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INTRODUCCION

El objetivo central de este estudio es reflejar la situación de pr~

ducción y consumo de hortalizas en la XII Región.

Basado en las condiciones climáticas de la zona, la producción a cam
po es una situación dificil de superar, tanto en aumento de superfi
cies como en capacidad y diversificación de la producción.

Los cultivos bajo invernadero constituyen una gran solución para el
problema de abastecimiento y en los últimos años: el incremento de
las áreas cubiertas ha sido progresivo. Sin embargo, no existiendo
una conciencia clara en los agricultores respecto a las múlt~ples

ventajas que de elllos puede obtenerse, es conveniente la realizació~

de un análisis de su fu~cionamiento y las circunstancias que rodean
esta actividad.

Problemas tales como déficit en la dieta normal alimenticia de los
habitantes de la región, dificultades de transporte maritimo y te
rrestre en relación con la oportunidad y calidad de los prod~ctos

provenientes de la zona central, son _os que normalmente han impul
sado a _as autoridades regionales para concretar esfuerzos eue tien
dan a mejorar esta situación, adem1s de las inquietudes naturales 
de desarrol_o local.

El Insti~uto de la Patagonia ha demostrado lo que puede conseguirse,
a través de un buen manejo, en cultivos bajo invernaderos. ~as in
vestigaciones realizadas por sus especialistas tendrán una nueva mo
tivación si se aumenta su capacidad de transferencia tecnolócica por
la via de orientar tas ~~staiaciones de invernaderos conformÉ a las
condiciones realmente requeridas para optimizar la producción.

La inexistencia de ingenieria en los e~seños de la totalidad de los
invernaderos del sector privado, ha traido consigo disponer ce ins
talaciones no aptas a cambios bruscos de las condiciones climáticas
extremas, sin experimentar deterioros.

Sobre manejo de invernaderos, la información regional es escasa y la
tendencia general no es válida para los fines de este es"udic, sino
más bien para visualizar la mediana efectividad de ellos.
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1. R~SUM~N y COHCLUS!ON~S

A continuaci6n se indican los parámetros o factores más importa~
tes de destacar, incluidos en el estudio.

De las investigaciones realizadas se desprenden tres factores
fundamentales que entraban el desarrollo de este sector pro
ductivo:

Tecnologia deficiente: por falta de técnicas de producci6n
a nivel empresarial se obtienen bajos rendimientos y por e~

de altos costos de producci6n.

Comercializaci6n: existen problemas que son provocados ex
clusivamente por el exceso de productos en el mercado regi~

nal en ciertas épocas del año, derivado de la inadecuada pr~

gramaci6n de la producción regional y al abastecimiento a
precios competitivos de la zona central.

Abastecimiento de insumos: la carencia de entidades provee
doras de insumos ha provocado una discontihuidad, encareci~
miento y falta de seriedad en el abastecimiento de semillas
adecuadas, fertilizantes, pesticidas y otros elementos nec~

sarios para el cultivo horticola.

Los :nvernaderos existentes, en general, son áreas con algún
tipo de estructura y de cubierta, que están sometidos a las
inclemencias del tiempo y no siempre resultan una garantia p~

ra _a protección del cultivo.

En la zona Austral se cultivan básicamente bajo invernadero
toma~es y lechugas. En menor cantidad se obtienen produccio
nes de pepinos, porotos verdes, acelgas, espinacas, fruti_las
y otros sin especificar.

de 1981, es~aba fo~

6.500 m2superficie:
m2

m2
m2

5.300
400
800

La capacidad instalada regional a Febrero
mada por las superficies siguientes:

Invernaderos existentes a 1977
Magallanes
Ultima Esperanza
Tierra del Fuego

Invernaderos instalados desde
1978 a Febrero 1951

Invernaderos ffi operaci6n
Invernaderos;:or funcionar

superficie: ,0.742 [;',2
5.921 m2
/:.821 m2
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De los 5.921 m2 de invernaderos en producción, sólo 1.028 m2

cuentan con sistemas de climatización (calefacción y ventila
ción). Dicha superficie corresponde a instalaciones del Ins
tituto de la Patagonia.

El resto de la superficie, 4.893 m2 utilizan precarios siste
mas de calefacción, consistentes básicamente en pequeñas est~

fas que queman gas o desperdicios de madera, o bien, tratan de
cultivar en los meses en que las condiciones climáticas no son
muy rigurosas.

Por la variedad de formas y de superficies existentes, podemos
determinar que _a ~egión no cuenta con inaeniería ni tamooca
con diseños apropiados para impulsar el désarrollo de es~e ti
po de instalaciones.

L~ técnicas de producción aún cuando sean buenas, eSéán suje
tas a ciertos parámetros de abastecimiento de materias ~=imas

e insumas, que no siempre permiten al agricultor desarrollar
a buen término las plantaciones.

La producción de hortalizas en la XII Reaión está cuanéi=ica
da sólo para el año agrícola 76 - 77, existiendo esti~aciones
no regiséradas para los años poste=iores.

En la actualidad la producción en invernaderos eSéá dada par:

Instalaciones a 1977

Instalaciones de 1978 a 1981
(en operación)

Tomates (Kg)

25.COO

56.800

Lecht.:gc.s :Kg)

16.:~O

34 .SO O

La producción actual estaría dada par la producción regional
de instalaciones en operación, más el promedio de las "i:npor
taciones" de horta:'izas (tomates 410,5 ton y lechugas 93,1 ton).

Oferta actual

Tomates (Kg)

492.300

Lechugas !Kg)

17B.óOG

El consumo per Cápita (Kg/hab/año) considerando la ~~bla~ión

de las ~rincipales comunas (104. 7S2 habitantes segú~. :.::.E:.,
para junio 198:) sería el siguienée:



Con producción regional

Con oferta regional

Según S.N.S. para la Región

Tomates

0,78

4,70

21,60

Lechugas

0,82

1,71

10,95

4.

La demanda potencial de acuerdo a estándares recomendados por
el S.N.S., es de:

Demanda potencial (Ton)

Tomates

2.262,60

Lechugas

1.147,00

El déficit resultante, al considerar abastecimiento máximo y
demanda potencial minima, es:

Déficit (Ton)

Tomates

1. 770,30

Lechugas

968,40

·Para determinar la superficie potencial que requiere la XII
Región, se establecen los parámetros siguientes:

.Producción: se estima que con un buen programa de difusión
de técnicas de diseño como también de manejo y control de i~

vernaderos, la totalidad de las instalaciones nuevas (1978 a
1981) serian dotadas de los elemen~os necesarios para elevar
su productividad.

Tomates Lechugas

Producción potencial (Kg) 159.000 105.000

Importaciones: se considerará una tendencia creciente cuyos
valores son:

Tomates Lechugas

Importaciones (Kg) 473.500 103.100

Consumo minimo: se propone en una primera etapa alcanzar m~

tas de abastecimien~o de a lo menos del 50% en tomates y 35%
en le.chug as •

. Considerando los parámetros anteriores, la superficie potencial
mínima sería de 28.000 m2 de invernaderos climatizados y cistri
buídos en las princi~ales comunas de la XII Región. -
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La instalación de invernaderos en los centros de mayor pobla
ción permitiría aumentar la disponibilidad de productos al
consumidor, introduciría un factor de calidad al utilizar tec
nologías ya desarrolladas en la zona por instituciones del agro,
constituiría una nueva fuente de uso de mano de obra, ayudaría
a regular los precios por la vía del aumento de la competencia
interna y finalmente, como uno de los aspectos más importantes
impulsaría el desarrollo regional permitiéndole autoabastecerse
y eliminar parte de su dependencia alimenticia.

Si bien es cierto, el proyecto de la Carretera Sur Austral "Ge
neral Pinochet", contribuirá enormemente al mejoramiento del
transporte nacional y las comunicaciones interregionales, así
como también la incorporación del Roll on Roll off, cabe ha
cer notar que el desarrollo regional debe nacer desde dentro
de la región misma, aumentando así las posibilidades de abast~

cimiento local a partir de su propia producción, originando
además fuentes de ocupación y aprovechando la infraestructura
de transporte para el mejoramiento, distribución y diversific~

ción de los insumos necesarios para dichas producciones.

Entre los beneficios más importantes con que cuenta la región,
y que es dable destacar en este tipo de actividades de desarrQ
110, son los otorgados por el D.L. NQ 889 Y el D.F.~. NQ 15 del
l1inisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción y que corres
ponden a exenciones tributarias y bonificaciones tales como:

Impuesto Primera Categoría

1976

1984

1983

Y 1985

y Territorial

50% exención

20% exención

35% sobre :remuneración

25% sobre remuneración

15% sobre remuneración

Bonificación sobre remuneraciones imp'onibles

1975 - 1984

1985

1986

10% anual sobre construcciones,
maquinarias y equipo.

Bonificación sobre inversiones
(Hasta US$1.000.000l

1982 - 1985

o reinversiones
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II AÑTECEDENTES GENERALES

A. Cultivo Bajo Invernaderos

1. 11lstalaciones Existentes

En genera.L, .Los invernaderos existentes son estrUCturas
senci.Llas, sin lnsta.LaC10nes de climatlz~ción n~ riego
automático.

Pueden destacarse c.Laramente los invernaderos pertenecien
tes a.L Instituto de la Patagonia y .LOS partlculares, aten
dlendo al t~po de construCclón e insta.Laciones.

Los del Instituto son
y cubierta de VlorlO.
tomático, calefacción
ventilación.

de estructura metáLlca de dos aguas
Cuentan con sistemas'de riego au

ambiental y de suelo y sistemas de

Los pertenecientes a partlculares se clasifican preferen
temente en cos tipos:

estructura oe madera
estructura de fierro

Ambos tipos utilizan cUD:ertas de vidrlo estandar o polie
tileno. I~O cuentan, en su mayoria, con caLefaccibn y me=
nos aún con contro.L de temperatura. La 6nica instalaclón
es de ventilación. Tampoco existe riego automatico, este
se reaLiza ~ediante mangueras o regaderas.

2. Ticos de Cultivo

Se cultivan básicamente tomates y .LeChugas.
cantidades pepinos, acelgas, porotos verdes,
frutillas y otros.

En pequeñas
espinacas,

Los productos cultlvados por el Instituto de la Patagonla
son 'normalmente, dado e.L carácter de experimentales, mejor
y de mayor aceptación que aquellos de productores parti
culares.

,Las producclones de tomates se oDtlenen en los meses de
verano y las de leChuga entre otoño y primavera.

Debido a la falta de calefacción dicnas producciones son
práctlcamentE inamovlbles ya que se aprovecna~ las condi
clones climaticas imperantes. En otras palabras, la uti
lización de lOS invernaderos es unlcamente oe ?rotecc16n
oe CUltlVUs dejando de laoo la parte más lmpOrtante de su
concepclón ~ue es la de Optlmlzar la proOucclcn ya sea
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adelantando las cosechas, y obteniendo primores, y/o au
mentar la producttvidad y calidad de las mismas en un me
jor aprovechamiento de la superficie de cultivo.

Los rendimientos en invernaderos sin calefacción son entre
un 40% y un 50% inferiores a los que la utilizan.

No se aplican, prácticamente, pesticidas y la abonadura
es deficiente.

Los productos son de calidad intermedia ya que las varie
dades que se cultivan no siempre son las más adecuadas;.
el agricultor utiliza semillas de sus propios cultivares
o bien las adquiere en el comercio·local, siendo estas de
calidad deficiente o de características desconocidas para
il. .

En el caso del Instituto de la Patagonia, éste permanené~

mente está imporéando y desarrollando variedades, adaptá~

dolas a los requerimientos de la zona en cuanto a rendi
mientos, calidad, precocidad y resistencia a enfermedades.
Ellos son los proveedores de las mejores plánt~las.

El cultivo de tomate es el de rotación más larga, 6 meses.
En la lec~uga, en cambio, es de dos meses, pudiendo utili
zarse 2 a 3 rotaciones al año. Las acelgas y pepinos, S
meses: porotos verdes, 3 a 4 meses y rabanitos 2 meses.

3. Caoacidad Inséalada

La mayor superfici.e bajo invernaderos se enC~E~~ra en
Punta Are~as. Hasta !977, el Barrio Horticc~a,.~rj.~cj.pal

área de producción de la zona, contaba con 400 ~2 tajo
cubierta. Posteriormente, se instalaron ·cerca de 3.500
m2 •

El Instituto de la Patagonia, en los últimos años, ~a in
crementado su capacidad instalada en 1.028 m2 .

Según el Censo Hortícola XII Región realizado en la tem
porada 1976-1977, publicado en 1978, Magallanes cuenta con
5.300 m2 , Ultima Esperanza con 400 m2 y Tierra del ?ueg6
con 800 m2 de cultivo bajo cubierta.

De acuerdo a posteriores antecedentes proporcionados por
CORFO Regional, a febrero de 1981 los invernaderos insta
lados a partir de 1978 cubren una superficie de 8.898 ~?
Y se califican de la siguiente forma:

Tipo de construcción

~cero y 901ietileno
Madera y polietileno
Acero y polietileno

superficie 'm 2 )

4.095
2.145
2.658



8.

Todos los proyectos que dieron origen a.estas instalaciones,
con crédito CORFO, consideraban calefacción, sin embarQo,
ésta no funciona en ninguno de ellos. La superficie en
producción tampoco es el 100% de la capacidad instalada ya
que alcanza sólo a 4.077 m2 • Adicionalmente, y por cuenta
de particulares se han instalado 4 unidades de 204 m2 cada
uno, actualmente en producci6n, proyecto que también cons~
dera instalación de calefacción, pero que aún no cuenta
con ella.

En consecuencia, la capacidad instalada actual podría con
siderarse la siguiente:

Hasta 1977
Desde 1978 a 1980·

TOTAL

6.500 m2
10.742 m2 (incluye Inst. Patagonia)

17.242 m2

En los últimos (1978-198~, la distribuci6n en cuanto a
tipos de instalación es:

Invernaderos con calefacción 1.028 m2

Invernaderos sin calefacción (funcionando) 4.893 m2
Invernaderos por funcionar (con osin calefacci6n) 4.821 m2

4. Maneio de las Explotaciones

En opinión de especialistas del ramo (1), las explotacio
nes si bien se manejan en buena forma en relación a las
prácticas culturales, están afectas a numerosos problemas,
como por ejemplo:

Cultivos: existe escasez de agua de riego, las instal~

ciones son def~citarias en calidad y cantidad.
La aplicación de fungicidas e insecticidas es práctic~

mente nula. El hecho de que no existan plagas en cul
tivos al aire libre, no constituye una aseveración vá
lida para el invernadero, en el que las ~ondiciones cli
máticas son diferentes y por tanto más favorables para
el desarrollo de enfermedades. En cuanto a abonos, se
utilizan muy poco, recurriendo ocasionalmente a guano
de corral y de caballo.

(1) Sr. Lothar Blunck. Técnico Horticola del Institutc de
la Patagonia.

Sr. Aage Krarup. Profesor Universidad Austral de
Valdivia.

Sr. Alein de Trenqualye. Consultor.
Sr. Sergio Cabezas. INDAP.
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Estructuras: no siempre responden a los requerimientos'
de luz y ventilación. Como se ha dicho anteriormente,
la falta de calefacción constituye un problema general,
ya que las variaciones de temperatura no sólo son gra~

des en diferentes días, sino entre el día y la noche¡
además los períodos de cultivo se prolongan provocando
un menor aprovechamiento de la superficie cubierta.

Comercialización: las hortalizas se venden generalmen
te en los centros de oroducción. Dado el déficit de
insumos y las precarias condiciones de cultivo, los pr~
ductos no son de óptima calidad.
No se cuenta con bodegas para almacenaje de productos,
al menos, las necesarias para mantenerlas en buen est~

do.

La producción se obtiene princioalmente en la época
yor oferta externa, lo que tiene como consecuencia
precios al horti~ultor.

de ma
bajos

En síntesis, la producción bajo invernaderos demuestra el
alto interés por mejorar el aspecéo de consumo de horéali
zas y la intención de constituir una actividad productiva
primaria, esencial en una zona con alto grado ce depende~

cia extra-regional, sin embargo, aparentemenée, caréce de
una orientación adecuada y de la seriedad empresarial que
refleja la iDpor~ancia que e_la ~iene.

Son numerosos -os estudios empre~cidos por a~rerentes ins
titucior~s y personas encaminadcs hacia el obje~ivo de m~

jorar la act~~itad, es p~r el~o, que tratando te reunir
todos aquellos an~eceden~es que =rooorcionen u~a meta
definidá y una solución basada e~ investigacio~es concre
tas al respecto, este estudio pretende realizar un ciagnó~

tico de la actu9: producción de hortalizas en :a región y
cuantificar su consumo, a modo de detectar las necesidades
y proporcionar los anteceden~es tecnológicos que se requi~

reno

B. Características del Sector Aqrícola

El abastecimiento de hortaliz?s oara consumo dire~to

XII Región proviene principalmente de la zona cen~ral
país, y en menor proporción, de productoS enlatacss y
ción local.

en la
del

produc
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La calidad de las hortalizas frescas que se consumen en la
Región es en general deficiente, ya que las traidas desde el
Norte llegan en malas condiciones debido al exceso de mani
pulación y las producidas en la región carecen de la tecno
logia suficiente como para ofrecer al consumidor un producto
homogéneo y atractivo.

Sin embargo, y a pesar de las deficiencias detectadas en am
bas formas de abaséecimiento, no se cubre la demanda y todo
lo que llega al mercado se consume.

Diversas entidades regionales han mostrado preocupación tan
to por el aspecto de salud como de abastecimiento adecuado;
es asi, como en 1974 el Servicio ~acional de Salud (s.N.s.1
realizó eSéudios respecto al consumo mínimo per c~pita en
la provincia de Magallanes. En 1977 se realizó un Censo
Horticola, para el ano agricola 76-77, a través de un conv~

nio Oficina de Planificación Agricola XII Región - Inséituto
de Investigaciones Agropecuarias (ODEPA-INIA) en las provin
cias de Ultima Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego. 
Conjuntamente se creó una Comisión Horticola formada por a~

toridades regionales, representantes del sector privado y
especialistas del ~rea pertenecientes a CORFO, ODEPA e I~IA

que realizó una evaluación de la producción horticola de la
Región.

Las principales conclusiones extractadas del documento pre
liminar "Consiéerac~ones Generales y Proposición vía de De
sarrollo Producción Horticola Regional", se resumen a conti
nuación: -

1. Factores aue Entraban el Buen Desarrollo del Sector

a. Tecnoloaia Deficiente

La falta de ééc~icas de produCción, tanto en lo que
se refiere a cultivos al aire libre como en inverna
deros, se traduce en bajos rendimientos y por ende
altos COSéOS de producción. Las principales deficie~

cias se deéectan en:

- Adaptación de variedades
~ Oportunidad de las siembras
~ Métodos de cultivos
- Sisteffias de fertilización

b. Problemas ée Comercializac~ón,

La ~nadecuaéa programación ée los cultivos sumada a
lo expresadc anéeriormente, provoca proble~as de ex
ceso de ~roé~ctos en el mercado en ciertas épocas del
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año, y a precios competitivos con los "importados"
desde la zona central del país, los que evidentemente
presentan ventajas comparativas respecto a técnicas
de producci6n y volúmenes internados. Estos incon
venientes se atribuyen a:

- Métodos de conservación de productos, inadecuados
y/o insuficientes.
Problemas de sustitución o complementación de esp~

cies de producción local vs. "importadas".
- Falta de canales de comercialización ágiles y defi

nidos debido a la competencia extra-regional.

c. Problemas de Abastecimiento de Insumas

La carencia de instituciones proveedoras de insumos
(antiguamente realizadas por INDAP y Banco del Esta
dolha producido discontinuidad, encarec~~iento y fal
ta de seriedad en el abastecimiento de semillas ade
cuadas, fertilizantes, pesticidas y hert~cidas. La
provisi6n de estos elementos se realiza a través del
comercio local. Las deficiencias se tra=ucen en:

- Entorpecimiento de la programación a ~ivel del pr~

ductor.
- Aumento de los costos de producción
- Bajos rendimientos

Deficiente calidad de los productos.

Junto a todos estos factores negativos, en cuanto a pr~

ducción se refiere, el Drod~ctor hortícola ~o c~enta cen
un respalco econó~ico suficiente como para ~m~~~ar su
tecnología e in=raestructura predial. Ta~?oco existe
una organización comunitaria que les permi~a optar a
fuentes de financiamiento con mayores posi~~lidades de
cumplimiento dl -os compromisos adquiridos.

Por otra parte, se evidencia falta de caDac~dad emoresa
rial que limita en alto grado la eficiencia de cuaiquier
tipo de explotación, ya sea se cuente o nó con el capi
tal necesario para su buen desarrollo.

2. Prooosiciones oara el Desarrollo Hortícola

Como líneas de acción la Comisión Hortícola, propone:

- Acciones de Divulgación y Sxtensión
- Caoacitación Emoresarial v de Mano de Obra
- Asistencia Técnica -
- Asistencia Crediticia
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a. Divuloaci6n y Extensi6n

Al respecto, es necesario destacar que tanto el Ins
tituto de la Patagonia como INIA han realizado inve~

tigaciones valiosas acerca de la producci6n de hort~

lizas bajo cubierta, además de la recopilaci6n de a~

tecedentes de otros centros de investigaci6n nacio
nales y extranjeros, material que bajo una administr~

ci6n" adecuada puede ser entregado a los posibles in
versionistas mediante actividades de transferencia
tecno16gica a cargo de entidades regionales.

b. Capacitaci6n Empresarial y de Mano de Obra

En forma similar se sugiere, realizaci6n de cursos
dirigidos a los actuales o futuros empresarios y tr~

bajadores del sector horticola, orientados fundamen
talmente hacia la modernizaci6n de criterios y téc
nicas de producción ya probadas por los institutos
investigadores.

c. Asistencia Técnica

Como base fundamental de seguimiento y refuerzo de
lo anterior, está la as~stencia técnica llevada a ni
vel de producci6n, lo que permite a los investigado
res revisar en el terreno mismo los resultados de sus
experiencias y ampliar la ayuda al sec~or productivo.

Todo lo anterior es plenamente justificable en el se~

tido de la eficiencia empresarial y productiva y co~

tribuye a solucionar ca~ ~o~almente las deficiencias
señaladas a este respec~o.

Sin embargo, la parte correspondiente al apoyo crediti
cio, está sujeta a otro tipo de contingencias netamente
empresariales y de capacidad de endeudamiento.

C. Beneficios Tributarios v de Inversi6n

Las diversas fuentes de financiamiento a las oue el in
versionista puede recurrir, requieren también "que él esté
capacitado para responder a los compromisos derivaaos
del crédito, asi como para prccurar la eficien~e marcha
de su empresa.

En este sentido deben ~omarse en cuenta los teneficios
proporcionados a inversionistas y empresarios estableci
dos, mediante el Decre~o Ley ~Q 889 del Minis~erio de
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Economia Fomento y Reconstrucción, además de aquellas conte
nidas en el D.F.L. ~Q 15 de Abril de 1981.

Se resumen a continuación los principales beneÍicios otorg~

dos por dichos Decretos:

Monto Exención
70 %
50 %
20 %

a 1983 (ambas inclusive)
y 1985

Artículo ~Q 26: Los contribuyentes de la XII Región gozarán
de las siguientes exenciones de los Impuestos de Primera Ca
tegoría y Territorial:

Período
1975
1976
1984

Las sociedades a~ómimas o encomanditas por acciones pagarán
en el año tributario 1976 el 30%; desde 1977 a 1984 el 50%
y el 80% de los años 1985 y 1986, del monto de la Tasa Adi
cional que se eSéablece en el Art. 21Q de la ley sobre Im
puestos a la Ren~a.

Artículo ".JQ 27: "El Estado de Chile bonificará a los emplea
dores ac"~ales y futuros de la XII Región - excluídos el
Sector Público, :a Gran y Mediana Minería del Cobre y Hierro,
y las empresas e~ que el Estado o sus empresas "engan aporte
o representación superior al 30% - en relación con el monto
de las re~uneraciones imponibles de sus empleacos y obreros
con comicilio y ~rabajo permanente en esa región y cuyas c~

tizaciones previsionales se rea_icen también dentro de dicha
zona. El monto te esta bonificación será equivalente al 35%
de las ci~adas remuneraciones desde 1975 a :98~ inclusive;
al 25% ero 191:5 y el :5% en 1986".

Artículo ..JQ 28: "eferido a bonificación de inversiones y r~

inversiones auec6 si~ eÍecto a partir de febrero de 1981.
A cambio ce esto, se promulgó el D.P.L. I~Q 15 en el que se
contempla lo sig~ienée:

Bonificación de :0% de las inversiones o reinversiones rea
lizadas por pequeños y medianos empresarios para un monto
anual no superior a VS$1.000.000.-. Este porcentaje de boni
ficación se aDli=a scbre inversiones en construcciones, equT
pos y maquinarias directamenée vinculadas al proceso produc~
tivo. Su vigencia alcanza desde el 1Q de enero de 1982 al
31 de diciembre ce 1985.
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111. ABASTECIMIE,~O REGIONAL

A. Producción Actual

1. Antecedentes de Producción

Existen antecedentes históricos de producción hor~ícola

en la XII Región (1) para las temporadas agrícolas,1970
1971 a 1973 - 1974, que van de 1.000 a 2.000 toneladas
anuales, de las cuales la producción bajo invernaderos
es inferior al 10%.

Según la misma fuente, el mayor volumen se atribuye al
Barrio Horticola de Magallanes que produce anualmente
1.923 Ton.; las hortalizas consideradas dentro de este
volumen como también su promedio porcentual es el si
guiente:

Producto

Acelgas
Ajos
Betarragas
Coliflor
Lechugas
Repollos
Tomates
Zanahorias
Verduras varias

Promedio Porce~tual

3, 1
4,2
2,6
3 1, -

16,1
36,<:

3,7
13, 3
17,5

La totalidad de la produccién de tomates y el 34% de las
lechugas corresponden a cultivos bajo invernaderos.

De acuerdo a lo anterior, prácticamente el Sarrio Horti
cola seria el proveedor de toda la XII Región.

(1) Información Regional no publicada.
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Sin embargo, el Censo Horticola realizado para la tempo
rada 1976 - 77 entregó las siguie.ltes producciones: -

CUADRO J'lQ 1

PRODUCCION REGIONAL DE HORTALIZAS XII REGIOJ'l

Año Agrícola 1976 - 1977

SUPERFICIE (Há) PRODUCCIO~ (Ton)

CULTIVO
Aire
libre

Inver
nadero

¡'.ire
libre

Inver- Total
nadero

Ajos

Arvejas

Lechugas

¡~abos

Repollos

Tomates

Zanahorias

Otros (&)

TOT¡>..L

3,00

2,50

3,00

11,00

7,00

25,00

4,50

0,60

0,60

0,02

0,.65 (&&)

3

13

35

114

236

300

10

711

16

25

1

42

3

13

51

114

236

25

300

11

753

0,4

1,7

6,8

15,1

31,3

3,3

39,8

1,6

100,Cl

,
(&) Incluye: acelgas, perejil, coliflor, betarra6as, habas, espin~

cas, rabani~os, cilantro, frutillas.

(&&) Corresponde a la superficie cotal bajo invernaéero y no a la
suma, ya que los cultivos se realizan en distinéas épocas den
tro de la misma área.

FUEJ'lTE: Censo Hortícola XII F.egión. CDEP~ - IJ'lI~.

Considerando 100 toneladas de zanahorias las que, según
estimación del Censo ~orcicola se producen en predios
ganaderos (y que no se to~aron en cuenéa en el Cuadro
NQ 1), el volumen tot=l ce ~ortalizas producidas apenas
alcanza las 253 éoneladas.
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En consecuencia, las producciones asumidas ~n los afio s
anteriores y que provienen de fuentes no definidas esta
rian suponiendo una producción 2 a 3 veces superior a 
la entregada por el Censo.

Si bien es cierto, en este último no están considerados
los huertos caseros, la producción total .incluyendo és
tos no superaria las 1.000 toneladas.

La distribución porcentual de cultivos tampoco present~

ria concordancia entre ambas estadisticas.

De esta forma. se ha elegido como base de oferta regio
nal, los datos entregados por el Censo Horticola, dada
la mayor confiabilidad de la fuente de información.

Como puede observarse, las únicas hortalizas que apare
cen espec~ficamente como cultivos bajo envernadero son
lechugas y tOffiates (éste último exclusivamente bajo cu
bierta). Ambas especies constituyen en conjunto un
10,1% de la producción horticola total de la región.
Dentro del item "otros" puede atribuirse a invernaderos
principalmente la producción de frutillas, rabanitos y
acelga, ya que hortalizas como coliflor, espinacas y
habas habi~ua~mente resisten fuertes heladas.

La producción bajo cubierta representa en volumen el 5,6%
del total regional.

La distri=ución de producción por provincias se encuen
tra en el Cuadro NQ 2.

En cuanto a rendimientos se refiere, puede observarse la
disparidad de resultados entre las distintas provincias
para un mismo cultivo. Por ende, existen dificultadps
de desarrollo principalmente derivadas de factores ~li

máticos y de suelo.
No se analizarán los pormenores de producción respecto
de las hor~alizas susceptibles de cultivar al aire libre,
por cuanto in~eresan al estudio aquellas relaciones de
producción bajo invernadero.
Para ello se cuenta, como puede observarse, sólo con an
tecedentes especificas para lechugas y tomates.



C U 1+. D R o NO 2

PAODUCCJON RtGIONAL DE HORTALIZAS POR PAOV1HCJA

~no 1+.9rlcol~ 1916 - 1911

ULTIHA EsrtRANZA H~GALL~tS TltRRA OtL rur.GO TOTAL
e u t, T 1 V o

Supo PrOd. Aend. Sup Prod. Aend. 5up. Prod. Rend. Sup. Prod. Rend.
(Hld (Ton) (Ton/ti!) (Illll (Tonl {Ton/tl'-' (Hld (Ton) (Ton/Ha> (tllI) (Ton) (Ton/H~)

Ajos 2,00 .2,0 1,0 - - - 1.00 1,0 1,0 3,00 J,O 1,0

Arvej ... 0,50 12,0 24,0 1,00 ./1 - 1,00 1,0 1,0 2.50 13,0 5,2

Leehu9." (aire libre) 1,00 11,0 11,0 1,00 15,0 15,0 1.00 J,O J,O 3.00 35,0 11,1

Leehu9&s(lnvernadero 0.04 2.0 50,0 0,48 11,0 22.9 0,08 J,O 37,S 0.60 16,0 26.1

N~bos 1,00 21,0 27.0 1,00 19,0 19,0 9.00 68.0 ',- 11.00 1"',0 10,4

Repolloa 1,00 22,0 22.0 5,00 198,0 39,6 1,:10 16.0 16,0 '.00 236,0 33,1

Toml'lle8 (invern"dero 0.04 .0,5 12.5 0,51 13,5 ./16,1 0.05 1,0 20,0 0,60 25,0 41,7

Zanahoria. 1,00 14 .0 ',9 11,0:> 220,0 18,3 6.00 46,0 ',' 25,00 300.0 12.0

Otros (A1re llbreJ(&) 1,00 2.0 - 3,00 '.0 - 0.50 ,,O - 4,50 10.0 -
Ot rn~ 1 t nv~rnl\derd( & - - - O 02 1 O - - - - 0.02 1,0 -
Total aire libre 13.50 116,0 - 23,00 456,0 - 19,50 1 )'),0 - 56.00 111.0 -
Tol.ll Invern"'derolt.& 0,04 2,5 - 0,5) )5,5 - 0,08 ,,O - 0.65 42,0 -
Tot~1 Producción - 118,5 - - 4')1.5 - - 143,0 - - 153,0 -

( .,
0. .. 1

lncluyt'1 Acell¡l¡;)$, pen~Jtl, coJirloc, h,.t.-Hr&q&S, IHlbA&, c:"splnol!lc"., rabllnllos. sll~n.lro, fl["utl11as.

l:orrr_l'onde A 1.1 :)uprrf telr tolAl b:1jO luv,.rn,..t!("fO y 1\0 A lA ~U"'A, Y" Que lo~ c\.lll"os .(1' l'"p.ftl1t"" P.fl

tll~tlnl"s ~poc:\:> dr.nt['Q d~ lA mlsm<J 11[(',\.

~I C('nl'n ICortlca1., Xll "("olhl1. ootf'A. - lNJ~.

....
-..:
•
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Comparando las superficies bajo invernadero en las tres
provincias, el 6,2% corresponde a Ultima Esperanza, el
81,5% a Magallanes y el 12,3% a Tierra del Fuego.

Para los cultivos especificos a que se hace referencia,
en el caso de lechugas se aprecia que los rendimientos
para cada provincia se duplican y hasta triplican en su
relaci6n producci6n aire libre - invernadero, lo que pue
de atribui.¡pse a dos o tres temporadas de producción 
(bajo cubierta) en lugar de una (aire libre) y que en
todo caso manifiestan un mejor aprovechamiento de la un!
dad de superficie.
El rendimiento promedio regional resulta de 11,7 ton/há
al aire libre y 26,7 bajo invernadero; distribuyéndose
prácticamente en partes iguales el volumen producido al
aire libre entre Ultima Esperanza (48%) y Magallanes
(43%) y aquel bajo invernadero mayoritariamente en Mag~

llanes (69%).

La producci6n de tomates se centra prácticamente en su
totalidad en Magallanes constituyendo en las otras pro
vincias un cultivo casi de tipo casero por su peqUeño
volumen. El rendimiento promedio regional es de 41,7
ton/há y representa aproximadamente el máximo del pro
medio nacional al aire libre y el mínimo de invernaderos
sin calefacCión (1)

Para estos dos cultivos se muestra en e_ Cuadro NQ 3 los
porcentajes de producción por especie bajo cubierta y la
utilización de la capacidad instalada en cada caso según
provincias.

(1) " El Tomate". Revista El Campesino Junio 1967
Seminario Agroindustrial 1975.
Salazar O.R. "Investigación de siete cultivares
de Tomate .... ". Universidad Austral.
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CUADRO NQ 3

PRODUCCION BAJO INVERNADERO Y UTILIZACION DE

CAPACIDAD INSTALADA POR ESPECIE

Y PROVINCIA

(porcentaje)

,
Especie Medición Ultima Magallanes Tierra del

Esperanza Fuego

tomates
producción 2,0 94,0 4,0

capacidad 100,0 96,2 62,5

lechugas (& )
producción 12,5 68,8 18,7

capacidad 100,0 90,6 100,0

(&) La producción regional de lechugas bajo inver~adero corresponde
al 31,4% de la producción tota~ de esta espec:e.

Como puede apreciarse de la utilizac:6~ de capac~aaa ~ns

talada anual le rotac~ón tomate - lec~ugc se ~ealiza en
promedio en un 90% de :os casos, quecanéo el resco des
tinado casi totalmente a lechugas.

2. Relación Producción Población

La población provincial se muestra en el Cuaéro NQ 4 P.e.
ra el año 1976, se uti~iza esta población para hacer re
ferenciaal mismo año de la estadíst:ca productiva.
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CUADRO NO 4

POBLACION. REGIONAL SEGUN

PROVINCIAS Y COMUNAS (&)

Año 1976

COMUNAS NUMERO DE HABITANTES

TOTAL XII REGlON 102.126

Provincia Ultima Esperanza
- Natales
- Torres del Paine

Provincia Magallanes
- Magallanes
- Río Verde
- Laguna Blanca
- San Gregorio

Provincia Tierra del ?uego
- Porvenir
- ·Primavera
- Timaukel

Provincia Antártica
- l~avarino

- Antártica

Población estimada al 30 de junio de 1976
I

15.573
398

76.476
340
610

1.271

4.379
1. 471

503

1.052
53

15.971

78.697

6.353

1.105

FUENTE: Instituto Nacional de Es~adísticas "Chile Series Estadísti
cas". 1981 •..

Asumiendo que la producción de hortalizas se realiza en~
los centros urbanos de mayor importancia, se tomarán c~

mo base de cálculo las comunas de Natales, Magallanes J
Porvenir. La producción per cápita de tomates, lechugas
y varios, de acuerdo a los antecedentes estadísticos pa
ra el año 1976 se muestra en el Cuadro NO 5. -
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CUADRO NQ 5

PRODUCCION ·PER CAP ITA POR COMUNAS

(Kg ./Hab. )

~ TOMATES LECHUGAS HORTALIZAS
COMUNA (Total)

Natales 0,032 1,220 6,357

Magallanes 0,307 0,340 5,780

Porvenir 0,228 1,370 31,057

FUENTE: Cuadros ÑQs. 2 y 4.

3. Estacionalidad de la Producción

Las producciones en general para todo tipo de cultivos
al aire ~ibre se obtiene en las temporadas primavera 
verano de cada año.

En el caso de invernaderos, el tomate se cosecha entre
Enero y Marzo y la lechuga en dos tempo=adas, otoño y
primavera.

B. Abastecimiento Externo
I
I

1. Antecedentes de Inqreso de Hortalizas

Las hortalizas que ingresan a la XII Región provienen
principalmente de la Zona Central del país y son trans
portadas en su mayor parte por vía mari~ima.

Los volúmenes desde el año 1968 al 1973, extraídos de
maniÍiestos de carga de diversas empresas Íluctúan.entre
1.750 y 2.380 toneladas anuales, correspondiendo aproxi
madamente el 60% de dichos volúmenes a cebollas, el 16%
a zanahorias, 15% a tomates y para horta_izas éiversas
porcentajes no superiores a 3% cada una.

Para los añps más recientes, se cuenta con las Estadís
ticas Agropecuarias y Pesquera de la XI~ Región public~

da por el Servicio Agrícola y Ganadero. Los volúmenes
ingresados en los años 1976, 1977 Y 1978 se muestran en
el Cuadrc .'Q 6.
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La distribución porcentual promedio del ingreso de hor
talizas es la siguiente:

Producto

Cebollas
Tomatee
Zapallos

. Zanahorias
Le·chugas
Ajos, melones, sandias, repollos
Apio, betarragas, coliflor, pepinos
.Aji, choclos, frutillas, morrones, porotos
verdes.

CUADRO l~Q 6

INGRESO ANUAL DE HORT~LIZAS XII REGION

AÑOS 1976, ,977 v 1978

(Toneladas)

46,2
17,1
9,0
7,2
3,9

2,2-2,6 (c/u}
1,1-1,3 (c/u)

<1,0 (c/u)

~ 1976 1977 1978 Promedio
Producto

Aji 12,5 18,1 18,3 16,3
Ajos 61,7 63,4 44,8 56,6
Apio 23,6 23,4 23,5 23,5
Betarragas 28,3 34,7 31,2 31,4
Cel:lo 11 as 1.236,5 1.249,1 849,4 1.111,7
Coliflor 24,S 29,5 26,7 26,9
Choclos 6,4 8,4 9,3 8,0
Frutillas 8,3 8,0 6,2 7,6
Lechugas 84,4 103,1 91,9 93,1
Melones 37,5 59,5 61,1 52,7
Morrones 13,0 14,5 18,2 15,2
Pepinos 24,3 29,1 28,5 27,3
Porotos verdes 16,0 16,5 7,7 13,4
Repollos 44,: 52,9 89,0 62,0
Sandias 37,8 45,5 91,3 58,2
Tomates 354,6 475,8 401,2 410,5
Zanahorias 180,8 155,8 184,5 173,7
Zapallos 199,9 200,4 249,7 216,7

TOTAL 2.394,2 ·2.587,7 2.233,5 2.404,8

FUENTE: SAG. Recopilaci¿~ Es~adistica Agropecuaria y
Pesquera X!: Región.
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Tanto las cebollas como los zapallos y zanahorias, que
demandan volúmenes importantes, son susceptibles de cul
tivar al aire libre y/o no presentan proble~as de dete
rioro por transporte a grandes distancias en forma tan
aguda como el de Oéras hortalizas de más alta perecibi
lidad, además de que pueden obtenerse de zonas más al
Sur que los tomates y lechugas; por tanto, son también
en este caso, estas últimas, las hortalizas de mayor d~

manda en cuanto a abastecimiento externo se refiere, sus
ceptibl~ además de ser cultivadas bajo invernadero. -

2. Estacionalidad del Inoreso de Hortalizas

De acuerdo al punto anéerior en lo referenée a la imoor
tancia relaéiva de las especies lechugas y tomates fren
te a los volúmenes inéernados de otras hortal~zas, se
estima conveniente realizar un análisis de la estaciona
lidad del ingreso de dichas especies 9ara confrontarlo
luego con la de producción regional.

Se 9resenta en el Cuadro ~Q 7 el detalle mensual del va
lumen de lechugas y tomates ingresados a la XII Región
para los años 1976, 1977 Y 1978, así como tam~ién un
diagrama de barras que per~ite visualizar dichas estadí~

ticas con mayor c_aridad (Gráfico ~Q :1.

El ingreso promedio de ambas especies alcanza a 500 éO
neladas anuales, correspondiendo e: e:,S% a éomaées.
~especto del períod~ de mayor afl~enc~= de es~os 9rodu~

éOS a la región se observa que para el caso de éomates
aproximadamente el 70% ingresa en~re ~oviembre y Marzo;
un 90rcentaje cercano a és~e mues~ra _a especie lechugas
para el periodo de Julio a Noviembre.

Como es lógico suponer, la eSéacionalidad del inareso
correspondería a los periodos de mayor producc:ón de eSéas
hortalizas a nivel nac~~n2l. Ta~~ién puede obse~varse

la .similitud con los periedos de producción local tanto
en ~omates como en lechugas bajo invernadero i que, en
consecuencia, se pone al productor regional en abieréa
competencia con el "importador" de hor~alizas.

Para esquematizar la s~tuación de ingreso de horéalizas
V5. ~roducc~ón naciona~ se ha rea~izac~ una comparación
porcentual de volúmenes mensuales de c~bas si~uac~ones

las que se muestra~ en gr¿=icos respec~ivos.



f~AD"~ NO 7......
INGReSO Ht:HSUAL Dr.: T'O'tATe5 y L!:CHUCAS XII HGION

Afto. 1976, 1911 't 1918

(ToniPladaa)

A~O Enero ril'br.ro Harso Abrll Hf'lYo .Junlo .Julio A90 ato SiPptlil'mhre Octubre Novl.-br. Dlcl• .br. Total

TOHATtS

19" 5J,) 36,8 53,S 23,2 21,8 11,1 9,_ 10,5 10,2 7,_ 35,5 81,S 354.6

1977 117,8 62,0 50,8 22,1 24,6 e,5 11,9 13,1 19,7 21,' 52,) 10,8 415,8

1918 10,5 44,1 li5,4 50,2 38,7 10,1 9,e e,1 7,4 12,3 45,4 38,' 401,2

U:CHUGAS

1916 - - 0,2 ',2 l,e 13.0 12,1 e,' 20,8 12,4 ',5 1,0 84.4

1911 1,0 - - 5,9 9,1 ',1 11,2 15,4 23,4 _,O 11,2 10,4 103,1

1918 0,2 - 0,1 1,_ e,4 _,1 e,7 9,' 11.4 13,5 14,5 15,6 91,t

Total aMba... ~pecle.

19" 5),3 36,_ 53,1 27,4 25,' 24,' 21,7 18,9 31,0 20,0 42,0 84,5 41'.0

1911 118,8 62.0 SO,8 28,0 3),9 11,_ 2J,1 29,1 41,1 27.' ",5 ",2 ".,t
19711 '70,' 44, , 'S,, 5J,. 4',1 11,4 1.,S ".5 l',. 25,' ".' 54,2 4'3,1

m-m' SeCTlel0 Agrlcola y Ganadaro. Re<opl1ael6n r.:.tadt.tlea A9copeeuarl. y Pe.quera XXI R.Vl6n. Publ1cacloa•• "0. 2, ) r 4.

'"l>
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(toneladas)
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En el Cuadro ~Q B se observa la distribución porcentual
del ingreso mensual de tomates y lechugas, para los tres
aftos "considerados, tom¿ndose luego un promedio mensual
para cada caso. "

An¿logamente, se ha tomado la distribuci6n mensual de la
producci6n nacional basada en las principales provincias
abastecedoras de estas hortalizas, Coquimbo a O'Higgins,
ambas inclusive, con el fin de comparar porcentualmente
ambos aspectos producci6n-consumo en la XII Regi6n.
<Cuadro .~Q 9).

En el Gráfico ~Q 2 se muestran las curvas de distribu
ción para producción nacional e "importación" de horta
lizas a la XII Región. En él se ve claramente que el
ingreso de hortalizas coincide casi "a la perfección con
las fluctuaciones de producción nacional y por canto,
puede asumirse que los precios de dichos productos ten
derian 'a ser bajos ya que el abastecimiento nacional es
tá en sus puntos más altos.

Puesto de otra forma, el "importador" tiene ventajas com
parativas en cuanto a regular sus precios de venta ya 
que se abastece en mercados mas amplios que el produc
tor quien debe salvar sus costos.



CUAOHO NO 6

DISTRIDUCI~ POIlC!:NTUAL MeNSUAL DI:L INGReSO m: TOf1A.TI:S y LI:CIIUGA.S XJI RtGION

A/'los 1916, 1917 Y 1918

Irolct:nt&jI"51

-
.00 [111"11" fOrlll"l"ro MAr 1.0 Ahrll M.... yo 01111110 .Iul lo AIJOSlO Sl"pt 1l"lIIbrl" OCtubre Hovl.mb,-e Diciembre Total
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3. Productos Enlatados

Se cuenta con algunos antecedentes respecto a la inter
nación de hortalizas enlatadas ya sea de procedencia n~

cionalo importada (1). Se estima un promedio de 180
toneladas anuales de las cuales un 27% a 37% correspon
de a tomates y el resto a porotos verdes, espinacas, ch~

clos, arvejitas, champifiones, morrones, espárragos, foa
dos de alcachofas etc.

C. Oferta Total'

1. Antecedentes Estadísticos

Tomando en cuenta el abastecimiento interno y externo,
'de acuerdo a los antecedentes de producción e "import~

ción"regis1:rados hasta 1978, la XII Región contaria con
los siguien1:es volúmenes de lechugas y tomates para coa
sumo local:

CUADRO NO 10

OFERTA ESTIMADA DE LECHUGAS Y TOMATES

XII REGION

(Toneladas)

Hor1:alizas Producción
Regional

Importación
En Fresco Enla1:ados Total

(&)

Tomates

Lechugas

(&) Estimado.

25,0

51,0

410,5

93,1

54,0

FUENTE: Cuadros NO 1 Y NO 6.

(1) Cifras tomadas de Aduana y 'Puerto Punta Arenas de
1969 a 1973.
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2. EstimaciÓn del Aumento de la Oferta

De acuerdo a lo señalado bajo el titulo Capacidad Ins
talada, (Cap II punto A. 3) Y á los antecedentes de aba~
tecimiento externo, puede establecerse una estimación de
oferte regional para 1981, bajo los siguientes supuestos:

e) La producción al aire libre se supondrá sin increme~

tar desde la temporada 1976 - 1977 por razones obvias
de clima y suelos apropiados, los rendimientos, en
consecuencia se suponen cons~entes.

b) Le producción bajo invernadero se sumará a los de la
temporada 1976 - 1977, de ac~erdo a las nuevas inst~
laciones calificando sus rendimientos según sistemas:

- sin calefacción

- con calefacción

cl El abastecimiento por cuenta de "importaciones" se co~

siderará como el oromedio de los años 1976 a 1978 (Cua
dro NQ 7: 410,5 ~oneladas de tomates y 93,1 tonela- 
das de lechugas).

d) Los rendi~ienéos de las s~oe==~c~es incorooradas a la
producción se fundamenta~ ~n los antecede~tes propor
cionados por la l~teratura y experiencias locales, Tos
que se mencio~an ée~ellaéame~ce en las proyecciones de
co!'",sumo.

Los promecios uti~~zados son ~os siguientes:

Rendimienéos (Kg/m 2 )
Invernederos sin calefecc~ó.

Invernederos con calefacc~ón

3. Oferta total ~stimada e 1981

Tomates
8,50

14,80

Lechugas
5,00
9,77

E_ ebestecimiento estimado de ~o ates y lechugas en fre~

ca pare la XII Región en base a los parámetros anteriores
sería:
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Producción
Tomates Lechugas

Kg. Kg.

a) Producción hasta 1977

- aire libre
- invernaderos

sub-total

25.000

25.000

35.000
16.000

51.000

b) Producción estimada para
nuevas instalaciones en
actual funcionamiento

- sin calefacción (4.893 m2 ) 41.600
- con calefacción (1.028 m2 ) 15.200

Sub-to1:al 56.800

el Producción estimada para
instalaciones por entrar
en funciones

- sin calefacción (4.821 m2 ) 41.000

Sub-total 41.000

Total estimado, todas las ins1:a
lacionesen producción, bajo lis
condicionantes de proyecto (con
o sin calef acción) (a+b+el 122.800

Si se considera que las instala
ciones posteriores a 1977 utili
zarán calefacción en un futuro
cercano, aprovechando su infra
estructura, podria aumentarse la
producción total, en atención a
sus rendimientos, a las siguien
tes cifras:

d) Superficie total bajo calefac
ción, 10.742 m2 159.000

Total Producció" (a + d) :84.(,:'0

i4.500
10.000

34.500

24.100

24.100

109.600

105.000

15é.ooa



33.

Análogamente, puede considerars~ una tendencia de creci
miento de las "importaciones" aunque muy relativa por
cuanto s610 se cuenta con tres años para su estimación,
la que daria un valor de 473.500 Kilos de tomates y
103.100 Kilos de lechugas.(&l

En consecuencia, la oferta total puede estimarse dentro
de cuatro niveles diferentes:

al producciones anteriores a 1977 más producciones de
instalaciones funcionando ~ promedio de "importacio
nes l1

•

bl producciones anteriores a 1977 más producciones de
instalaciones totales con y sin calefacción + prome
dio de lli:npor~aciones".

cl producciones anteriores a 1977 más producciones de
instalac~ones totales bajo calefacción + promedio
de llimpo=taciones ll •

dl producciones señaladas en cl + proyección de"impor
taciones".

Las cifras serían las siguientes:

Estimaciones de oferta ~otal en Kilos

Tomates Lechugas

al 492.300 178.600
bl 533.300 202.700
el 594.500 249.100
dl 657.500 259.100

Como puede o~servarse,en la estimación dl se considera
un margen de 33,6% de mayor abastecimiento en tomates y
un 45,1% en lechugas en relac~ón a la que podría llama~

se real, de acuerdo a las actuales instalaciones en fun
cionamiento y señaladas en al.

No se han tomado en cuenta los productos enlatados por
cuanto la es~imación se ha referido a toma~es y lechugas
en fresco, básicamente por el desconocimiento de los ac
tuales volúmenes de "importación ll de dichas conservas.
La oferta en todo caso para tomates subiría en máximo
un 10% si se utiliza la cifra i~dicada en el Cuadro NQ10.

(&) Tende~cia calculada por mÉ~odo de mínimos cuadrados.
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q. Canales de Comercializaci6n

La producci6n local se comercializa de las siguientes formas:

Venta directa de- productor a consumidor
A través de la central de ventas de la Cooperativa Hort1c~

la (Punta Arenas)
- Fruter1as
- Supermercados

Los productos traídos desde el ~orte se comercializan pref~

rentemente a través de supermercados.

La presentación del producto en los distintos lugares de ve~

ta es, en general, deficiente y a ello se atribuye una de
las causas de bajo consumo. No existe ningún tipo de control
de calidad ni menos aún de separación por calibres.

La compra e internación del producto extra-regional es efec
éuada por particulares. El transporte se hace por vía terres
tre, preferentemente en camiones, y vía marítima desde Puer
éO Montt a PueréO ~atales, o bien continúa por vía terrestre
utilizando carreteras del territorio argentino.

E. Precios

1. Precios Tocales

No se cuenta con información histórica de precios para
las distintas temporadas del año; los rangos de va=ia
ci6n son bastanée amplios en cuanto a volúmenes consumi
dos, sin embargo, de las entrevistas a encargados de su
permercadose instituciones vinculadas al sector agrico~
la, -los\precios a consumidor no vatían sustancialmente
durante el año.

A Mayo de 1981 los precios promedio de algunas hortali
zas-se muestran en el Cuadro NQ 11.

!
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CUADRO NQ 11

PRECIOS DE HORTALIZAS A CONSUMIDOR

XII REGION

(pesos)

PRODUCTO UNIDAD VALOR

Tomates
Tomates
Lechugas
Lechugas
Pepinos e~salada

Acelga
Zanahorias

(&) Peso neto 560 gramos.

Kilo
Tarro (&)
Kilo
Unidad
Kilo
Paquete
Kilo

90,00
47,50
85,00
30,00
65,00
50,00
28,00

FUENTE: Supermercados y Fruterias.

2. Precios Zona Central

Los ~=ecios de la zona central corresponden a valores
ex~rac~ados ce remates de los d~ferentes centros distr~

buidores de hortalizas.

Para los años 1980 y 1981, los precios de hortalizas se
extractaron de los boletines semanales de ECA y Revist~
del Campo para distintas épocas: del año. Se presentan
en el Cuadro NQ 12 Y consideran los precios máximos y
minimos de remates en Feria de Mapocho, Mercado Lo Vall~

dor y Vega Poniente para calidad intermedia de productos.
Los'valores no incluyen I.V.~.
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CUADRO NQ 12

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS 'HORTICOLAS

AL POR MAYOR EN SANTIAGO

(pesos)

P~ODUCTO UNIDAD 1980 1981 (hasta Julia1 Precio
Medio (&)

Máximo Minimo Máximo Minimo

Tomates Kilo 13,60 5,20 24,90 13,40 14,28

Lechuga conconina Unidad 7,50 3,00 10,00 6,50 6,75

Lechuga mil"anesa Unidad 1,60 0,86 3,80 1,88 2,04

Acelga Paquete 5,10 3,30 6,80 7,15 5,59

Pepinos Unidad 1,20 0,60 3,00 0,90 1,43

Porotos verdes Kilo 10,00 5,30 13,30 11,40 10,00

FUENTE: Noticias de Mercado Nacional Eole~ines Semanales de ECA. 1980
El Mercurio "Revista del Campo" 1981.

(& )
,

Se tomara como precio medio al pro~edio de los 2 últimos años
debido a que abarca aproximadamen~e una temporada.

Como referencia, y a modo de complemento, se incluye un
cuadro relativo a precios de hortalizas al por mayor en
Santiago Extractado de la publicación Panorama Económi
co de la Agricultura.

En el Cuadro NQ 13 se muestran los promedios anuales en
US$ para los años 1976 a "979 en lechugas y tomates.
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CUADRO NQ 13

PRECIOS DE HORTALIZAS AL POR MAYOR EN SANTIAGO

(D61ares)

AÑo TOMATES

UNIDAD VALOR

LECHUGAS

UNIDAD VALOR

1976

1977
1978

1979 (&)

(&) Estimado.

Kilo

Kilo

Kilo

Kilo

0,36

0,27
0,21

0,3::;"

Unidad 0,40

Unidad 0,06

Unidad 0,06

Unidad 0,07

2UENTE: Panorama Econ6mico de ~a Agricultura
Noviembre 1978 - Novie~bre 1979.

En el Gráfico NQ 3 se obse=van las variaciones mensuales
de precios para 1978 y 1975 e~ ambas especies ex~racta

das de la misma fuente.

3. ?le~es

En relaci6n a los costos de fletes Santiago-Punta Arenas
se cuen~a con los antecede~~es orooorcionados por empre
sas de transportes dedicadas al" rubro hortalizas, entre
otros.

El transporte en camiones ==igorificos tiene un valor de
520,00 por kilo y en vehíc~los sin instalaciones especi~

les· de frío de 515,50 por ~ilo.

En caso de Charter el coste de flete alcanza entre
$165.000 Y $225.000 para cargas
netas de productos hortíco:as.
yen 1. V.A.

de 14 a 15 toneladas
Estos precios no incl~

En consecuencia, utilizand~ los precios promeo~o de to
mates y los dos tipos de lechugas (Cuadro NQ 12~ pues
tos en Punta Arenas, en caGiones sin instalac~ones de
fríe, su valor resulta de:
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Tomates

Lechugas

$29,78/kilo

$ 8,83 /Unidad (1)

39.

Las pérdidas por transporte y manejo alcanzan hasta un
40% dependiendo del estado inicial de las hortalizas, de
las condiciones climáticas y de la manipulación a que e~
tén afectas. En promedio, los comerciantes y transpor
tistas estiman un 22%; en este caso el costo se eleva a:

Tomates

Lechugas

$38,18 '/kilo

$11,32 /Unidad (1)

En la época de menor prodección de tomate, el precio pro
medio al por mayor alcanza hasta $25,00 por kilo, en c02
secuencia el máximo precie incluyendo pérdidas y trans
porte seria de 551,92 el kilo.

En lechuga, en cambio, el ?recio ?romeo~o baja hasta
$2,53 por unidad, resultando un valor final de $8,92
(debe recordarse que es e: promedio de diferentes espe
cies) •

En resumen, los costos de: me=cado mayorista en Punta
Arenas, pueden estimarse den~=o de los siguientes rangos:

Tomates (Kg.)

Lechugas (Un.)

Valer medio

$32,:2

$ 2,92

Valor máximo

551,92

$11,32

No se incluyen márgenes de comercialización al nivel de
"importador"l- comerciante minorista - consumidor por
cuanto se desconocen, come asimismo cualquier otro tipo
de costos y gastos generales que ?robablemen~e deban car
garse a la internación de los productos.

Sin" embargo, estos valores podrán considerarse como los
precios mínimos que soporcaría un orovecto de invernade
ros agregándoles un cierto ma=gen por-concepto de utilT
dades.

(1) Est~mación 3,5 unidades/k~w, dist~ntas variedades;
precio promedio por ~~ida~ 54,40.
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IV. CUANTIFICACION DEMANDA y PROYECCIONES

A. Co~sumo per C~oita

Para las dos especies consideradas, el Servicio Nacional de
Salud mediante un estudio realizado en 1974 recomienda los
siguientes consumos per cápita mínimos para la XII Regi6n,
Comuna de ·Magallanes:

Tomates

Lechugas

21,50 kg/hab/año

10,95 kg/hab/año

Basado en los antecedentes de producción e internación de ho~
tal izas frescas y las estimaciones de aumento de la oferta
para 1981 puede calcularse el consumo per cápita actual.
Para ello se utilizará la ooblación estimada a Junio de 1981
en las principales comunas· de cada provincia (1). Se exclui
rá la Provincia Antártica Chilena por cuanto su abasteci··
miento obedece a caracteris~icas diferentes que las de los
centros en estudio.

Población total XII ~egión (2)
Población de las principales Co~unas

de cada provincia (2)

109.337 hab.

104.752 hab.

En el Cuadro Nq 14 se muestran los consumos per cápita máxi
mos y mínimos estimados para 1981 y su comparación con las
recomendaciones del S.N.S.

(1) Instituto Nacional de Estadisticas "Chile Series Esta
dísticas" 1981.

(2) Excluida Provincia Antár~ica Chilena.
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CUADRO NQ 14

CONSUMO PER CAP ITA

DE TOMATES Y LECHUGAS

(Kg/hab/año)

Tomates Lechugas

mínimo máximo mínimo máximo

Abastecimiento (kg) 492.300 657.500 178.600 259.100

Consumo per cápita
actual ( &) 4,70 6,28 1,71 2,47

CO:1sumo per cápita
recomendado 21,60 21,60 10,95 10,95

Déficit per cápita 16,90 15,32 9,24 8,48

(& ) Según población principales comt.:nas (1981)

La a~=erencia entre los consumos recomendados por el S.N.S.
y los que se obtienen de las es~imaciones de abastecimiento
demues~rc~ que el défici~ ac~ua~ en la región es de grandes
propo:::-ciones.

B. Proyecció:1 de Demanda

Considerando el déficit de toma~es y lechugas como indicador
puede establecerse el nivel de demanda adicional que tendrían
las principales comunas de la X!! Región, así como también el
volumen potencial de producción que podría atribuirse a ins
talaciones futuras de invernaderos.

Como se ha dicho anteriormente, el abastecimiento actual es
absor~ido totalmente por la población incurriéndose en pér
didas fundamentalmen~e por e_ de~erioro que sufren los pro
ductos en las actuales condiciones de producción y comercia
_ización.

El Cuadro ~Q 15 indica la de~anda potencial de acuerdo a
los es~ándares recomendados ?or el S.N.S., el abas~ecimien

~o ac~ual estimado y el défi~ic :::-esultante como consecuen
cia de los anteriores.
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CUADRO NP 15

DEFICIT ANUAL DE TOMATES

Y LECHUGAS EN LA XII REGION

Tomates

Lechugas

(toneladas)

Demanda Abastecimiento Déficit
potencial Actual

(&) minimo máximo máximo minimo

2.262,6 492,3 657,5 1.770,3 1.605,1

1.147,0 178,6 259,1 968,4 887,9

(&) Consumos recomendados y población principales comunas.

Es decir, para tomates el abastecimiento actual fluctúa en
tre el 21,8% y el 29,1% de la demanda potencial de esta es
pecie. Para lechugas dicho abastecimiento constituye entre
un 15,6% y un 22,6% del volumen recomendado para una dieta
saludable.

C. Proyección de Suoerficie

Los promedios de rendimier.~o con y sin calefacción para el
caso de tomates se han tomado de las i~vestigaciones del
Instituto de la Patagonia y de la tesis "Introducción de
siete cultivares de tomate en dos tipos de invernaderos" de
Ramón Salazar O. Estos son:' I
Invernaderoi sin calefacción
Invernaderos con calefacción

85 Ton./Há
148 Ton./Há

Para la lechuga, en cambio, la literatura indica anteceden
tes desde 25 a 100 Ton/Há (en dos cosechas anuales para dis
tintas variedades). Para compatibilizar criterios de maxi~
mizar la producción, como se u~ilizó en las experiencias de
tomates se tomará el rendimien~o más alto alcanzado en las
actuales producciones de lechugas bajo invernadero (Cuadro
NQ 2), ésto es, 50 Ton/Há.

Para esta proyección se considerará el volumen máximo de
abastecimiento estimado, vale decir 657,5 toneladas de toma
tes y 259,1 toneladas de lechugas, lo cual de hecho consti~
tuye una cifra optimista e~ cuanto a abas~ecimien~o actual
de tortalizas en la XII Región.
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La proyección de superficie bajo invernaderos para cubrir el
déficit en forma parcial, se hará considerando en aumentar
la disponibilidad del consumidor con respecto a su "actual"
abastecimiento, hasta alcanzar a lo menos un 50% de su míni
mo de consumo en tomates y un 35% en lechugas.

- Tomates

=

=
=

= Ton
Ton
Ton
Ton/Há
Há

1.131,3
657,5
473,8
148

3,2

Consumo mínimo (2.262,6 x 0,50)
Abastecimiento actual estimado máximo
Déficit mínimo (producción potencial)
Rendimiento (invernadero con calefac.) =
Superficie potencial

- Lech'...1gas

Consumo mínimo ':.147 x 0,35) =
Abastecimiento actual estimado ~áximo =
Défic~t (producción potencial) =
Rend:mienco (invernadero co~ ca:efac.) =

Supe~:::icie potencial =

40 ,5
259,1
142,4

50
2,8

Ton
Ton
Ton
Ton/Há
Há

Es decir que aumentando prácticame~te en sólo un 60% el aba~

tecimiento actual y quedando aún ~~ déficit considerable, la
suoerf~:ie cotencial mínima sería ée 28.000 m2 de invernade
ros dis~ric~ídos en las disti~~as :omunas de la XII Región.
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