clave para 
meiorar la calidad de los suelos 
El manejo mediante la aplicación de soluciones basadas en carbonato de calcio 

(CaC03) o carbonato de calcio con carbonato de magnesio (CaC03 *MgC03) 

requiere de un conocimiento claro sobre el pH del suelo. Aquí le presentamos las 

claves para calcular el nivel de acidez de sus suelos y los requerimientos de enmienda. 

Los suelos plantados con viñas presentan diferentes propiedades 
relacionadas con su mayor o menor capacidad de producción. 

Estas propiedades se clasifican en físicas, químicas y biológicas, en 

Figura 1: Disponibilidad de nutrientes hacia las plantas 
pH Suelo 

56789 

inactividad 
Microbiana 

Aluminio 
y Hierro 

inactividad 

Molibdatos 
Insolubles 

5 6 7 
La escala de pH del suelo se encuentra entre O y 14. 
Fuente : Juan Hirzel 

8 9 

inactividad 
Microbiana 

Oxidos 

Oxidos 
(y Silicatos) 

Oxidos 

Insolubility 

Juan Hirzel Campos 

Ingeniero Agró no mo M.Sc. Dr. 

INIA Quilamapu 

Adaptado por: Roberto Henríquez 

Ing. Agrónomo- Enólogo 

Centro de Extensió n Vitiviníco la del Sur 

función de su rol dentro del suelo, el cual permitirá estructurarlo, 
posibilitar su hidratación, su drenaje, retención y entrega de nutrientes, 
actividad de microorganismos, entre otros. 

Dentro de las propiedades químicas se encuentra la reacción de acideí 
o alcalinidad del suelo, también llamada pH. En términos químicos 
y agronómicos, el pH del suelo afecta directamente la disponibilidad 
de nutrientes hacia las plantas, tal como indica la Figura 1. 

Lo que indica la figura es que cuando el pH se encuentra entre 
6,0 y 7,0 se presenta la mayor disponibilidad de la mayoría de los 
nutrientes esenciales para las plantas. 

En cambio, si el pH es ácido (menor a 5,5) : 

Se reduce la disponibilidad de: 
- Nitrógeno (N) 

- Fósforo (P) 
- Potasio (K) 
- Calcio (Ca) 

- Magnesio (Mg) 
- Cobre (Cu) 

- Boro (B) 
- Molibdeno (Mo) 

Se incrementa la disponibilidad de 

- Hierro (Fe 
- Manganes( 

(Mn) 
- Zinc (Zn 

- Aluminio (Al) 

------------------------------------------------~ 

En condiciones de alta acidez (pH menor a 5,8) aumenta también 

la disponibilidad de Aluminio y Manganeso, dos elementos que 
en alta concentración son dañinos a las plantas, sobre todo el Alu
minio, el cual afecta la capacidad de absorción de nutrientes por 
el sistema de raíces (principalmente Fósforo) y además provoca 
intoxicación en los tejidos de la planta (principalmente en raíces) . 



Manejo de Viñedos . 

Por otro lado, si el pH del suelo es básico (mayor a 8,0): 

Se reduce la disponibilidad de: Se incrementa la disponibilidad de: 

- Hierro (Fe) 
- Zinc (Zn) 

- Manganeso (Mn) 
- y en muchos 

casos: Nitrógeno 
(N), Fósforo (P) y 

Potasio (K) 

- Molibdeno (Mo) 

- Carbonatos y 
Bicarbonatos (~e 

pueden afectar 
indirectamente el 
crecimiento de las 

plantas) 

Por lo tanto, el control de la acidez del suelo permite: 

mejorar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, y 
también controlar o reducir el riesgo de toxicidad causado por 
la presencia de Aluminio y eventualmente Manganeso. 

Cómo controlar la acidez de un suelo 

El control de la acidez se realiza con la aplicación de enmiendas 

calcáreas, compuestas por carbonato de calcio (CaCO) o 
carbonato de calcio con carbonato de magnesio (CaCO) *MgCO), 
las cuales una vez aplicadas al suelo y en presencia de humedad 
generan iones bicarbonato (H CO) -) e hidróxidos (O H -) que 
logran aumentar el pH del suelo. 

Los materiales encalan tes tienen ciertas características técnicas que 
permiten decidir la elección entre uno y otro material: 

• Granulometría o mallaje: corresponde al tamaño de las partículas. 
Aquellas cales de menor tamaño de partícula son más reactivas en 
agua y por tanto tienen una reacción encalante más rápida. 

Poder neutralizante equivalente al uso de carbonato de calcio puro 
(CaCO)), el cual se expresa como "% de CaCO) equivalente': Por 

ejemplo, las cales con presencia de magnesio presentan mayor 
poder neutralizan te. 

• Contenido de humedad. Mientras más seco el material encalante 
mayor es el beneficio logrado en el control de la acidez dada la 
mayor presencia de carbonato de calcio por cada unidad de peso 
del producto aplicado. Asimismo, también es mayor la relación 
beneficio/ costo del material empleado por su mayor efectividad. 
Por ejemplo, si el precio de dos materiales encalan tes de igual poder 
neutralizante y similar granulometría es el mismo, entonces 
el material encalante que esté más seco será más barato para el 
productor. 

Cálculo de la dosis de material encalante 

Para estimar la cantidad de material encalante a aplicar por hectárea, 
es necesario conocer: 

• El pH acrual del suelo y el pH al cual se desea llegar 

• La capacidad tampón del suelo o capacidad del suelo de mantener 
su pH actual 

• El poder neutralizante equivalente del material encalan te y su 
contenido de agua 

En general, con la aplicación de 1 tonelada de carbonato de calcio 

(CaCO) por hectárea se logra un aumento de pH de entre 0,08 y 
0,2 puntos, según la "capacidad tampón" del suelo. Entonces, 

la capacidad tampón de un suelo se expresa como la diferencia de 
pH (Ll pH) que se logra en dicho suelo al aplicarle 1 tonelada de 
CaCO) en 1 hectárea. 



. . .. - -.. 
La dosis de CaC0

3 
a aplicar en un suelo se determina entonces de la Las dosis referenciales de CaC0

3 
a aplicar en los suelos plantados 

siguiente manera: con viñedos de nuestro secano interior y valles regados de nuestra 

(pH a alcanzar - pH acmal) 
----------------------------• • ~ p'H ton CaCO, aplicada por ha 

Por ejemplo, si se tiene un suelo franco arcilloso con capacidad 
tampón de 0,14, con pH acmal de 5,5 y donde se quiere alcanzar un 
pH de 6,0, la dosis de CaC0

3 
a aplicar se calcula como sigue: 

(6,0 - 5,5) 
Do~is JI: CaCO, (ton/ha) = -------- = 3,6 ton/ha 

. ~14 

~""'""' - - ~ ~ '""-

La dosis del material encalante que se haya decidido utilizar se 
calcula de la siguiente manera: 

Dosh l11.lterial Dosis calculada dI: CaCO 
( 

3 
encalantl: ton/I1.l) = ---------------------------------

% de equivalenci,l x % de material seco / lOO 

En el ejemplo anterior, si se utiliza una cal comercial con un 95% de 
CaCO

J 
equivalente y un 10% de humedad, entonces la dosis de esa 

cal comercial a emplear será: 

. . 
3,6 

Dosis de C1CO (ton/ha) = -------- = 4,2 ton/lu 
, 95x90/l00 

región y zona centro sur, en función del pH del suelo se presentan 
en el Cuadro 1. 

La dosis de CaC0
3 

indicada como referencia en cada 
tipo de suelo y condición de pH debe ser ajustada a la dosis de 
cal comercial a utilizar en función de su porcentaje de CaC0

3 
equivalente y contenido de humedad. Esta cal comercial deberá ser 
aplicada a inicios de otoño sobre ell 00% de la superficie, para que 
las lluvias de otoño e invierno permitan su solubilización y posterio 
incorporación al suelo. Una vez que la cal ha reaccionado con el 
agua y se ha incorporado en el suelo, ocurrirán las reacciones quími 
cas que permitirán mejorar las propiedades del suelo, aumentando 
el potencial productivo del viñedo y también la calidad de la uva a 
producir. 

Cuadro 1. Dosis referenciales de Carbonato de Calcio (CaC0
3

) a aplicar en suelos plantados con viñedos del secano interior, lomajes y 
valles de la zona de las provincias de Nuble y BíoBío. 

Tipo de Suelo 

Graníticos 

Aluviales detextura gruesa 

Sedimentarios de textura fina 

Transición 

pH del suelo (análisis de suelo de 
Mina o pH al agua) 

~ 5,5 

5,6 a 5,8 

~ 5,8 

~ 5,5 

5,6 a 5,8 

~ 5,8 

~ 5,5 

5,6 a 5,8 

~ 5,8 

~ 5,5 

5,6 a 5,8 

~ 5,8 

Dosis de Carbonato de Calcio (tonelada 
de CaCO/ha) 

3,0 

2,0 

° a 1,0 

3,0 

2,0 

° a 1,0 

4,0 

2,0 a3,0 

Oa2,0 

4,0 

2,0 a3,0 

° a2,0 
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¿Qué es el anhídrido sulfuroso y qué hace? 

C onocido también como "sulfuroso", antioxidante E-220, 
dióxido de azufre o 502*- es un compuesto químico que se 
aplica a los vinos por su acción : 

Antibacterial, que no afecta a las levaduras cuando es apli
cado en dosis adecuadas 

Antioxidante, que retarda el deterioro del vino 

Antioxidásico, que retarda el deterioro de polifenoles en 
presencia de uvas podridas 

Disolvente y clarificante 

* Aplicado en dosis adecuadas, permite preservar y decantar. En altas dosis, puede ser nocivo para la salud, dar aromas y sabores 
desagradables al vino y disminuir temporalmente el color en vinos tintos* 

¿Cuándo se aplica? 

El sulfuroso se utiliza en dos momentos : 
• En la vendimia al mosto, para seleccionar poblaciones microbiológicas y evitar oxidaciones indeseadas, entre otros 
• Cuando los vinos están terminados, para su conservación 

En vendimia 

El cuadro a continuación indica las dosis adecuadas de sulfuro
so a agregar por cada 1.000 kg de molienda, ya sea en solución 
al 5% o como metabisulfito de potasio (que contiene 50% de 
sulfuroso), según la calidad de la uva. 

Caso 

Uva tinta sa na, 12,5 grad os 
de alcohol potencial 

Uva tinta sana , 14 grados 
de alcoho l potencial 

Uva blanca sana, 12 grados 
de alcohol potencial 

Uvas bla ncas o tintas con 
pudric ión 

Dosis de sulfuroso por cada 1000 kg de molienda 

600 - 700 cc 60 - 75 g 

900 - 1000 cc 90 g 

700 - 750 cc 75 g 

60 0 - 700 cc 120-130g 

Ejemplo: A 1.000 kg de molienda de uva tinta, sana, de 12,5 
grados de alcohol potencial, se le debe agregar 600 a 700 cc 
de sulfuroso en solución al 5% o 60 a 7 5 g de sulfuroso como 
metabisulfito de potasio. 

8 En vinos terminados 

En vinos terminados, la concentración de sulfuroso molecular 
debe mantenerse a: 

0,5 giL en vinos tintos secos 

0,8 giL en vinos blancos secos 

2,0 en vinos dulces -------
Para lograr los niveles anteriores, el vino debe contener una 
cierta concentración de sulfuroso libre, que varía según el pH 
del vino. El cuadro a continuación indica la concentración de 
sulfuroso libre a mantener en un vino para su conservación, de 
acuerdo a su pH. 

Concentración de sulfuroso libre (mg/L o ppm) a mantener 
para una buena conservación del vino 

0,5 g/LO ,8 gi l 2,0 gi l 

3,3 16 25 62 

3,5 24 39 98 

3,7 39 62 155 

3,9 62 98 

Ejemplo: Si el pH de un vino blanco seco es 3,7 entonces se 
debe mantener una concentración de 62 mgl L de sulfuroso 
libre para mantener un nivel de sulfuroso molecular ideal de 
0,8 gi L. 
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¿Cómo calcular la cantidad de sulfuroso a aplicar a un vino para su conservación 

l. Analice una muestra de su vino, y obtenga pH y concentración de sulfuroso libre. 

2. En el cuadro de concentración de sulfuroso a mantener, busque la concentración adecuada de acuerdo a su tipo de vin< 
(tinto seco, blanco seco o dulce) y el pH del análisis. 

3. Calcule la diferencia entre la concentración ideal y la observada. 

4. Aumente la cantidad requerida en un 30% ya que parte del sulfuroso aplicado se combinará y no quedará libremente 
disponible. 

5. Transforme a gramos necesarios por litro de vino dividiendo por 1.000. 

6. Estime la cantidad de sulfuroso a aplicar por litro de vino según el producto que utilizará: 
a. Si utilizará sulfuroso en solución al 5%, entonces divida la cantidad por 0,05 
b. Si utilizará sulfuroso como metabisulfito de potasio (50% de sulfuroso), entonces divida la cantidad por O,: 

7. Finalmente, Para estimar el total de sulfuroso que requiere, multiplique por la cantidad de litros de vino a corregir 

Fórmula de cálculo 

Eiemplo: 

El análisis de un vino tinto seco arroja que tiene un pH de 3,7 y 15 mg/ L de sulfuroso libre. ¿Cuánto sulfuroso debe agregarse 
para su estabilización? 

Concentración de sulfuroso libre (mg/L o ppm) a De acuerdo al cuadro correspondiente, para una correcta 
conservación del vino la concentración de sulfuroso libre 
debe mantenerse a 39 mg/L. 

mantener para una buena conservación del vino 

0,5 g/LO ,S gi l 

3,3 16 25 

3,5 39 

3,7 62 

3,9 62 9S 

• Si utilizamos sulfuroso en solución al 5%, entonces 
requeriremos 0,0312 I 0,05 = 0.624 cc/L 

• Si utilizamos metabisulfuro de potasio, entonces 
requeriremos 0,0312 I 0,5 = 0,0624 giL 

2,0 gi l 

62 

9S 

155 

246 

La diferencia entre la concentración ideal y la concen
tración observada es 39 - 15 = 24 mg/L ó 0,024 gi L 

Un 30% adicional resulta en 0,024 x 1,3 = 0,0312 gi L 

Si tuviésemos que corregir 1000L entonces requeriríamos: 
• 0.624 cc/L x 1000L = 624 cc de sulfuroso en solución ó 

• 62,4 g de metabisulfito de potasio 

--



Nuestras Noticias 

Cevdelsur presente en 
encuentro nacional de Corfo 

En a oficina del Cevdelsur 

SAG detalló 
fiscalizacion 

Enólogos del 
Cevdelsur dictan 
seminario 

Representantes de los 13 durante vendimia 
Centros de Extensionismo 

Tecnológico del país, entre ellos 
el Cevdelsur, se reunieron el 25 
de mayo en un encuentro anu
al, convocado por Corfo, en el 
auditorio del Edificio Moneda 
Bicentenario, en Santiago. 
Donde se destacó su rol en en 

el apoyo al emprendimiento. 2 

Seminario analizó el control 
de enfermedades de la vid 
I as enfermedades que afectan a 
LIos viñedos y los tratamientos 
en boga, analizaron expertos que 
participaron del Seminario In
ternacional "Enfermedades de la 
Vid" realizado el lunes 16 de abril 
en el Auditorio de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de 
Concepción, Campus Chillán, 
organizado por el Centro de 
Extensión Vitivinícola del Sur. 
En la ocasión, Cristina Cabaleiro, 

académica e investigadora de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela, en España, dio a 
conocer el trabajo que se realiza 
en dicha casa de estudios en viti

cultura y sanidad vegetal, junto 
al proyecto, Pathogen (Eras
mus+, UE) destinado a la Unión 
Europea, para la formación de 
viticultores, viveristas y técnicos 
en enfermedades en la vid. 2 

U na destacada jornada vivió 
el Centro de Extensión 

Vitivinícola del Sur al recibir 

en sus oficinas a una delegación 
integrada por profesionales del 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) quienes expusieron sobre 
el accionar de este servicio en 
temáticas relacionadas con la 
producción vinífera. 
Una de las tareas que cumple el 
SAG en este ámbito es el de la 
supervisión de empresas certifi
cadoras de las distintas etapas 
del proceso de produccion del 

vino. 2 

I os enólogos del Centro de 
LExtensión Vitivinícola del 
Sur, Edgardo Candia, Roberto 

Henríquez y Mauricio González 
fueron los expositores de un 
Seminario Vitivinícola realizado 
en el Teatro Municipal de Coele
mu, el 29 de mayo, el cual contó 
con la presencia de 60 empresas 
viníferas de la zona. 
Los profesionales expusieron 
sobre temáticas de interés común 
para los productores viníferos de 
las comunas de Coelemu, Trehu

aco y ~rihue, como el Cuidado 
de Vinos: importancia del uso 
del Anhídrido Sulfuroso; Uso del 
gas inerte como herramienta en 
la producción de vinos y Cuida
do de barricas y su importancia 
en la calidad de producción de 
vinos. S:J 

Viñateros de Itata y Bío Bío en Londres Curso abordó el tratamiento de riles 

Viñateros de los valles de 

!tata y Bío Bío dijeron 
presente en la más importante 
feria de vino y bebidas espiritu
osas del Reino Unido (London 
W ine Fair) realizada entre el 20 

Y 24 de mayo, donde participaron 

más de mil expositores de 295 
regiones vitivinícolas de 60 
países. Destacó la presencia de 
Viña De Neira, Zaranda y San 
Roke, usuarios del Cevdelsur. 2 

en la producción de vinos 

En t~~s jornadas de exposición 
y ViSita a terreno, a cargo 

del químico y consultor, Julio 
Rodríguez, se desarolló el primer 
Curso de Tratamiento de Riles 
Industriales en Bodegas de Vino, 
organizado por el Centro de 
Extensión Vitivinícola del Sur, 

realizado entre el 26 y 28 de marzo en el auditorio de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. 

Rodríguez, en forma amena y práctica, destacó la importancia del do
minio de los principales aspectos para conocer y aplicar una política 

de tratamiento de los residuos industriales que se generan a partir de 
una actividad productiva que tiene impacto sobre el medioambiente, 
de la cual no escapa la producción vinífera. 
"Hoy las industrias han comenzado a dar valor a los residuos, pueden 
ser materia prima para otros procesos': afirmó Rodríguez para quien la 
clave es la gestión. S:. 



Evaluación de viñedo 

Evaluación de proceso enológico 

Evaluación de la cadena de comercialización y marketing 

Manejo del viñedo 

Manejo enológico 

Tratamiento de riles y manejo ambiental 

Selección y adquisición de equipos 

Seminarios 

Coloquios 

Talleres 

Visitas técnicas nacionales e internacionales 

Sitios web con documentos para descargar videos gratuitos 



Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 13 de 17 



Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, 

indicando nombre, apellido, entidad donde trabaja, teléfono, 

correo electrónico y dirección 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 14 de 17 
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PROGRAMA 
11 Prospección en el desarrollo y asociatividad en la 

vitivinicultura de la zona central de Chile para potenciar 
y fortalecer el rubro vitivinícola de La Araucanía" 

GIT - 201 8-0 381 
31 de octubre de 2018, Auditórium Juan Pablo Laporte, Universidad Autónoma de Chi le, 

Av. Alemania 01090, Temuco. 

11:30 Recepción e inscripciones. 

Palabras de Bienvenida. 

Dr. Emilio Guerra Bugueño , Vicerrector de la Sede Te muco de la Unive rsidad 
12:00 Autónoma de Chile . 

12:15 

12:25 

12:45 

13:00 

Sr. Rodolfo Campos Arceu, Subdirect or Nac iona l Fundación pa ra la 
In novación Agra ria (FIA) del Mini st e rio de Agricultu ra de Chile. 

Experiencia de la prospección para el desarrollo vitivinícola de la región. 

Sr. Niba ldo Aravena , Vitivinicult or de la comuna de Nueva Im pe ria l. 

Proyección y desafíos de la vitivinicultura en La Araucanía como una 
a lternativa productiva para la AFC. 

Sr. Edgardo Candia Silva, Ingenie ro Agrónomo Enólogo, Centro de Extensión 
Vitivinícola de l Sur. 

La vinculación con el mundo rural de la Universidad Autónoma de Chile a 
través del Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Rural. 
(prese ntación vide o) 

Palabras de Cierre. 

Sr. Lu is Mayol Bouchon, Intend ente Región de La Araucanía. 
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CHILE LO 
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CIGER 
C(fflRO OE ~l'\c'OVA.C* 

GESTIÓN PA~A El 
OE.Sl\"RQOnO RV~Al 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), y eL Centro de Innovación y Gestión 
para el, Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de Chile, invitan a usted al 
taller de la Gira de Innovación apoyada por FIA denom¡inada • Prospecci6n en el 
desarrollo y asociatividad en la vitivinicultura de la zona central de Chile para 
potenciar y fortalecer el rubro vítívinrcola de La A raucan fét , oportunidad que se 
dará a conocer la experiencia prospectada. 

La actividad se realizara el miércoles 17 de octubre de 2018 a las 10:30 hrs, en la Viña 
Santa Marta, ubicada en Km 10, Comunidad Los Boldos de La conluna de Nueva 
rmperiaL 

Esperamos contar con su asistencia y confirmación al teléfono: (56-45) 2895035 ó al 
emaH: armin.cuevas@uautonoma.cl 



CHilE LO 
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rooos 

CtNTRQ OE IN"IQVA~ 
GE.STIÓN PARA. H 

OESMROllO RVIOlAI. 

la Fundación para la Innovación Agraria (FlA), y el Centro de Innovación y Gestión 
para el OesarroUo Rural de la Universidad Autónoma de Chile, invitan a usted al 
taller de la Gira de Innovación apoyada por FIA denominada ·Prospección en el 
desarrollo y asociatividad en la vitivinicultura de la zona central de Chile para 
potenciar y fortalecer el rubro vitivinícola de La Araucanf¿f, oportunidad que se 
dará a conocer la experiencia prospectada. 

La actividad se realizará el lunes 22 de octubre de 2018 a las 11:00 hrs, en el centro 
Comunitario, ubicado en Calle Balmaceda N°376, en la comuna de Lumaco. 

Esperamos contar con su asistencia y confirmación al teléfono: (56-45) 2895035 Ó al 
emait: armin.cuevas©uautonoma.cl 
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aNTRO OE fN:~'OVAC~~, 
Y GESnÓN ~t..RA El 
Or:SAR~Olt.O fW~t..l 

El Subdirector Nacional de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)! Rodolfo 
Campos Arceu y el Vicerrector de la Sede T emuco de la Universidad Autónoma de 
Chile, Dr. Emilio Guerra Bugueñot invitan a usted al Seminario de Cierre de la Gira de 
Innovadon apoyada por HA denominada • Prospección en el desarrollo y 
asociatividad en la vitivinicultura de la zona central de Chile para potenciar y 
fortalecer el rubro vitivinícola de La Araucanía', 

La actividad se realizará el miércoles 31 de octubre de 2018 a las 11:30 hrs~ en el 
Auditórium Juan Pablo laporte de ta U. Autónoma ubicado en Av. Alemania 01090. 
Temuco. 

Esperamos contar con su asistencia y confirmación al teléfono: (56- 45) 2895035 ó al 
emalt: armin.cuevasaDuautonoma.cl 



PROGRAMA 
Miércoles 17 de octubre de 2018, Viña Santa Marta, 

ubicada en Km 10, Comunidad Los Boldos, comuna de 
Nueva Imperial. 

10:30 Recepción e inscripciones 

Palabras de Bienvenida 

Sr. Nelson Mella, Director de Desarrollo Económico Loca l de la Municipalidad de 
11:00 Nueva Imperial. 

Sr. Juan Garzón, Director del Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo 
Rural de la Universidad Autónoma de Chile. 

11:15 
Experiencia de la prospección para el desarrollo vitivinícola de la región. 

Sr. Nibaldo Aravena, Vit ivinicultor de la comuna de Nueva Imperial. 

Visión de la vitivinicultura en La Araucanía como una alternativa productiva. 
11:30 Edgardo Candia Silva, Ingeniero Agrónomo Enólogo, Centro de Extensión 

Vitiviníco la del Sur. 

Reflexión de Gira y proyección de trabajo regional. 

12:10 Mg. Claudia Bravo, Ingeniero Agrónomo, participante Gira de Innovación y 
encargada de unidad de planificación Imperial Centro 11, municipalidad de Nueva 
Imperial. 

12:20 
Recorrido por la instalaciones de Viña Santa Marta de Nueva Imperial. 

Sr. Nibaldo Aravena, Vitivinicultor de la comuna de Nueva Imperial. 

13:00 Cierre de actividad. 

~ 'VMlm,t.t;d~ 
~ Aff*atltum * 

, "' 
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CIGER 
CENTRO DE INNOVACiÓN 
Y GES TIQN PARA EL 
DESARROlLO RUR AL 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE 
PARTICIPANTES DE GIRA TECNOLÓGICA 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD Universidad Autónoma de Chile 
POSTULANTE 
DIRECCION Av. Porvenir 501, Temuco 
TELEFONO / 452- 2895035 / 
EMAIL armin.cuevas (cj) uautonoma.cl 
COORDINADOR Armin Cuevas Riquelme 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 
DE (HILE 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que 
la puntuación más negativa es 1 y la mas positiva es 5. 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido eL objetivo de 
La gira J 
NiveL de conocimiento 
adquirido v 
ApLicación deL conocimiento de 
nuevas tecnoLogias posibLes de 1/ 
incorporar en su quehacer 
Estoy satisfecho (a) con La 

V realización de esta gira 
Los Lugares de reaLización de La 
gira, fueron Los adecuados V 
Los contactos visitados a través 
de la gira fueron un aporte al 
objetivo de la gira 

t/ 

Organización gLobal de la gira V 

Comentarios adicionaLes: 

{,q ~(- U/.¡q Fupp/t./Y /1<- 't({\e'>l9tV-te,¡¿Ir(..I'00~5 · /01 (v'//lnf'{ 

ftf~¡¡¡-/'I(').:Jc::., ) f ~f5 cAr-o' u~ fI ({\(I~{'>(' (A{f? 1\(,) T /ff.- r--() y 
1-'1//1 (2¡~{Cc9,,)D, 

/) (\\.fo /fuE fllsJ o 1f-uf (Lf") (/9 7'0 HVc?z (/ . E., 1 fI- C/9I(,t;<¡t'{),<Jlj 

P (o') Pf\.()l')ucrDlle<¡ 1)(1 (J"l()C.r'.qI\)"f P.:){\ {//C.- & / ,;- ' E. 
~0lv7v,<...---4j' {' ( o rJlf ((/0 K-

l4 CVA( ' ( Ot-'-'lO, ,.,qp...f(7t'f.<- . /1<) (\(,)(5 i)f7'vA..,' ')MO 8~ 
~ v (t ') r v P~f F:I ClAvc- /(v rh""""j FI'1A--zr'fr'rJ') Uf (){)""¡~'-'(or.; 

~ a'í V ')',A- G1o(f/MfO,~() Sl-ve capo cJ-vf' ¡1;di pvft)(' l<.J')¡-/f(l UpfJI(~r..-1/1. 
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CHILE lO 
HACEMOS 
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ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 
DE CHILE 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que 
la puntuación más negativa es 1 y la mas positiva es 5. 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo de / la gira 
Nivel de conocimiento r adquirido 
Aplicación del conocimiento de 

¡/ nuevas tecnologías posibles de 
incorporar en su quehacer 
Estoy satisfecho (a) con la y 
realización de esta gira 
Los lugares de realización de la 

¡/ gira, fueron los adecuados 
Los contactos visitados a través 
de la gira fueron un aporte al y 
objetivo de la gira 

Organización global de la gira r 

Comentarios adicionales: 

.b E f/ E /~ lJ If ¡) í E S TtJ Y 11/ tJ Y' ~(JJ ¡-y;C ¡J ¿(~ N" ~ 
(y CP/,/TE/..¡'7/;) etJ/Y ' r,cd)os /lS~EC: 7't?::J .¿)~-,_ 

t1'E S6;'/~)//'~/f' ~¿/C¿/~S/~ EH #/ 

E~ ¡J~~-//d¿ '~/ ¿/'O ~ 
4~~EéY<IJ/ " é3t9s?1s #¿:7 Y ¿S~é!::C/ ~é::~~7S 

/ Gv/E~¿~--s- 4~ C~;9C//9s &.~ , 
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1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo de 

~ la gira 
Nivel de conocimiento 

\L adquirido 
Aplicación del conocimiento de 
nuevas tecnologias posibles de K incorporar en su quehacer 
Estoy satisfecho (a) con la 

~ realización de esta gira 
Los lugares de realización de la 1><-gira, fueron los adecuados 
Los contactos visitados a través 

~ de la gira fueron un aporte al 
objetivo de la gira 

Organización global de la gira X 
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incorporar en su quehacer 
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Los contactos visitados a través 
de la gira fueron un aporte al / objetivo de la gira 
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nuevas tecnologias posibles de )< incorporar en su quehacer 
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~/M- ?" cM/-'(A- I.JApOá vI,' ve ~4 I 7'4f 6k;J o tY( 

)(p(,4A.t vU /To~S W.A.J ~vCI.jt~5 ?¡"vUI (¡,u¿ej U/..,J 

J/.,ve!Io{ ";5<M1-~o5 r ~.6~~.u VD.» ~J 
~ r r~l-r< A'¡f)hefol<k / ~LMA' / t/~_ 
~ AA' cpO.A/(Uu~ J rA /~-'Ú oItw<>J ~ 
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Valore de 1 a 5 cada uno de los as t f 
la puntuación más negativa es 1 y~~Cm~s/;o~rt~~~e:s a~ . encuent ro, teniendo en cuenta que 

1 2 3 4 5 
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NiveL de conocimiento 
adquirido ~ 
Aplicación del conocimiento de 
~uevas tecnologías posibles de / 
mcorporar en su quehacer / 
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realización de esta gira / V 
L?s lugares de realización de la 
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de ,La ?ira fueron un aporte aL 1/ 
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Organización global de la gira / 
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pJ ~0élé~ jk J(:~'-1--~C';-:; )¿- lt+- uifA- y:fu , \,J~-l~C¡C:,J' 
iA;(I~0v, ~er y <E" ú JJ ,,,< .p,jIJ!péL-¡,"J-f} j(Sí"~~:C4 ) 

1f'L- /d8 iY[ )11 J ¿ j)« "O [ 1-~C ~ J i ~j D .; J'7" CVt-o{ <L J " 

i--IltJ "'-:cv ~ 0.) ~'- C~¡))ü ;Ji }fC:-?WC0 vJ ta6 'h'w ~ Z .. ~t:::3 j)'-

(-+ ;PJ -+ 'P.E J nJ 74 (' '.f ,)7-- 11 '1 ¡¡. L -' w n IJ v¡ /}-J" L ' 't f. v",)4 ~ ) 
1).:1' r1 fl1,o L i4 ec.D0 ~ G -( v J ~ -10 h1 '-~ W1 .1J f{ ?--'C-) J C" f 
0¿-<- M61.-<::> c0J ¿- to S A ~ o { po) '\J . 
eS ¡fJ E/t-U lJ2..0 .É ó ;-1,J f l' ti.N ¡;::::¿? ; ) J -( CcJ .¡ ~) r /lG /J.... wG. Ce-u-7 
]U í?C/2J S -t »Jj ¿U ¿-~ ~v7_V() VV LA v~ ¡jJu= Dj¡V ?/1~3t .. 0 

1 ~/l (}11 -Z ~ c:fic p::=:- [,tq-) !Ie;?'c.0J,."\)t4 1);:./ ()J.F /AJ.::>J (/ttt i/oY/C-.. ~ LJ1 'L.:J J 
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Actividad de difusión en la comuna de Nueva Imperial 



Actividad de difusión en la comuna de Lumaco 



Actividad de difusión de seminario de cierre en Temuco 
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Actualidad 

GobieITlo impulsará industria 
del vino con créditos especiales 
u. AUTÓNOMA. \/l/lUcio lo rca/~á el illtendm',' t7I un t'TIml7llro con prodllcl( )n~ 
dtil'illímlas d(lm/e se cJio (1 cono(,{.'rl'!ilui.Iin soIm: el po/elldal del nJhm en la Ucgián, 

Ram6n ToIosa calderón 

,,~r."""dd Sanen Es
radoycüfI Wl~~'O 

'hasta un so<\.cp.IC 
otorgará Coño. se dar;:tn m!di. 
tost'spcciak."S paril pOR"fK'iar la 
pt~lIltadón de \'lil.1S-. rodo eslQ 

1..'11 d maroo dd Plan tmpulso 
AI'tucania". 

Mi loaJJ.ulCIÚarcr el inlcn
dentl' l...uisMayol.a1l.J¿nninodc 
un.' <4cthidad donde ~~ Unh'\. .. ·· 

sidad Alllóooma (tiA), a U'3\'l.Os 
dc~u Ccnrro dt:' 11I110\",1oon} 

Gestión para 01 Desarrollo Ru
ral (~)dio a ronocer ,,( (}-;¡ 

baju que rcali;r .. ut (11 conjunto 
ron la fundación par.'1 la Inno
\Q.Liól1.Agrdria (fW. Vara po
t('nci.1rt:'flla~lainclusnia 

ck.ivinu. 

PWOS 
Sobre la modalidad dí' los ere
dnos qt,I(' $C OIol'),'ar.tn. el ¡nlen
detU" expHcó que sl'fán .,pta-
7.QS lalbtos. con años de gracia. 
Por cjl'lnplo. ('JI ti a\'lilano ro
rupt:"Ocno"C 15 a 20 años.. con 
cuauu a cirx,'Ock:graciaw

• 

Mal,,1 prcdsó que "los m '
dilOSscr3l1 para los pcqucf)05y 
grandes prodUC1Of"('S, aban::au
du a todos tos rrUlidc:; )' tam
bien algunos Ct"It.'3k."S. será en 
Ulla vt'l1t~nillOJ única} (llIC'f('

mos incorporar 3. Io:s bancos 
privados uml/)i(,I- . 

El \io..orrecrordeJa 1.:,,\. Em}. 

lioGucm.l. 0JI11(1I1Óq:uc"cl r~ 

ro que se h: quH.-re dilr a C'Ste 
lr.thajo("5(á en la~lcion..b 

gestión y IClS <'1lt-ack.-tlf.lJll".'ntOS 

pfochK'lhus. porcsoqLK.~ 
cunsliluir W13 Mesa de la Aso
o3ti\>;dad ron organizacjones 
ptiblic3!). privadas y ocras uni· 
\·crsid.3:dcs". 

El pl'e$jd("fllt.'(;ct,UM.)~ la 
UA.JU&! Amonio Galilea. dijo 

cp.IC "sornospaltid.1ric>.cr la di
R'I"Sif,caciónagrirula. f'araeslO 
se nl"cLosit.ar.i innov·.tr. (,"0100-

Al FINAL Df LA ACTIVIDAD SE LES ENTREGÓ UN R[((JIOOCJM¡EN10A POOOUCTOIIEI Df VINOS DE LA ARAOCNÓA. 

9 
comunas tipní~l '.1I1J'): 

.4I~ol.lQ\ :>d!ll~ . t tJll1d

(o. Cc- ·1<:aUfUl, lrai~:n. 
u.1!';a:r;no. PPf($tJt'Ít(~. Mr.
~U(Oy\~Udj ne.,I . 

Rentabilidad puede llegar al 40% 
El enók>godel Centro de Extensión Vitivinicola del$ur. 

Edg.lrdo CancHa. comentó que "una producción peQueOól. 
en una bodega boutique. permite una re-ntabitidad de en
tre )Oa40% en la Ar,Jucania yaQuelaregjóntiene.mu
che palencial en productos de alto nivel y calidad. pero no 
de- volúmenes elevados. Hay vinos de la Arilucaoia qupya 
~n conocidos a nivel nacional e intemacion.1J. sobre lodo 
cholrdonn.ay. Además dE" una muy buena posibilidad para 
k>s espumantes que a nivel mundial estan aumentando 
OllKho su cOflsumo~. 

mil'uto"IiR<lllCiamK'nto y la in
\t('SIípción donde podt'mos 
aporll1rlasuni\~dcs". 

La propi<1al'iade ~. Víi'laAl
toIasQ\.~lS.r.iali;I\~k."1Oriare

tmnann t:'OIllL..'11tÓ ~"mi pri. 
mC'lOl COSt.""Cha fue el 2005 y la 
pn.dlK·ciOn ~ltim:m sil-ndo di· 

fKiI.losn(ureusCOl1litÚilU en 
I'ojo. peru IK"fIIOS: h t"t ... ho d ('So 

fuCl~lO" . 

Pt."'tcnnann iigT\.,a) que 
""rengo una variedad en pro
ducción qJt.' es cl <:hardcmn.1)'. 
qu(' (OS la más segura para Ola

dUl'ilfc:n PcrcpJcrK'O". c~ 

Seminario solamente para mujeres 
organizan los rotarios de la Región 
DISTRR0435S. Seni d 10 dt' nm1emhll' J es pum íTllxntimr la irL'iClipdónj'cmcnílla. 

U 
nscolinmiodcronuios. 
abicrh) a la I.'()f)lWlidad 

)'~ml'ntc-JXll"amlY<.~ 
res Sl.' rt"aIizará en la UI1i\~Ni
dad Aur6noma de Chill' S<'dc 
T(.'Jl1UCO (--1 próximo ~bado 10 

dé nO\'icl11bn~ (k· 9 a 14 horas. 
l'On t." 1 objl"Ü\'()ql¡<.' m:)!I; TTlujc
rt.'SSl·inIí:J:!rCnalainjcia1i\"il. 

El gOO<m.,da- dol dlSlrito 
43SSdet Rulaz)' llUC'maüonal. 
BorísSolar. explicó que Rnlle'Y 

tro distrito, que es el más 
hTJ1Uldcdd p¡:lrs.d<"Sdc-Consti~ 

lUción a PU('f"IO ",¡liaros está 

constiruido solo por 0123" do 

mujeres de los 1.500 rotados 
qucsomos". 

El ~rnado .. del disrrito 
agr(~fÓ que -en cl5("minarío 
hmdr('I'Dos una p<t1lt>lisra Ar· 
~llilli' , MariaTcresa Nt>irn.l'X 
~11l3dora d\.' 8uenos Aíres 
)' una 3\.-adt.."'tnu..""a!.W la linjycr
sid.ld dC'l Biobio. qUí' \.'5 soció
loga y hablará d'" .... rviciohu
manitario que hacc:n las muje
res en l"I I1lWldo". 

La ilsi {cnda al s('minari(, 
es gl.uuimy abierta a la comu
njdad, Pl'fO hay un:1 adhesi6n 
tk $L'i" mil para cl almucw.o. 05 

El 06J[J,yo E$AUMOOAR LA PARTK"JPACtÓN [)( MUIERES EN08RAS so
ClAU.S-

http://www_australtemuco.cl/impresa/2018/11101/full /cuerpo-principall7/ 

DesocupadónenLa 
Araucanía fue de 6,4% 
entrejulioyseptiembre 

TRABAJO. tn ,rladón a if:,'llLlllrimc~m' 
del (l/k) !HJsa¡/(lllll 'o una ('aMa (/e ().3'~, 

l
a Enru~.a Naoonal dC'1 

Empleo informó que la 
lasa de dl.~cupación 

t.'n La Ar3u("ania fue G."", pa· 
ra el Ir im('Sl re móvil julio· 
sl'p(icmbrc 2018. 

En reLlc1ón a igual trÍlnes
tl"(" dti añoanu,"rior. prcst.>flIO 

tuJa caída de 05 pun,,,,,, detJi. 
do.lldecrecimicnto.en nli"llOf 
proporl'lól1. de los ocupados 
qUf:man:aron ~l.~ rcs¡x.ocro 
a l. boja do los dosocupadoo 
quen~la-l.6"'. 

Con esto. L.1 fuerza de Tra~ 

bajo tuyo una disminución ('1) 

dore ffil'SCS de 1; 1'%. 

TASAS 
Scg(Ul sexo. la rasa de desocu
pación en mujcre:; dismjJlu~v 
0,5% en doce- me5rs. fljámJo-

Diputado5affirio 
se reunió con 
jóvenes en 
liceo de Temuco 

!:STUOIAH1ES DEL POU1Eo«O. 

• Lit CJ'lCUC1){TQ('l)l1 t'Slldmes 
dedh"""",,,,,,,,,deI Licrol\>
úrtcnÍ("o PutofJ&oNlK.'VUsostu\'O 
d dipLtado Ren¿ Saffirio (11'0). 
u\1('Qcon mucha¿tWnoon el in
Eerb de muchos jón~'nes por 
asumjl-l'C':!pOItSabifíd::.dcs('"Ol~ 

mas públicos,. quienes panici
JW'on con gr;m entusiasmo ha
ciendo pn.~untas stlbrc. U,1na:. 
lt'gislalÍ\'OS r dí' conüng~)cia 
que f'IU:) itl\'tIlurr.m él lcxlc& ("O

"",~,di'joel]la!lall'len

raño. En la dwb tambit"n p.1r~ 
ticíparon p!"Ok"SOt't"S)' adnñnis
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st'e-n 7.~y ubicó a La Amu· 
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Hoy Y mañana 
no se reali:zará 
la recolección de 
basura domiciliaria 

• IX--bido 31 feriado de- hor y 
m'lliana. cI~1'\11ciode ¡'lX'OICC
don dc. .. micilia:lia de basura no 
~ l'eCitiy..ará de máut>ril h,i,¡· 
OJal. indicó la. ':\'IU1Udpalldad 
Tel11uN.IJamando a 10$ \.('Ci

nos a evitar sacar los l-esKRtOS 

dumiañarios a la caUe hasca la 
n'posición normal del5cr\;CÍC\ 
CJt.teser.íC'llunt..>s Sdenmicm
bt'e("u los ttOl.ir • .xs ydias <'Sta, 
b4cridos en cada S<'Cf.Of, U$ 

Alumnos de 
enseñanza media 
participan de 
chartaen la unap 

• Para sensibilil.3 r sobre ht 
Edlx:ad61lInclusiva. alummtS 
dd Lic,-"O PoIill'Cnico ManuC'1 
l'-tonu de- Vi<.1(lfla paniciparon 
de un raik."r que dict6e1 acad('" 
mirodda Faa~'aU deCK'flCi;¡s 
Humanas de-la casa ct"'I1lral dí> 
la l'nj~idad Arturo PrCII 
(IJNAP),,iQf¡J' Sall(3d>y qtlese 
rcali7.ó ro el Aodj¡orio oc- la 
uni\l!1.'sid..1d en ' .... tcloria. US 
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Con la finalidad de potenciar el desarrollo productivo rural de La 

Araucanía es que la Universidad Autónoma de Chile presentó el 

BUSCAR ... 

ÚLTIMOS COMENTARIOS 

Cinthya en Casa de acogida para 

drogadictos 

Luis Beltrán en Niños y Niñas de 

Pucón navegan por el lago 
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nuevo Centro de Investigación y Gestión de Desarrollo Rural 

(CIGER). 

La unidad académica y técnica fundada en 2017 ha desarrollado un 

primer año de trabajo silencioso en diferentes comunas de la zona 

de rezago donde ha capacitado a más de 200 emprendedores 

rurales, con el objetivo de mejorar y fortalecer sus actuales 

actividades productivas. 

El Vicerrector Emilio Guerra señaló "uno de los compromisos que 

tienen las universidades dentro de su vocación pública es colaborar 

en los problemas que pueden suscitarse en una región con tantas 

necesidades como La Araucanía. en ese sentido nosotros hemos 

entrado en el mundo rural no del punto de vista productivo, sino 

desde la gestión". 

Agregó "hemos trabajado con muchas comunidades indígenas, 

tenemos un programa de saneamiento de tierras, de manera hacer 

hábiles a estos agricultores para que puedan acceder a las 

garantías del Estado. También estamos apoyando proyectos en 

viticultura y producción hortícola para que ellos puedan tener la 

herramienta a su mano y de esa forma mejorar las condiciones que 

ellos están realizando sus cultivos, queremos ser un 

acompañamiento centrado en la asociatividad". 

CIGER ha centrado gran parte de su esfuerzo en catastrar la red de 

agricultores vinculado al mundo vitivinícola que desde La Araucanía 

intentan abrirse paso en este rubro,razón por la que desarrollaron 

un proyecto financiado por la Fundación de Innovación Agraria 

donde reunieron a los productores locales para incentivarlos a 

formar redes asociativas que les permitan crecer en el mercado. 

Al respecto el Intendente Luis Mayal valoró el esfuerzo de la 

Autónoma"pues va en directa sintonía con lo que queremos hacer 

con el Plan Impulso, descubrir potencialidades que tiene esta 

región en ciertos valles y lugares para producir estas cosas que son 

más sofisticadas, que le van a dar un sello a la región, les agregan 

valor a hectáreas pequeñas y dan mucho trabajo, lo que obliga a 

especializarse". 

En tanto, el presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la 

Universidad Autónoma, José Antonio Galilea, manifestó " nos 

entusiasma porque hay una coordinación y confluencia hacia 

potenciar lo que a todas vistas va a producir un cambio en la 

producción agrícola. Las universidades sentimos que no podemos 

estar ausentes de esa alternativa y convertirnos en un puntal de los 

cambios que van a venir". 

Villarrica 

Marcia en Unidad de 

neonatología del Hospital Dr. 

Hernán Henríquez Aravena de 

Temuco celebró su décimo 

aniversario 
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Senor
RODOLFO CAMPOS ARCEU
Jefe Unidad de Programas y Proyectos FIA
Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA)
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Santiago
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Ref.: Respuesta GIT-2018-0381

De nuestra consideracion:

Junto con saludar muy cordial mente, a continuacion, Ie presentamos el informe final
Tecnico y la declaraci6n de buena fe del proyecto "Prospeccion en el desarrollo y
asociatividad en la vitivinicultura de la zona central de Chile para potenciar y fortalecer
el rubro vitivinicola de LaAraucania", codigo GIT-2018-0381 con su copia en CD.

Agradeciendo la disposicion de FIA para abordar en conjunto los aspectos necesarios de
solucionar 0 mejorar a fin de asegurar ellogro de los resultados previsto.

Saluda cordialmente,

Armin Cuevas Riquelme
Coordinador Propuesta

Universidad Aut6noma de Chile

c.e: Representante legal Universidad Aut6noma de Chile, Dr. Emilio Guerra Bugueno.
Ejecutivo de Innovaci6n Agraria, Sra. Loreto Burgos.
Archivo.-
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