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CONDICIONES AGRICOLAS DE LA ISLA GRANDE DE CHILOE

INPORME PRELIMINAR PARA LA COMUNA DE ^HONCHI.

1.- INTRODUCCION.-

En forma similar al preinforme de la comuna de Ancud, publica- 
do en Septiembre de 1956, (1), se presenta a continuacidn un infor 
me preliminar de la Comuna de Chonchi.

La Comuna de Chonchi estd situada al centro de la Isla Grande 
de Chilod y al sur del puerto de Castro, capital del Departamento 
del mismo nombre. Este preinforme de la Encuesta de Administracidn 
Rural tiene por objetivo indicar algunas de las caracterlsticas 
principales de la agricultura en esta zona, los datos fueron reco- 
gidos en los pr^meros meses de 1956 y corresponden al aho agricola 
1954-55* El numero de encuestas obtenidas en la Isla Grande de Clni 
lo6 fud de 457 y las cifras del presente preinforme se refieren a 
las 98 encuestas recogidas en la Comuna de Chonchi. Esta informa - 
cidn se analizard a mayor profundida conjuntamente con datos simi- 
lares de otros sectores agricolas en el informe final.

Las condiciones agricolas tienen una considerable variacidn 
dentro de la Comuna de Chonchi, debido probablemente a las diferen 
tes posibilidades de comunicacidn. Cuenta con un camino transita - 
ble durante todo el aho y por toda claae de vehlculos que une Cas
tro con el lago Tarahuin; de esta via parte un ramal al pequeho 
puerto de Chonchi y otro al lago Huillinco. Es as! como los pre — 
dios vecinos y cercanos a estes caminos son trabajados en mejor 
forma que aquellos que s^lo se pueden alcanzar a caballo o a pie. 
Debido a la existencia de estas vlas de comunicacion la agricultu
ra se ha extendido mds hacia el interior de la Isla Grande, hacidn 
dose el transports de los productos preferentemente por tierra. En 
esta zona agricola se estudiaron 4 sectores y el numero de encues
tas obtenidas en cada uno de estos es el siguiente :

Numero de encuestas

24Sector 1 - Chonchi
2 - Tarahuin
3 - Rauco
4 - Diehl-i

23
24I!

27M

98Total :

• t
2.- TAMANO DE LOS PREDIOS Y PROPORCION DE TERRENO LIMPIO.-

Hay una gran variacidn en la extensidn de superficie de los 
predios estudiados, desde 3 Hds. hasta 2.045 H^s., con un promedij 
de 100 Hds. para el total de 98 propiedades.

37 predios tienen menos de 20 Hds. con un promedio de 12 Hds. 
30 " " entre 20 y 70 Eds." " " M 40 "

mds de 70 Hds. M m 265 1131 M tf

98

(1).- Esta publicacidn se puede solicitar al Departamento de Ecor.c 
mla Agraria del Ministerio de Agricultura.-

I
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La proporci6n de terrenos limpios con relacidn al total de la 
buperficie encuebtada es de 22^; semi-limpios, o sea, terrenos con 
troncos aptos s6lo para pastoreo es de 24$ y un 54$ de suelos 
sin #esiiiontar. TamLiSn se observd que en los predios de menor tama 
no habla una mayor proporcidn de terrenos limpios :

$ superficie limpiaPredios

Menos de 20 Has. 
20 a 70 "
Mds de 70 "

50
26
19

Es importante mencionar que el 40$ de las explotaciones agrlco_ 
las estcin formadas i>or mds de un lote de tierra y principalmente 
se observa este fraccionamiento en los predios de mayor superficie.

Promedio do lotes por predioPredios

Menos de 20 Hds. 
20 a 70 "
Mds de 70 "

1,3
2.-
2,8

Esta caracteristica tiene interns para proyectar reorganizaciones 
de estosi predios, lo cual se dificulta por haber una discontinuidad 
de la superficie trabajada por un productor.

3.- TOPOGRAFIA.-

Predominan en esta zona los lomajes suaves con pequeiias quebra 
das por las cuales escurre el agua de las abundantes lluvias. los 
productores no conocen con exactitud las dreas correspondientes a 
cada tipo de topcgrafia, por lo tanto las cifras que se indican son 
s6lo aproximadas : el 20$ fu£ descrita como superficie "plana”, el 
78$ como "lomajes" y s6lo una minima proporcidn fu6 descrita como 
"cerro", entendidndose coito tal terrenos de alta pendiente.

4.- TENENCIA.-
Entre los distintos tipos de tenencia existentes en la zona, 

se encontrd en la muestra estudiada que los "propietarios" predcm£_ 
nan fuertemente. Es asi, como el 78$ de los operadores son dueiics 
del total de la tierra que trabajan, poseyendo las dos terceras 
partes de la superficie total encuestada. Le siguen en importancia 
los "propietarios-ocupantes" (l) con 11$ de los predios y con la 
cuarta parte de la superficie total. El terreno restante se di&tri 
buye entre "ocupantes con derecho" y "propietarios arrendatarics’'. 
En comparacidn con la comuna de Ancud, aqul no se encontrarnn ca - 
sos de ocupacion sin derecho.

Del Area total estudiada se observd que el 80$ estd lagalmente 
en propiedad de los operadores; sobre la superficie restante aim 
se carece del tftulo de dominio.

(1).- Los "propietarios-ocupantes" son aquellas personas que tie- 
nen parte de sus tierras en propiedad definitiva y parte 
sin escritura definitiva por diversas causas, pero tienen 
recho sobre estas tierras.

n
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5.- USQ DEL SUELO.-

E1 uso del cuelo es muy similar al de la comuna de Ancud, con 
la excepcidn de que en Chonchi encontramos un pequeno aumento del 
porcentaje de cultivos anuales. De todas maneras la agricultura es 
poire, puesto que los cultivos anuales, praderas artificiales (1), 
plantaciones frutales y racion de tierra representan menos del 6$ 
de la superficie total. Nuevamente se destaca la gran proporcidn 
de montes y de praderas naturales. El promedio de siembra de cult_i 
vos anuales varia de 2,3 u^s por predio en el sector 3 (Rauco) a 4 
Hds, en el sector 1 (Chonchi). La distribucidn del uso del suelo 
para los 90 predios es la siguiente :

> sobre la superficie total
Cultivos anuales 
Pastes artificiales 
Frutales
Racion de tierra

2,8
2,4
0,3

5,80,3

Indirectamente productiva
Pastes naturales
Montes
Esteriles (pantano, etc.)

1,1
37,1
53,4
2,6

100.-

Para el total de predios s6lo la cuarta parte del terreno limpio 
es cultivado y las tres cuartas partes est*in con pastes naturales. 
Es costurnbre en esta zona hacer la siguiente rotacidn de cultivos:

a) Papa : este cultivo se siembra generalmente sobre suelos ecu 
pastes naturales.

b) Trigo : siembra que se efectua en "bochan"(rastrojg de papa 
ya sea solo o asociado con pasto miel.

c) Se deja un numero variado de ahos con pasto miel serabrado, 
o bien, s6lo con pastes naturales.

6 . r CULTIVOS ANUALES.-

El 95$ de los predios estudiados tenian siembras de cultivos 
nuales con un promedio de 2,8 Hds. por predio. El trigo represent?. 
1,4 Hd. , la papa 1,3 Hd. y la avena 0,1 Hd.. Solamente hay 5 predi. 
que siembran mds de 10 heetdreas con cultivos anuales y en ninguve 
de los sectores estudiados hay un promedio de mas de 4 heetdreas.

PAPAS.-I»

Practicamente todgs los predios cultivan la papa y los pendi - 
mientos son superiores a los observados en Ancud, alcanzanqc el pr

cuya distribucidn es la siguiente :medio de 109 qqm. por Hd.

(1) •- Se considerd pradera artificial al pasto miel vHolcus lane 
tus) de una edad de 1 a 3 afios y s6lo se enconl/raron 3 case 
de siembras de ti^bol.
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# de prediosRendimientos 
q q m/Hd.

200 6 mds 
125 - 199

6
18
4712475
2925 74

0nenos de 25
100

En compar&cidn con la comuna de Ancud que tenia la cuarta par
te de los predios con un rendimiento menor de 25 q.q.m x Hd. , aqui 
no se encontrd predio alguno con este rendimiento. Las razones de 
esta mayor producci6n por hectdrea en la comuna de Chonchi se debe 
probablemente a la mejor fertilizacidn, a la mayor cantidad y me - 
jor calidad de la cemilla sembrada, como se podrd apreciar mas ad£ 
lante, y en general al uso de mejores labores preparatorias del 
suelo.

La mayor porte de los predios usan dos variedades de semillas 
de papas en sus siembras. Segun la informacidn proporcionada por 
los agricultores las variedades usadus fueron las siguientes:

Porcentaje de casosVariedades

48Corahila
Blanca
Ackersegen
Rosada
Otras (8 variedades)

21
6
6

19
100

Observamos que hay una predominancia de la variedad Corahila y no 
de la "Blanca” como sucedfa en la comuna de Ancud.

Como puede observarse las dos variedades mds corrientes en los 
predios estudiados son muy susceptibles al "tizon". Es as! como 
m&s del 60^' de los agricultores afirmaron la presencia de esta en-- 
fermedad en menor o mayor grado; tambidn algunos informaron la pr£ 
sencia de pardsitos sin identificarlos. La explicacion de que el 
agricultor en Chonchi siembra principalmente la variedad Corahila, 
se debe a que los comerciantes exigen esta papa para embarcarla 
mo semilla a la zona Central del pals.

La 6poca de siembra es generalmente en Agosto y Septiembre y^ 
s<5lo escasos predios lo hicieron en Octubre. Su cosecha se efectiia 
en los meses de Marzo, Abril y Mayo, encontrdndose algunos predios 
que la hacen en Febrero.

Hay una relacidn entre la cantidad de semilla de papaa sembra
da ^or hectdrea y el rendimiento; los predios que siemhran mds de 
10 qqm.x Hd., obtienen mayores rendimientos que loe que usan menoe 
d© esa cantidad.
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Iniluencia de la cantidad de semilla sembrada por hectdiea

aobre lob rendimientos de pa,jas por hect^rea.

Cantidad do seailla 
q:u/Kd

Porcentaje de predios Rendiniento en 
per Hd.OlQ.M*

15 6 mds 
10 - 14,9 

9,9
Meaoe de 5

Eeta relacid^i e& muy semejante a la obtenida en la comuna de Ancud, 
able que aqu^ en Chonchi seguranente la cantidad de bemilla eet^ 
relacionada co^ el tanano del tub(§T’'"llc y, per lo tanto, con la ca 
1’dad de dl. •

19 141
32 111

5 46 93
3 52

)

Los may ores rendimientos de papas per iiectdrea observados en 
Chonchi en comparacidn con los obtenidos en Ancud, es probable que 
se deban tambien en parte a la fertilizacion. Es _.sf qomo rnds del 
90$ de los productores en la comuna de Chonchi aplican 2 6 nds abo 
nos, generalmente "Guano bianco" y "estiercol", El cuadro siguien- 
te nos muestra el promedio de las cantidades aplicadaq 1. cada fci 
tilizante :

Promedio de atonos aplicados por heetdrea en log 94

predios con sienbra de papas

Abono N° de casos Qqrn. promedio apli- 
cado por heetdrea

Es tiircol 
Guano Elanco 
Guano Rojo 
Otros

33 122
79 16
■:0 8
17

C:.si el 90$ de los agricultores aplican "estidrcol" y nds del 80$ 
aplican "Guano bianco" y, como se puede observar en el cuadro arh£ 
rior, ambos fertilizantes son usados en altas dosis. En el est?-'&io 
de la comuna de Ancud se observd que habia una relacidn entre can
tidad y calidad de abono aplicado por heetdrea y el rendimi^to er. 
papas, pero este andlisis no se puede hacer en la comuna rle C hone In 
puesto que c^si la totalidad de los agricultores aplican abonos er. 
calidad y dosis muy semejantes.

6.-
t

En este cultivo se observan grandes diferofocias al comparar 
las cifras de la comuna de Chonchi con las do la comuna de Ancud, 
En Chonchi hay un 90$ de los predios que cultivan trigo en compara 
ci6n con el 60$ en Ancud y el rendimiento promedio es de 16 qqm, 
por Hd. en Chonchi y solo de 9 qqm. por yd. en Ancud - La distribu- 

de f-ncouenrias de los rendimientos en Chonchp eu X-i sipuier
j.-

t e ;



*

P£g. S

Porcentaje de predicRendiiniento prornedio en 
M-./Hd

30 o mds 
20 a 29,9 
10 a 19,9 
raenos de 10

4
32
40
24

100

En Ancud se obcervd un 60ft de los predics con un rendiniento infe. 
rior a 10 qQ.ni. x,or Hd. y aqul, en Ghonchi, sol&mente hubo un 24^7

Segun la informacidn proporcionada por los agricultores 
de la comuna de Ghonchi los trigos sembradcs fueron en un 90^ "Cap 
taho Colorado" y el resto fv.d "Blanco". Las siembras fueron efec- 
tuadas general-.ente en los neses de junio y julio, pero varlan 
desde niayo a agosto y sus cosechas se hicieron desde febrero has- 
ta abril.

Es sorprendente la gran cantidad de senilla sembrada por 
iiectdrea; varla desde 1,6 qqn. hasta 5,6 qqm. y aproxinadamente 
la mitad de los predios usan mds de 3 qqm. En este case, es posi- 
bi*e que sea necesario aplicar esta cantidad, pero -esto deberla 
comprobado. POoiblonontO j la explicacidii oeria la mala calidad 
de semilia usada y/o siembras mal efectuadas. En efecto, casi la 
totalidad de los agricultores usan semillas de sus propias cose - 
chas, o bien, la adquieren de sus vecinos.

so

Entre las enfermedades que aiectan al trigo, el 45$ de 
los agricultores declararon la ^resencia de polvillo. En los pre
dios cuyas sementeras estdn afectadas con Puccinea el rendimient 
fu^ de 13,4 qqn. por Hd. en comparacion con 18,3 xqEi. por Hd en 
los cultivos de trigo que no fueron declarados como afectados co i 
esta enfermedad.

Aplicaron fertilizantes al trigo el 20$ de los agriculto
res j preferentemente se us6 el "Guano rojo" y algunos aboiiaron co 
"Guano bianco". Para el andlisis de la influencia de los fertili
zantes sobre el rendimiento de trigo, se excluyeron las sementer. 
que fueron declaradas por los agricultores como atacadas por pci- 
villo.

Influencia de los fertilizantes en el rendimiento del trigo

por heetdrea.

Rendimiento 
trigo-Cjqm/Kd ,

13* de predios Qqm.de Guano rojo 
______________  aplicado por heetdrea

8 (1) 24.8
16.8

Con abonos 
Sin abonos

11
35

Llama la atencidn la cantidad de abeno que los agricultores apIn
can al cultivo del trigo, puesto que los 8 qqn. por heetdrea d 
Guano 'oojo equivalen a mds o menos 160 unidades de PqO^.

a).- Para el cdlculo de este prornedio se excluyeron dos predio 
por ser dudosas las cantidades de abonos a_licados.
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9.- AVENA.

Menos de la quinta parte de los predios estudiados culti • 
van avena con un rendimiento promedio de 16 qqm. por hectirea. A1 
comparar e&tas cifras con la comuna de Ancud, en donde la mitad 
de los agricultores po&eian avena con un rendimiento de 10 qqm. 
por hoctirea, se puede apreciar la gran diferencia que existe a 
este res^ecto entre ambas zonas. En Chonchi pricticamente carece 
de importancia este cultivo puesto que ningun predio cultiva mis 
de 2 hectireas y su cosecha se destina en un 70^c para la alimenta 
cion del ganado.

10.- PRADERAS ARTIFICIALES.-

£e ha considerado praderas artificiales al pasto miel 
(Holcus lanatus) de 1 a 3 ahos que fui cembrado por el i-roductors 
el tribol s6lo se encontrd en tres casos. La siembra del pasto 
miel se hace asociado con trigo; tambiin se esparce semilla en 
los terrenes que se estin destroncando y aun no a^tos para culti- 
vos de papas o trigo. Por dltimo, en algunos predios se ara la p 
dera natural para sembrar este pasto.

La semilla del ^asto miel la cosechan los propios agricu.^ 
tores en sus predios, o bien, se adquiere en la vecindadj su cal„ 
dad es deficiente puesto que no se somete a seleccidn o limpieza 
alguna. El poder alimenticio de esta especie es muy bajo compara- 
do con otros pastes, que posibiemente pueden sembrar&e en esta zc 
na. Debido a esta caricteristica y cdemis considerando la gran 
proporci6n de terrenes limpios que estin solamente con pastes na- 
turales, j.odemos afirmar que hay una gran potencialidad ganadera 
relativamente inmediata en esta zona.

11.- GANADERIA.-

Para los predios estudiados, la densidad de ganado fui d 
27 unidwdes animales por 100 hectireas ^de superficie y estaban 
constituidos a^roximadamente por el 70^- de bovinos, 20^ de ovine; 
5$ de equinos y 5$ de pcrcinos, (estos porcentajes se refieren a 
unidades animales).

12.- EOVINOS.

El 90?: de los predios tenian bovinos,' igual ci-
fra se obtuvo en la comuna de Ancud; el 10? restaiite que no ^ose. 
este ganado son predios menores de 20 hectireas. En el siguien'e 
cuadro se puede apreciar la dotacibn promedio de vacunos que por 
un predio promedio de 100 His.

N* de cabezas

1/2Toros
Vacas
Vaquillas
Novillos
Terneros
Bueyes de trabajo

8
3
1 1/2
6
3

En las explotaciones que poseian bovinos s6lo la teropra 
parte contaba con toros y para el total de vacunos se obtuvr una 
proporciin de 21 vacas por cada taro. El porcentaje de paricicncs
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de Ic.s v..c_‘.s iud de un 74/^, oiendo &u distribucion do irecuencic.'. 
la siguiente i

Porcgnta.jes de naciinientos Porcenta.je de ^redios

z:Ab de GO f 
de 61 a GO £ 
nenob de 60 ^

60 ^
21 £
IS i

El ^orcentaje le mortalidad fud aproximadamente de un 5a 
^ara el total de Bovinos.

Para el cdlculo del rendiuiento de prcduocion de leche 
ivOr vaca ae conbideraron bdlo aq.uellob predios que tuvieron duran
te el j^eriodo de lactancia lAs de la mitad de bus vacas en ordefla 5 
elimindndose adei,a& tod.s las explotaciones q_ue orlefiaban nienos 
de 2 vacas. Con este criterio be obtuvieron 15 predios de los 95 
estudiados y el 3lf del total de vacas. El rendimiento de leche 
resultante fud de a-proximadamente 155 litres por vaca Exasa al anc 
y de mas o menos 270 litres por vaca orleha 
para la comuna de Ancud fueron de 555 litres de leche por vaca ma 
sa al a no y de G05 litres de leche por vaca ordeila . al aho. En 
Chonchi los rendimientos son alarnantemente bajos y se deben a qu 
en esta zona sdlo se orleha 2 a 3 meses en el aho, casi todos or- 
dehan sdlo un. vez al dfa y hay a^ricultores que lo hacen cada G 
dins. Ade^-ds en anbas zonas los pastes son escasos; el ganado, 
con algunas excepciones, es de mala calidad, el ternero toma grai 
^arte de la leche de la madre y las condiciones de estabulacion 
en invierno son Liuy prec rias.

De la producciGn de leche el 60^ fuG transformada en man- 
te^uilla, destindndose dsta casi en su totaiidad a la venta; el 
'50?c iud consumi-xa como leche fresca per la familia del a0ricultoJ 
^or dltimo, el 10^ de leche restante fuG dedicada a la elabora - 
ci6n de quesos para la venta.

al aho. Estas cifra.

13.- OVIBOS.-

El '6Qfc de los agricultores encuestados tenlan ovinos con 
un promedio de 21 ovejas adultas y 7 borregas ^or predio. Nature:! 
mente las explotaciones de mayor tamaho poselan mds cabezas que 
las pequehas, pero s6lo dos predios tenian mds de 100 hembras a - 
dultas.

Los nacimientos fueron de un 83^' con la siguiente distri
bucion de Erecuencia :

La mitad de los predios tenlan n's de 90/:
Una cui.rta parte de los predios tenlan de 70/ a 50/

^radios tenlan nenos de 70/

Igual li&tribucidn se obtuvo en la comuna de Ancud. El numero de 
corderos criados por 100 ovejas fud de 73.

El porcentaje de mortalidad fud de 14/ en los corderos _ 
para el total de ovinos fud de aproximadanente 10/. Estas cifi*as_ 
probablemente estdn bajo la realidad, puesto que el agricultor a 
ver un animal enfermo suele destinarlo al consume*. La producoidn 
de ovinos se destine en un 58/ al consume y el resto fud a la vc 
ta.

Una cuarta parte de los

Casi la totaiidad de los predios que tenlan ovinos, esqui
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laron bub aninales, el rendimiento promedio fue de a^roxinadcnen- 
te 2 kildgranos por vell6n. La producoi6n de lana be destina en 
un 70^ al consuno de la familia del a^ricultor y el 30^ rebtante 
be vende.

14.- CERDOS.-

Cabi la totalidad de las explotaciones estudiadas conta - 
ban con porcinos, pero s6lo los dos teredos (55 predios) tenian 
una o mds hembras aptas para la reproduccidn. S6lo 10 ^redios te
nian los o mds cerdas y ninguno mds de 5.

Al comparar el promedio de cerdos criados (despues del 
destete) x.or herabra y por ailo con la cifra obtenida en la comunn 
de Ancud, podemos observar ciue es muy similar; en ambos casos es 
de menos ie 5 cerdos. Si agregamos a esta informacidn que la cuar 
ta parte de las cerdas no tienen una sola crla al ano, resalta e’T 
alarmante problema que hay al respecto en esta zona. Todo esto r; 
indica la deficiencia del mane jo de porcinos, ya sea en la alime^ 
tacion y/o mdtodos de criansa.

15.- ANINALES VARIOS.-

Los equinos estaban representados en 83 predios con un pr 
medio de 2 animales por predio. Estos caballos se utilizan solam- 
te para silla y carga, o sea, para el transporte de personas o 
productos.

En los predios estudiados hay s6lo 6 casos de existencia 
de caprinos con un promedio de 10 cabezas por predio por lo que 
prdcticamente carecen de importancia.

Las aves se mantienen en un numero pequeho en casi todos 
los predios y proporcionan parte de la .limentacidn a la familia 
lei agricultor.

16.- PRODUCCION.-

La ^roduccidn total (l) durante el ano 1954-55 fu6 de rv 
promedio ie S 288.900,- por predio de 100 Has., o sea, solaner.u 
$ 2.900,- ^or Hd. Este valor de la produccidn total por predio : 
compone de la siguiente manera :

Valor de la Produccidn 
i.or predio (pesos)

f sobre tobal 
Produce!6n

225.700
73.600
10.400

78Ventas
Consumes
Disminucidn de inven 
tario del ganado

25
3

100288.900

como las proporciones deTanto la produccidn promedio 
composicidn son semejantes a las cifras obtenidas en la comuna
(1).- El valor de la produccidn total comprende todas las venta 
fectuad-.'S por el productor, los consumes hechos por el agriculi-^ 
y su familia y la diferencia del inventario entre el cpnienzC 
fin del ejercicio. Se consideraron como ventas las semillas ce;o 
das en el predio para el prdximo cultivo. En los consumes sf e^-' 
yeren el consumo de aves, frutas. productos de la huerta y _ena 
A la existencia inicial y final del ganado se le dio el mismo 
lor, siendo dste el valor promedio de las ventas de animales eic 
tuadas durante el aho agricola 1954-55.
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Ancud. Sin embargo, llama la atencion q.ue en las ventas (vdase 
cuadro m£s adelante) de los •: jricultores de Chonchi, ^no aparezoa 
el rubro "maieras", que en Ancud representaba un 20/: de aquellas. 
Zsto podria explicar la similitud en los ingresos brutos por hec- 
t<Area entre ambas comunas, a pesar de los mejores rendimientos a- 
grlcolas que se observan en Chonchi. Una vez mds, se aprecia la 
pequeha cantidad de dinero que ingresa a la economla de la agricu 
tura.

Fs importante indicar en forma aproximada el origen de la 
cantidad total de dinero proveniente de las ventas efectuadas por 
el agricultor. Observando estas cifras se pueden apreciar los ru- 
bros mds importantes de la agricultura de la zona y as! poder, e> 
mejor forma, planear el trabajo de investigacidn, extensidn y en- 
seilanza agricola. FI cuadro siguiente nos muestra los diferentes

5c sobre el total de ventaitems:
i

Bovinos
Productcs lecheros
Ovinos
Porcinos
Otro ganado

57
5
9
1

711

21Papas
Trigo 287

1Varios

1007b

Anteriornente se indicd que mds o Eienos la cuarta parte 
de la Produccidn total era consumida por el agricultor y su fami- 
lia, estos productcs consumidos corresponden aproximadamente a un 
507b de la g.ixiaderia y a un 407c de cultivos anuales.

Las exi-lotaciones estudiadas se pueden agrupar en predios 
"conierciales" y le "subsistencia’1. Para este efecto se consider^- 
ron comerciales, aquellos predios que venden mds de lo que consu
me la casa patronal, y los de subsistencia soil aquellos que vende 
Eienos de lo que consumer. FI numero de predios '’comerciales" y de 
"subsistencia" con las proporciones de ventas y consumes son los 
si0uientes :

°lo sobre
promedio jtotal vendido y consumido 

por predioj
Hds. jVendida Consumida Total

Superficie!ip
N° de 
pre iios

Predios comer
ciales
Predios de sub 
sistencia

10054 142 82 18

61 10043 50 39r

Se aprecia claramente que los predios de "subsistencia" son de me 
nor tamaho en comparacidn con los "comerciales". Los productoree 
do ambos grupos salon a trabajar parte de su tiempo fuera de su 
finca, Fs asi, como el 30^ de los agricultores de predios corsidp 
rados "comerciales" salen a trabajar afuera por 4 meses en prome
dio y el 207c de los productores con predios de "subsistencia" s^ • 
len en promedio 7 meses. Esta dltima proporcidn es reducida, pue^ 
cl que predios de "sub.sistencia" tienen como productor a mujeres, 
cuyos varones emigraron por 1 o mds ahos a otras regiones como se 
expone mds adelante.

r
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P: ra c.clarar, aun ni/.s, la baja ^roductividad de loa pro 
dio& en esta zcna lo inoorban las siguientes cifras ;

Valor consumes ::As venters 
por j,.'radio

Por Eds.Total

6.100
4.200
2.400

menos da 20 Eds. 
•antre 20 y 70 Hds. 
mds de 70 Hds.

73.400
167.300
644.000

Si se quisiera hacer una comparacidn g.ue sirviera cono guia para 
^.oder a-preciar el valor ad^uisitivo de las cifrOvS recientemente 
expuestas, podrda oscogerse el sueldo vital para un empleado par
ticular en la provincia de Chilod del arc 1955 y Q.ue ascendda a 
$ 192.000 anuales. Natural ..ante q.ue estas cifras no son estrictr- 
i,i jiite comparables, i.ucsto q.ue ambas tienen limitaciones. En el v. 
lor de consumos mis ventas no estan substraldos los gustos de ^r;.

falta suiiiar el dinero que perciben los prcducto-. iemdsduccion,
res per trabajar fuera del predio. Por otra parte las necesidade: 
son muy diferentes en la ciudad y en el c'-.mpo, igual cosa sucede 
con los precios de los preductos alimenticios. De todas maneraS 
i-odomos observar la diflcil situacidn econdmica del agricultor de 
predios de menos de 70 heetdreas, ya ^uc prd.cticamente no puede 
capitalizar ni modernizar sus tdcnicas de trabajo.

17.- POEIbCION Y MAEO PE OCHA.-

En los 96 predios el numero de personas pue residlan en 
la exi-lotacidn en el ^erlodo cstuliado fud el siguiente :

Bajo 14 aiiosSobre 14 aiios Total

256Eombres 149 107
221 113 334Hujeres

Total 220 590370

En comparaci6n con las cifras obtenidas en la comuna de Ancud • , 
contraries entre los adultos una mayor proporcidn de mujeres 
de hombres. Esta diferencia se debe a la emigracidn de un 11 ^r r 
mere de varones a zonas donde se les propcrciona tr:bajo como E 
gallanes, Aysdn, Puerto Montt y sur de la Panpa Argentina. Tam - 
bidn se observa q.ue en lea cuarta parte de los predios los honbm 
CjUe figuran como existentes salen a trabajar por perlodos a las 
mismas regiones recientemente mencionadas.

Be los hombres adultos existentes en los predios, el 90'' 
trabaja y de las mujeres de mds de 14 ...hos el 60$ toma parte ar r 
va en las labores agrdcolas. En perlodos de siembrns y cosecha. 
ayudan a sus padres y familiares algunos nihos menores de 14 an'

La mano de obra necesaria por predio con el tipc de agi 
cultura existente es muy reducida, y el trabajo familiar os e'.i 
importante, siendo diflcil valorarlo y sus proporciones se ina 
ron al mencionar la poblacidn inactiva y activa. Be los 96 pre7 
estudiados, sdlo en dos se encontraron empleados con un promc J‘i 
de 2 personas por predio; aproximadamente en un 10$ de los p: e 
dios hablan inquilinos con un promedio de 2 hombres por predio 
la mitad de las explotaciones usan afuerinos con un promeaio le 
100 il s de trabajo por predio; tambidn algunos agri^ultores da>

uo
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trabajos a trato, pero b6lo en deterninadas ocabiones. los "allc • 
gados”, personas que viven en casa del productor y no perciben ;a 
larios por sus trabajos, se encontraron en un lOft de los predios 
con un promedio de 2 personas. Por ultimo, hay una costumbre en 
Chilod de intercambiarse dias de trabajo entre los vecinos, pric- 
tica conocida con el nombre de "minga". cste tipo de trabajo se 
encontrd en el 60$ de los predios con un promedio de 57 dias de 
trabajo cambiado por predio.

En Chonchi debido a los cultivos existentes, sus reducj 
das superficies sembradas y al pequeho ntimero de gan do que po 
seen los agricultores, la distribucion de la mano de obra es muy 
irregular. Tanto las labores de preparacidn de suelo y siembra, 
Como la cosecha de los cultivos no aba^can mds de 2 o 3 meses de 
trabajo por predio. La dpoca de siembra varia entre Junio y Sep ■ 
tienbre y la cosecha entre Enero y Marzo. Durante el tiempo rest; 
te, el productor y su familia prdcticaiuente carece de trabajo en 
su explotacion.
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El mal uso de la mano .de obra es evidente, puesto qr^ 
los o^ricultores usan implementos y herramientas de trabajo may 
rudimentarios, carecen de maquinaria agricola y la mayor provu.r 
ci6n de las faenas las hacen a mano y como animal de arrastre 
us^ni los bueyes.

18.- MAQUINARIA.-

La zona de Chonchi carece totalnente de maquinaria agi : 
cola, en los predios estudiados no se encontrd ningnne con tra. - 
tor. Los agricultores poseen generalmente carretas, rastras, 
dos de fierro y de paloj axcepcionalmente rastrillo, rodillo,

are
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gadora de pasto, cultivadora, descrenadora y batidora de mante - 
quilla.

19.- CONSTRUCCIONES.-

Casi todas las construcciones en los predios estudiadot 
estdn en r^al estado, las casas patronales sob. de madera con pocf 
luininosidad y nuy humedas. Generalr.iente los predios contaban con 
un galpdn de escasa utilidad; cerca del 10$ de los predios pose., 
una pequeba bodega y s6lo excepcionalnente contaban con una case 
para inquilino y un pequeno establo de madera. En ningun predic 
se encontrd agua a presidn en la casa o en el galpdn.

20.- CONCLUSIONES TENTATIVAS.-

En general las conclusiones para la zona estudiada so: 
muy semejantes a las enunciadas para la comuna de Ancud (1). En 
verdad, se observa maycres rendimientos por hect&rea en los cul 
vos Gnu-ales en Chonchi; sin embargo en ambas zonas el valor de 
produccidn por predio y por hectdrea son semejantes, Esto nos i . 
dica que el nivel t£cnicc y econdmico de la agricultura en ambas 
zonas es igualmente bajo.

Para impulsar al desarrollo agrfcola es imprescindible 
aumentar el nivel de educacidn elemental y tddnica, fomentar la 
inversidn de capitales agricolas, abastecer racionalmente las no- 
cesidades de los agricultores y mejorar los mltodos de la comer 
cializacidn de los productos del predio. La mayoria de los agri
cultores son pequefios propietarios, por lo tanto deberla impulsg 
se las cooperativas para compras de abonos, semillas, etc. y paj 
las ventas de sus productos; pero este sistema debe estar asocis 
do con el consejo tdcnico, a fin de ayudar al mejor dxito de es ■ 
tos agricultores.

Como se aprecia atravds de este preinforme uno de los 
blemas de administracidn de estos predios es la falta de oportin 
dad para aplicar durante una gran parte del ano la nano de ofcrs 
existente, per lo tanto se harfa necesario modificar la tdcnica 
y tipo de a0ricultura para solucionar este problema.

La ganaderfa es el rubro principal para incrementar la 
prosperidad del predio <. grfcola en Chonchi y en la Isla de Chil 
en general. En primer lugar habrfa que preocuparse de la aliner 
cion y luego del mane jo del ganado, o sea, sanidad, crianza, c< 
truccidn de establos, etc. La mejor nutricidn se conseguirfa o 
la siembra de mds y nejores pastes en relaci6n a los que exist- 
en la zona; se podrfa as! obtener heno suficiente para el perf 
de escasez de pastes. Se puede aplicar en forma inmediata el -■ 
de praderas artificiales sembrando los terrenes actualmente c.. 
pastes naturales. Ademds de la pradera se harfa necesario ten-.1: 
cultivos de ciertas especies para ensilajes y soiling (betarra^ 
forrajera, col, nabo forrajero, avena, etc.) que complementer i 
alimentacidn del ganado durante el aho y especialmente en invi ,■ 
no.

(l).- Preinforme de la comuna de Ancud, publicacidn N°4 de Tn\ 
tigacidn de Administracidn Rural, Septiembre de 19^0.
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1.- "Encuesta sobre organizacibn de fundos en dos tipos de 
sectores agricolas". Enrique Delgado C. y Sergio Llaturr 
M»? Ing. A0r6nomos. Provincia de Maule, 1951 (agotada).

"Administracidn Rural en siete tipos de sectores a^rlco 
las"0 Provincia de^uble, ano agricola 1952-1953 (publj 
cada en Julio de 1955). Enrique Delgado C.

"Zstudio de la organizacidn y adninistraci6n de 23 parcc 
las do la Colonia- de Paine". Provincia de Santiago, ano 
agricola 1954-1955.

"Condiciones agricolas en la isla grande de Chilod. 
me prelininar para la comuna de Ancud (publicad 
tiembre de 1956).

"Estudio de 28 predios con lecheria en La Serena" (puba. 
cado en Enero de 1957).
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"Informe de un estudio sobre organizacidn y administracid: 
a0rfcola le 14 fundos en la Provincia de Llsnquihue". En
rique Delgado C., Agosto de 1954.
"Encuesta de Administracidn Rural en 24 predios de la Pr •• 
vincia de Suble", _.no agricola 1953-1954. Gregorio Amunav 
gui V/. , Ingeniero Agrdnoino.

" Estudio Econdmico Agrfcola de la Comuna de San Vicente 
de Tagua-Tagua", ano agricola 1953-1954.
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1. La finalidad de la investigacion y ex'.ensidn en Admini 
tracidn Rural.

2. Pactores que influyen en costos de produccidn del fun.
3. Algunas caracterlsticas de la agricultura como negoc:'^
4. Principios y prdctica del "Presupuesto" del fundo.
5. Re organ! zando .un predio
6. Contabilidad agricola y Registros suplementarios.
7. Costos per empresa.
8. La tierra como un factor de produccidn.
9. El principio de la ventaja comparativa.

10. Pactores que influencian los precios agricolas.
11. Tecnica de investigacidn en Administracidn Rural.

Todas las publicaciones disponibles pueden solicitors -
gra t u 11 ame nt e a :

Sub-Seccidn Administracidn Rural 
Casilla 2021, Santiago - Chile.

(1).- Departamento de Econonla Agraria 
Sub-Seccidn Administracidn Rural 
Casilla 2021, Santiago - Chile
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