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INTRODUCCION

El área del proyecto Mataquito se encuentra en la
zona Central de Chile, a unos 160 kil6metros al Sur de Santiago, en
tre los paralelos 34° 44 1 Y 35° 23 1 de latitud Sur y entre los meridia
nos 70° 24 1 y 72° 15 1 de longitud Oeste.

Su extensi6n es de aproximadamente 6.200 kil6me-
tras cuadrados.

Los ras gas geomorfo16gicos que caracterizan el á
rea del proyecto, son similares a los de la zona Central del país:

La Cordillera de Los Andes, al Este: la Depresi6n Intermedia del Va
lle Central; la Cordillera de la Costa y las Planicie s Litorales, al O
este.

La Cordillera de Los Andes; con una altitud media
de 3.000 m.s.n.m., presenta nieves eternas. Su cumbre más alta es
el volcán Peteroa que se eleva sobre los 4.000 metros. Los ríos Te
no y Colorado nacen en la alta cordillera y forman los cauces que lle
van los actuales recursos de agua a las zonas regadas del Valle Cen
tral.

La Depresi6n Intermedia; tiene una altura media que
varra entre 150 y 350 metros y forma un plano inclinado hacia el Oeste,
con una pendiente cercana al 0,8 0/0. Representa la zona más adecuada
para el desarrollo de la agricultura de riego.

La Cordillera de la Costa, con alturas que no sobre
pasan los 1.000 metros presenta un relieve ondulado que desciende
suavemente hacia la costa. Hacia el Oeste, se extienden las Planicies
Litorales, a diversas altU1'as sobre el nivel del mar y con pendientes
suaves.

La mayor parte del área de estudio está incluída en
la provincia de Curic6 (VII Regi6n), excepto las pequeñas áreas de San
Pedro de Alcántara y Paredone s que pertenecen a la provincia de Col
chagua (VI Regi6n)
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Sus límites son los siguientes:

Al Norte, la Provincia de Colchagua;
Al Sur, la Provincia de Talca;
Al Este yal Oeste, la Cordillera de Los Andes y
el Océano Pacífico, respectivamente.

El centro administrativo de la VII Región, es la ci~

dad de Talca. Como resultado de la Reforma Administrativa efectua
da en el año 1976, los límites provinciales y comunales de la provin
cia de Curic6 coinciden actualmente con la hoya hidrográfica del río
Mataquito, excepto en su parte oriental.

El área del proyecto abarca las comunas de Curicó,
Romeral, Teno, Rauco, Licantén, Hualañé, Curepto, Sagrada Fami
lia, Molina, Vichuquén y Paredones.

La población se concentra en las comunas de Curi
có y Molina, con 49.000 y 11.000 habitantes respectivamente. Todas
las demás localidades tienen menos de 5.000 habitantes.

La ciudad de Curicó, principal centro com ercial del
área estudiada, se encuentra a 190 km al Sur de Santiago y a 350 km
al Norte de la ciudad de Concepci6n, principales mercados internos
de la agricultura regional. El puerto' de salida para los productos de
exportaci6n, es Valparaíso, distante 330 km de Curicó. Puertos de
alternativa para los productos de la zona, son: San Antonio, a 295 km
hacia el Norte y, los puertos adyacentes a Concepción, como Lirquén,
Talcahuano y San Vicente.

Todas estas ciudades están conectadas a Curicó por
caminos de pavimento y asfalto que comunican Curic6 con Rauco, Mo
lina, Lontué, Los Niches y Romeral. Con las comunas del valle infe
rior del río Mataquito, está conectado por caminos ripiados de tránsi
to permanente que llegan a Curepto y Licantén.

Desde Curicó parte un ramal del ferrocarril hacia
la zona baja del río Mataquito, que pasa por Rauco y Hualañé y termi
na en Licantén.



En general, puede afirmarse que el área del pro
yecto posee buenas vías de acceso que lo comunican con el resto del
país. Las vías internas son aceptables y no presentan deficiencias
graves en los períodos invernales.

3



l. ASPECTOS BASICOS

1.1. CLIMA

5

1.1.1. Sinopsis Bioclimática.

El clima corresponde al tipo Csb, templado, cáli
do con estaci6n seca prolongada (más de seis meses) según la clasi
ficaci6n de Koeppen. Algunas e stacione s cor re sponden a la sub -divi
si6n en que el período lluvioso y seco es semejante. Existe un mar
cado efecto marítimo y el clima pre senta una estaci6n lluviosa fría
y un verano seco y caluroso de alta luminosidad. Hay ciertos pun
tos en el interior del área con rasgos de clima continental.

En la zona central del país, a una misma latitud,
el relieve influye notoriamente sobre la distribuci6n longitudinal de
las lluvias.

Esto sucede porque los vientos del oeste, al cho
car contra la cordillera de la Costa y, luego la cordillera de los An
des, intensific"an las lluvias en los cerros costeros, las hacen dis
minuir en la depresi6n intermedia y, las aumentan, nuevamente, en
la precordillera Andina.

Las lluvias se producen preferentemente en invie~

no, concentrándose entre Mayo y Agosto y aumentando desde la costa
hacia el interior. Sin embargo, no existen diferencias notable s, a lo
largo del valle, entre la ciudad de Curic6 y algunas estaciones situ~

das hacia la costa. El trazado de las isoyetas muestra que toda la
depresi6n intermedia así como los puntos entre ésta y la desemboc~

dura del Mataquito,están en la curva de los 700 a 1000 mm anuales.

1.1.2. Informaci6n disponible.

De las seis estaciones meteoro16gicas existentes
en el área que abarca el estudio, las de Curic6 y Constituci6n son las
únicas de carácter climato16gico. Sus series de ~bservaci6n bastan
te antiguas, presentan una buena continuidad s6lo a partir de 1965.
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Con excepci6n de las precipitacione s, las nubbs idade s y las heladas,
se ha considerado en ellas el período 1966-1975. Las estaciones de
Molina, Hualañé, Dico y Potrero Grande, tienen períodos de regis
tro más breves y s610 de carácter termopluviométrico. En las tres
primeras, se ha considerado un período de cinco a seis años (1971
1976) y, en Potrero Grande, de tres años (1974-1976).

Para suplir el déficit de estaciones meteoro16gi
cas de la región estudiada, se incluy6, como apoyo, otras cercanas.
Como estaciones climatológicas se consideró las de El Teniente, San
Fernando, Talca y Faro Carranza, y, para las observaciones termo
métricas se recurri6 a la de Convento Viejo.

Finalmente, se agregó las mediciones de evapo
raci6n de estaciones más lejanas, útiles para fine s hidro16gicos; San
ta Cruz, Huertecilla, Laguna Invernada, Pangal y Quelentaro.

1.1.3. Distritos climáticos.

Con la informaci6n disponible se efectuó una deli
mitaci6n tentativa de distritos climáticos incluyéndose un resumen
de sus parámetros climato16gicos. (Ver Tabla 1.1 Y Figura 1.1.)

1.1.4. Zonas agroclimáticas.

Los distritos climáticos delimitados pueden agru
parse desde el punto de vista agrícola, en zonas de mayor tamaño.

Para los fines del Proyecto se puede, entonces,
distinguir las zonas siguientes:

a) Zona Costero o Litoral fo'rmada por el distrito litoral.
b) Zona de Secano Interior o Hualañé formada por los distritos cli

máticos de Patac6n, Licantén, Coipué, Hualañé y Peteroa.
c) Zona del Valle Central, Depresión Intermedia o Curicó, compue~

ta por el distrito de Curicó.
d) Zona del Piedmont Andino constituída por el distrito del mismo

nombre y por el distrito Andino.



Tabla l. 1 Parámetros Característicos de los Distritos Climáticos del Area
en Estudio

Distritos
Climáticos

Temp. máxima
del mes más

cál ido
(O C)

Temp. mínima
del mes más

frío
(OC)

Grados sobre
10° C

(grados días)

Períodos
sin

heladas
(días)

Balance
hídrico

(mm/año)

Litoral 20 - 24 5.0 - 6. O 1. 000 - 1. 600 300 - 350 300
Patacón 24 - 27 5.0 - 5. O 1, 600 - 1. 800 300 - 300 300
Licantén 26 - 26 5.5 - 5.5 1.800 - 1.800 300 - 300 300
Coipué 25 - 26 5.0 - 5. O 1.600 - 1. 800 300 - 300 300 - 400
Hualañé 28 - 29 4.0 - 5. O 2.000 - 1.800 300 - 300 300
Peteroa 29 - 29 3.0 - 3. O l. 700 - 1. 800 250 - 300 300
Curicé 28 - 29 2.0 - 3. O 1. 200 - 1.600 200 - 200 300
Piedmont Andino 27 - 26 1.0 - 1. 5 l. 100 - l. 100 150 - 200 100
Andino 25 - 25 1.0 - 1. O 1.000 - 1. 000 100 - 100 O

Fuente: CICA, 1977.
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a) Zona Costera o Litoral.

La informaci6n del clima que presenta esta zona
ha sido tomada de la estaci6n Constituci6n y se presenta en el Anexo
D-l.l.

Esta zona agroclimática cubre una faja relativa
mente angosta de terreno expuesta a las influencias marrtimas de
viento, humedad y nubosidad. La corriente fría de Humboldt, ejerce
una gran influencia moderadora en las temperaturas máximas y mi
nimas.

Esta zona tiene escasa importancia agrícola de
riego dentro de la Cuenca del Mataquito porque cubre s6lo una pequ':...
ña extensi6n de suelos arables. Las heladas son muy esporádicas y
no son una limitante para la selecci6n de cultivos. Las bajas temp~

raturas promedio durante el período de crecimiento vegetativo son
poco favorables para el desarrollo de muchos cultivos.

La alta humedad y la relativamente baja evapo
transpiraci6n potencial le confieren a esta zona las mejores condi
ciones para agricultura de secano dentro de la cuenca. La mayoría
de los cultivos que pueden darse en la zona, se explotan en la actua
lidad. El trigo de secano se cultiva extensamente y algunos otros
rubros como garbanzos, lentejas y porotos chícharos son importan
tes, sobre todo en los lugares bajos donde el nivel freático le apor
ta agua de sub -superficie al cultivo. También es frecuente encon
trar viñas de secano. El crecimiento de praderas naturales, en es
ta zona, se mantiene todo el año proveyendo forraje en forma más
regular que lo que sucede en el resto de la cuenca. Por esta raz6n
existe un potencial considerable para el establecimiento de praderas
artificiales de secano, tales como mezclas de trebol subterráneo con
gramíneos perennes. El ganado ovino encuentra condiciones espe
cialmente favorables en esta zona litoral.

En sus reducidas áreas de riego, se pueden pro
ducir todos los cultivos principales de la cuenca; pero, las tempera
turas relativamente bajas y escasas horas de sol afectan negativa
mente ciertos rendimientos como los del maíz, remolacha y porotos.

9
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b) Hualañé.

Esta zona agroclimática presenta temperaturas
promedio muy superiores a las del resto de la cuenca. El número
de grados día sobre 10°C, es un 70 % superior a la zona agroclimá
tica de Curic6. Esta diferencia se explica en gran medida por el
efecto de un mayor promedio de temperaturas mínimas en Hualañé.
Las temperaturas medias máximas son similares en ambos agro
climas.

Las altas temperaturas de Hualañé, hacen que
las condiciones para la agricultura de secano sean menos favora 
ble s que en la zona litoral, sin embargo aquí se cultiv6 extensas
áreas de trigo en el pasado. También se explotan viñas en los lu
gares donde existe algún suministro de agua subterránea. La pro
ducci6n de las praderas de secano es irregular con una marcada
estacionalidad en primavera y serios déficit en el resto del año.

En las áreas de riego, el rango de cultivos pateE:.
ciales es más amplio que en el resto de la cuenca, debido princi
palmente a las altas temperaturas promedio. Estas condiciones
climáticas favorecen sobre todo a aquellos cultivos exigentes en
temperaturas tales como ají, tabaco, arroz. Incluso el maíz pu~

de tener mejores rendimientos que en otros sectores de la cuenca.
Otros cultivos anuales, adaptados al agroclima Hualañé son trigo,
cebada, porotos, maravilla, remolacha y una amplia variedad de
hortalizas.

Las viñas se adaptan bien a este agroclima gr~

cias al amplio período libre de heladas y al mayor promedio de ho
ras de sol. La zona, sin embargo, no presenta condiciones muy
favorables para frutales tales como manzanos que requieren más
horas de frío invernal.

Los antecedente s climáticos de esta zona se in
cluyen en el Anexo D - 1.2.



c) Zona Curic6.

Esta zona agroclimática tiene una superficie de
terrenos arables de secano muy reducida. La mayor parte de sus
suelos puede ser regados. Sin embargo, tiene mejores condiciones
para cultivos de secano que la zona de Hualañé. La producci6n de
las praderas naturales puede también ser algo superior en ciertos
perradas aún cuando se mantiene la estacionalidad característica de
los secanos en la cuenca.

Las posibilidades de cultivo de riego dentro del
.agroclima Curic6, comparadas con las de Hualañé, s e ven limitadas
por un menor período libre de heladas y por temperaturas mínimas
promedio más bajas. Estas temperaturas restringen hasta cierto
punto el período de crecimiento de la mayoría de los cultivos de se
cano. (Ver Anexo D - 1.3)

Entre los cultivos anuales mejor adaptados a la
zona agroclimática Curic6, se encuentran el trigo, cebada, avena,
porotos, remolacha azucarera, papas y hortalizas de climas fríos.
Las condiciones no son las ideales para el maíz, pero éste puede
dar buenos rendimientos. El arroz se puede considerar un cultivo
marginal.

En este agroclima se explota una gran proporci6n
de los frutales y viñas de la cuenca. Aún cuando ocasionalmente las
heladas dañan las viñas, los manzanos y los cerezos, las condicione s
ambientales son propicias para estos cultivos.

11
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d) Zona Piedmont Andino.

En esta zona agroclimática, el período de lluvias
es algo más extenso, lo que favorece la producci6n de trigo de seca
no. Estas condiciones también mejoran la producci6n de las prade
ras naturale s sobre todo en cuanto a su período de aporte de forra
jes.

La frecuencia y duraci6n del período de heladas,
unido a temperaturas promedio más bajas, restringen la gama de
cultivos potenciales.

El maíz no encuentra condiciones de temperatu
ras adecuadas y la siembra de otros cultivos de secano, como po
rotos, de be realizarse en forma tardía por el peligro de heladas.

Los cultivos anuales mejor adaptados a estas
condiciones son el trigo, cebada, avena, raps, remolacha, papas
y algunas hortalizas de período corto.

En la actualidad existe n pequeñas áreas de cul
tivos permanentes que dan muy pobres resultados. Las viñas se hie
lan y las lluvias tardías crean problemas de pestes.

El límite propuesto entre los agroclimas Curic6
y Piedmont Andino e s la curva de lo s 400 m. s . n. m .

Los datos climáticos de esta zona, se incluyen
en el Anexo D - 1.4.



1.2 SUELOS.

1.2.1. Mapas de Suelos.

Se elaboró un estudio detallado de los suelos sus
ceptibles de ser regados y se adaptó la escala 1 :20.000 por conside
rarse adecuada para el nivel del estudio y para aprovechar el mate
rial existente.

Para confeccionar la carta de suelos, se utilizó un borra
dar de estudio, hecho por DIPROREN, de las principales comunas
regadas. Se adopt6 la nueva nomenclatura en uso y se verificó la i~

formaci6n dudosa.

Se levantaron todas las áreas regadas que no se
habían estudiado previamente y aquellas áreas nuevas susceptibles
de ser regadas, lo que represent6 una superficie adicional de unas
10.500 há.

El estudio detallado de los suelos a nivel de Serie,
Tipo, y Fase y sus respectivos análisis frsico -químico, se utilizaron
como base para confeccionar mapas interpretativos de Categorías de

"Suelos para Re gadío, Aptitud Agrícola y Aptitud Frutal.

Los suelos de secano de topografía accidentada de
la cuenca, no se incluyeron en este estudio. Por lo tanto, cualquie
ra referencia a ellos se hace con base a la información del proyecto
aerofotogramétrico (1964).

Para facilitar el manejo de la información, los su~

los de la comuna de Paredone s y de la cuenca del río Huechunllami se
incluyen en título separado por pertenecer a sistemas independientes.

1.2.2. Principales suelos susceptible s de s er regados.

Se estudió, en detalle, los suelos de 140.170 hás.

13
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E ste estudio realizado a nivel de Serie, Tipo y
Fase permiti6 caracterizar 48 Series Modales de Suelos en toda la
Cuenca. Estas se agruparon teniendo en cuenta los siguientes fac
tares: material de ongen unidad fisiográfica, tipo de substratum,
características morfo16gicas del perfil y drenaje.

1 .2.2.1 Agrupaci6n de los suelos.

a) Suelos formados en terrazas aluviales.

En esta formaci6n se distingue dos grupos de su~

los bieñ característicos: los ubicados en terrazas aluviales recien
tes de los ríos de la cuenca y los situados en terrazas de esteros.
Los primeros, presentan perfiles poco desarrollados, delgados o
profundos, de texturas moderadamente gruesas, bien drenados y
con diversos grados de pedregosidad tanto en la superficie como en
el perfil. El substratum está constiturdo por c1astos redondeados,
frescos y de diversa naturaleza petrográfica. Pertenecen a este
grupo las series Lontué, Macarena y Limanque. Los suelos de te
rrazas de estero son profundos a muy profundos, de texturas mode
radamente fina a finas, de drenaje moderado a imperfecto y no pre
sentan pedregosidad. Se ubican dentro de este grupo las series Cul
pehue, Huaycutan, Carrizales, Domulgo y Nilahue.

b) Suelos formados en fondo de Valle.

Las series de suelos de este grupo se caracteri
zan por su posici6n plana, baja y por presentar un substratum im
permeable constiturdo por brecha, toba o arenis ca compactada. Este
tipo -de $llostratum,la posici6n baja y topografía plana, determina

que los suelos presenten condiciones deficientes de drenaje. Son
suelos mode radamente profundos, de texturas finas a muy finas, de
permeabilidad lenta a muy lenta. Algunos suelos de este grupo se
han formado bajo condiciones lacustrinas. Las series que pertene
cen a este grupo son las siguientes: Curic6, Chequenlemo, Collrn,

Gualas, El Molino, El Peñ6n, Guayquillo, Quicharco, Zapallar,
Curepto, Treile y Los Coipos. S610 las series Curepto, Chequen
lema y Los Coipos no presentan substratum impermeable.



c) Suelos formados en terrazas intermedias

En esta agrupación se ubican los mejores suelos
de la cuenca. Corresponde a suelos muy profundos a profundos, de
texturas medias a medianamente finas, bien estructurados y con
substratum aluvial parcialmente meteorizado (antiguo). Presentan
topografía plana a ligeramente ondulada y la clase de drenaje varía
de bien drenado a imperfecto. Pertenecen a este grupo las siguien
tes Series de suelos: Aytue, Comalle, Condell, Huelón, Caone, La
Campana, Loiza, Peteroa, Piedra Blanca, Santa Rosa, Quetequete
y Talcarehue.

d) Suelos formados en terrazas remanentes

Los suelos pertenecientes a esta agrupación se u
bican en pos ición más alta que los grupos anteriores y su paisaje
se caracteriza por presentar una topografía ondulada y parcialmen
te disectada. Los suelos son delgados a moderadamente profundos,
de texturas moderadamente gruesas a medias con drenaje imperfe~

tu a pobre. Descansan sobre un substratum impermeable constituí
do fundamentalmente por toba volcánica o arenisca compactada. Pe!:.
tenecen a este grupo las siguientes series de suelos :Los Quillayes ,
Tonlemo, Palquibudi, Talhuén y Hualañé.

e) Suelos formados sobre brecha volcánica

Constituye una unidad geomorfológica caracterís
tica de la cuenca del Mataquito, ubicada en el valle central y en a~
bos lados del río Tena, se extiende bacia el oriente por el lado No!:.
te de dicho río. Ocupa una posición, la más alta dentro del valle y
está constituída por grandes depósitos de brecha volcánica que han
sido remodelados por diversos agentes y han dado lugar a la form~

ción de "cerrillos". La serie de suelos más representativa de esta
formación es la serie Tena, que se caracteriza por sus texturas fi
nas, de profundidad delgada a moderada y de drenaje imperfecto a
pobre y topografía ondulada. Gran parte de la Serie Los Queñes tie
ne como substratum la brecha volcánica, pero debido a su material
de orígen (cenizas volcánicas), profundidad y grado textural, las
condiciones de drenaje son mejores que las de la Serie Tena.

15
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La brecha es de tipo poligenético, con predomi
nio de materiales petrográficos neutros a básicos.

f) Suelos formados en posici6n de piedmont.

Son suelos formados a partir de sedimentos co
luviales de las formaciones de cerrros que delimitan las diferentes
.series de Suelos de las partes altas. Ocupan una posici6n de plano
inclinado, ondulado y los suelos son muy heterogéneos en cuanto a
granulometrra, profundidad, drenaje, permeabilidad, etc., ya que
depende de los aportes, grado de meteorizaci6n, composici6n petr~

gráfica, topograHa, etc., de las partes altas. Las series de sue
los que pertenecen a esta agrupaci6n son: Goyona, Huecán, La Pal
ma, Talquenal, Loma Grande, Quinchamalal, Jacán y Yaquil.

1. 2.3. Estudios interpretativos de suelos.

Del estudio básico de suelos se elabor6 los roa
pas interpretativos de Clases de Capacidad de uso, Categorra de
Riego y, finalmente, los de Aptitud Agrícola, Aptitud Frutal y Cla
se de Drenaje.

Estos tres últimos, son la base para la determi
naci6n de la capacidad potencial de cultivos en el área, y para dete'~

minar los tamaños prediales adecuados y la especializaci6n agrícola
de las distintas zonas en que fue necesario dividir la cuenca.

1.2.3.1. Clases de Capacidad de Uso.

La clasificaci6n de los suelos en Clases de Capa
cidad de Uso se ha efectuado a partir de la pauta elaborada por la U
nidad de Agrología del Servicio Agrícola y Ganadero, que a su vez
ha sido tomada del Servicio de Conservaci6n de Suelos del Departa
!re nto de Agricultura, Estados Unidos - Handbook N° 210.

Las capacidades de uso aparecen definidas en el
Informe sobre Suelos (Tomo C) y s6lo se señala aquí en forma resu
mida sus características principales.



Cla s e s de Capacidad
de uso

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Descripción

Sin limitaciones
Ligeras limitaciones
Moderadas limitaciones
Severas limitaciones
Apta para cultivos especiales
No apta para cultivo
Aptitud preferentemente forestal
Apta para vida silvestre y prote5:..
ción de hoyas hidrográficas
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Los suelos estudiados, susceptibles de ser rega
dos en la Cuenca del río Mataquito, agrupados por Clases de Capaci.
dad de Uso y por Comunas, se presentan en Tabla 1.2.

1.2.3.2. Categorías de Suelos para Regadío.

En esta clasificación se usó la pauta de "Clasifi
caci6n de Suelo para Regadío" elaborada por la Unidad de Agrología
del Servicio Agrícola y Ganadero. Esta pauta está basada en las
normas establecidas por el "Bureau of Reclamation", U.S.A.

Las Categorías de Suelos para regadíos se encuen
tran descritas en el Informe de Suelos (Tomo C) .

En síntesis, significan lo siguiente:

Categoría de Regadío Descripción

Sin limitaciones
Moderadamente aptos
Poco aptos
Muy poco aptos
Aptos para condiciones especiales
No aptos



Tabla 1.2 Suelos agrupados por clases de capacidad de uso y por comunas en la cuenca del
rro Mataquito (Incluye la comuna de Vichuquén), en hectáreas.

Clases de Capacidad de Uso
Comunas Total

1 II III IV VI VII

Curic6 807,1 5.670,5 14.458,6 1.894,7 91,8 320,1 23.242,8
-Romeral 392,5 3.050,2 8.864,4 1.589,0 214,4 14.110,5
S gda. Familia 478,7 4.086,2 10.273,5 4.064,2 298,9 856,0 20.057,5
Rauco 168, 1 1.644,4 4.891,3 1.089,6 14,0 303,5 8.110,9
Curepto 372,9 1.688,1 2.502,8 748,7 135, 1 127,9 5.575,5
Hua1añé 179,9 2.144,6 2.689,9 2.845,0 105,7 885,8 8.850,9
Licantén 300,6 1.200,4 2.209,7 21,2 13,2 3.745,1
Vichuquén 295,1 815,3 46,0 96,7 1.253,1
Tena 762,9 4.795,8 19.909,6 5.831,8 445,6 163,8 31.909,5
Malina 75, 7 4.153,5 12.551,5 4.909,0 792,9 832,3 23.314,9

.......
(Xl

Total 3.538,4 28.728,8 79.166,6 23.039,2 1.884,0 3.813,7 140.170,7

Fuente: CICA, DIPROREN, 1977.



Los suelos de la cuenca del río Mataquito agrupa
dos por categorías de regadío se presentan en la Tabla siguiente:

Tabla 1.3 Suelos según categorías para regadío ubicados en la cuen
ca del río Mataquito
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Categoría de Regadío

TOTAL

Fuente: CICA, 1977.

1 .2.3. 3 Aptitud Agrícola

Superficie (há)

21.466,0
49.115,2
47.496,0
13.555,0
2.840,8
5.697,7

140.170,7

Es una agrupaci6n convencional de los suelos que
presentan características similares en cuanto a su aptitud para el
crecimiento de las plantas y en cuanto a su respuesta frente a un mi~

mo tipo de manejo. Está basada en un conjunto de alternativas que
relacionan suelo -planta -agua.

Se han agrupado los suelos en ocho clas es, nume
radas del (1) al (8) de acuerdo a sus crecientes limitaciones en su
uso y manejo de manera tal que la clase (1) presenta aptitud para to
dos los cultivos de la zona y la clase (8) un uso muy restringido, ya
que s610 permite pastos. Entre ambas clases se da una serie de al
ternativas en el uso y manejo.
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La descripci6n de las principales caracterrsticas
de las siete Clases de Aptitud de Suelos, están incluídas en la Tabla
1.4. Un resumen de la adaptaci6n de estas clases de aptitud a los
principales cultivos del Area del Proyecto se presenta a continuaci6n:

Aptitud
Agrícola

(1 )
(2)
(3)

(4 )

(5)

(6)
(7)

(8)

Adaptaci6n a Cultivos

Todos los cultivos de la zona y Aptitud Frutal A o B
Todos los cultivos de la zona y Aptitud Frutal C a E
Porotos, cereales, trébol-gramíneas, papas, maíz,
remolacha, aptitud frutal B a E.
Remolacha, papas, maíz, maravilla, cereales, tr~

bol-gramíneas y sin aptitud frutal (E)
Cereales, maíz, arroz, trébol-gramíneas. Sin apti
tud frutal (E)
Cereales, trébol-gramíneas. Sin aptitud frutal (E)
Arroz, Maravilla, trébol-gramíneas. Sin aptitud
frutal (E)
S6lo pastos o forestal

Los suelos de la cuenca del río Mataquito, agru
pados según Aptitud Agrrcola se indican en la Tabla 1.5.

Tabla 1.5

Aptitud
Agrícola

( 1)
(2)
(3 )
(4 )
(5)

(6)
(7)
(8)

TOTAL

Suelos de la Cuenca agrupados por Aptitud Agrícola.

Sup erfic ie (há)
24.195,2
35.261,0
17.512,8
28.500,6

6.584,4
8.660,4

13.758,6
5.697,7

140.170,7

Fuente: CrCA, 1977.



Tabla 1.4 Características de las clases de suelos de aptitud agrícola y aptitud frutal.

Símbolo de Profundidad
Aptitud Cap. cms. Textura supe rficial Drenaje Substratum Topografía Pedrego- Aptitud Factores
Agrícola Uso sidad Frutal Limitantes

1
(1) lis +70 (l-Z) Mode rad amente Bien drena-

IUwl fina -> media do amad. Libre B l PI A B
C->D bien dren,

II wZ Mode radamente Suelo
('2 ) IU s 40 -)!OOy+ fina -> media O wI wz Libre Al - C z P z C E Drenaje

IlIwZ (w3) C->D Topograña
Piedras

llls Moderadamente Pe di!
(3) 1IIwZ 40-:'100yt ·gruesa -, media O w I W

z
Libre C l P z B E Arenoso

E ->D Pied ras

Uw8 Moderadamente lmper- Substrato
(4) III

w8
40 ~ 100 fina -':> media W¡ Wz meable Al - C I GEl P z E Drenaje

C-...D Pedregosidad

Muy fina -., fina Textura
IIIw8 40 ->IOOy+ A ->B W

z
Imper- P z E Substratum

(S) IIIw8 ZO -'> 40 Mod. fina ->media meable C
l CEI Drenaje

C ->D

IV s Moderadamente Textura
(6) IVwZ ZO -') 70 fina - gruesa w Libre C P

3
E Profundidad

E_F 3 Z Piedras

IVw8 ZO -. 40w3 Muy fina a media Imper- Suelo
(7) IVwS 70 ->100w3 A -D W

z w3 meable Cz P 3 E Substratum
Piedras

N
......
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1 .2 . 3 . 4 Aptitud Frutal.

Las Clases de Aptitud Frutal es una ordenaci6n
de los suelos para señalar su relativa adaptabilidad a la implantaci6n
de las especies frutales propias de una zona.

Se ha usado en su clasificaci6n la pauta elaborada
por la Unidad de Agrología del Servicio Agrícola y Ganadero.

En el Informe sobre Suelos (Torno C) se detalla
las características que permiten determinar la aptitud frutal de los
suelos; en síntesis ellas significan lo siguiente:

Aptitud Frutal

A
B
C
D
E

Descripci6n

Sin limitaciones
Ligeras limitaciones
Moderadas limitacione s
Severas limitaciones
No apto

Los suelos de la cuenca agrupados de acuerdo a
su Aptitud Frutal, aparecen en la Tabla siguiente.

Tabla 1.6 Aptitud frutal de los suelos de la cuenca del río Mataquito.

Aptitud Frutal

A
B
C
D
E

Superficie Total

Fuente: CrCA,1977.

Superficie (há)

5.191,0
20.171,8
25.849,2
24.865,0
64.093,7

140.170, 7



C LASIFICACION DE SUE LO POR CATEGORIA DE DRENAJE

Con esta clasificaci6n se pretendi6 separar los sue
los de acuerdo a su limitaci6n debido al drenaje.

Estos se clasificaron en:

Categoría de drenaje A : Suelos bien drenados sin limitaciones.
Categoría de drenaje B : Mode.radamente bien drenados: presenta m~

teados escasos en el subsuelo. Permite el
cultivo sin restricciones de plantas anuales,
praderas y árboles frutales a excepci6n de
los muy susceptibles que no prosperan.

Categoría de drenaje C : Drenaje imperfecto: hay moteados comunes
en el subsuelo (generalmente hay oxidaciones).
Apto para cultivos anuales y praderas; solo
algunas especies frutales pueden adaptarse a
estas condiciones.

Categoría de drenaje D Pobremente drenado hay problemas de gley
saci6n, o bien, abundancia de moteados y oxi.
daciones lo que donota que parte del perfil e~
tá sobre saturado por un tiempo prolongado.
No presenta aptitud frutal.

Categoría de drenaje E Muy pobremente drenado: suelos que presen
tan sobre saturaci6n de agua durante gran pa!..
te del año. Su aptitud agrícola e s para algunos
cultivos de primavera (chacarería y praderas
resistentes) .

Categorías de drenaje Superficie (há)
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A
B
C
D
E

Superficie Total

54.730,6
19.464,8
54.669,8
7.196,2
4.109,3

140.170,7

'~ Incluye la superficie de suelos misceláneos y los cerros .
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1 .2.4 Suelos del Valle Huenchullami.

1.2.4.1. Ubicación

El Valle del río Huenchullami se halla en el Hmi
te de las comunas de Curepto y Constitución.

1.2.4.2. Supe rficie .

La supe rficie del valle con posibilidades de rie
go es de 675,6 há. Corresponde al sector comprendido desde el li
toral hasta Macal por el oriente, siguiendo el curso del río Hue nchu
llami.

1.2.4.3. Geomorfología.

Es un valle aluvial, constituído por sedimentos
finos provenientes de las vertientes de los cerros que lo limitan.
Estos cerros están formados por rocas metamórficas, e specialme~
te micaesquistos y filitas y sus suelos han sufrido un intenso proce
so erosivo.

El valle es estrecho y prácticamente no presenta
piedmont debido a la fuerte sedimentación, a medida que avanza ha
cia el oriente es más angosto y no presenta suelos de aptitud agríco
la.

1 .2 .4.4 Se rie s .

La mayor parte del valle tiene suelos correspon
dientes a la Serie Huelón. El sector poniente, está sometido a inun
daciones invernales 2 a 3 veces en el año, con una duración de 5 a
10 días. Estas inundaciones se de ben a la amplitud de la hoya, al
poco desnivel del río con relación al mar ya los fuertes procesos ero
sivos de los cerros colindantes que tienen bajo poder de alma cenamien
to de agua.

Los suelos presentan caracterrsticas frsicas y mo~
fológicas aptas para todos los cultivos de la zona, espec ialmente cha-



cras bajo régimen de riego. En la actualidad algunos sectores se
riegan mediante bombeo del rro. Los cultivos más comunes son p~

rotos, marz y papas. En secano, los principales cultivo s son chr
charos, garbanzos y trigo.

Variaciones de la Serie

Srmbolo C.U. C.R. C.D. AP.AG AF Sup(há)

-'- HLN-Cl W2 2w C 2 E 483,2-,-
HLN-Cl IIIw2 2w C 2 E 166,0

Aq
HLN-Clw4 IVw2 4w E 6 E 26,4
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Superficie Total

o:~ Unidad Modal, descrita en el Informe de Suelos (Tomo C)

Fuente: CICA, 1977.

675,6

1.2.5 Suelos de los Valles Aluviales de la Comuna de Paredones.

Se estudió los suelos aluviales en pos ición de te
rrazas de los esteros Paredones y San Pedro de Alcántara. Estos
valles tienen escasa superficie agrrcola debido a lo angosto de sus l~

chos superficiales, lo que provoca inundaciones frecuentes en los
meses de invierno. En la desembocadura de ambos valles, que es
donde son más amplios, los terrenos son utilizados como salinas.
Los suelos son arcillosos, de drenaje pobre y contaminados con sa
les. Los únicos pastos que logran desarrollarse son la grama y la
sosa, ambos muy resistentes a la salinidad.

Los suelos se caracterizan por sus texturas grue
sas y con alto contenido en cuarzo y corresponden a la Serie Carri
zal de scrita en el Informe de Suelos (Tomo C).
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En el valle del estero de Paredones, las mayores
superficies de suelos agrícolas están constituídas por las pequeñas
subcuencas de los esteros Membrillo y La Poblaci6n que, en conjun
to, no suman más de 150 há.

En gene ral esta comuna por su topografía de ce
rros y valles aluviales estrechos carece de suelos aptos para una a
gricultura de riego.

1.2.6 Características de los suelos de secano del área estudiada.

La hoya hidrográfica del Mataquito presenta las
tres grandes unidades orográficas que caracterizan la zona centro
sur de Chile: Cordillera de la Costa, Valle Central y Cordillera
de Los Andes. Los materiales petrográficos, que constituyen estas
unidades, están íntimamente relacionados con la génesis y desarro
110 de los suelos.

1.2.6.1 Cordillera de la Costa

Corresponde a la formaci6n más antigua y se la
ubica geo16gicamente en el Paleozoico. Está constituída por rocas
metam6rficas y graníticas. Las primeras ocupan el área entera y
están formadas predominantemente por micaesquistos, gneis y fili
tas. La formaci6n granítica se halla hacia el interior y ocupa nor
malmente la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa.

Los suelos, desarrollados a partir de las rocas
metamórficas, se caracterizan en general, por sus perfiles profu~

dos, arcillosos, de colores pardo -rojizos a pardo amarillento, con
alto contenido de cuarzo y mica. Ocupan una topografía de cerros,
disectados y con un avanzado proceso de erosi6n de manto, zanjas
y cárcavas. Los suelos derivados de rocas graníticas presentan
características muy similares a las anteriores en cuanto a topogra
Ha, desarrollo del perfil, colores y texturas, pero, dado el alto
grado de meteorizaci6n de la roca y su contenido en cuarzo, los pr~

cesas erosivos son más avanzados.

Tanto los suelos derivados de rocas metam6rfi
cas corno graníticas,han sufrido una degradaci6n extrema a conse-



cuencia de la destrucci6n del bosque nativo y su po sterior uso en cul
tivo de trigo. La mayor parte de estos suelos han perdido su hori
zonte A y gran parte del horizonte B, lo que se traduce en una redu~

ci6n drástica de la capacidad de retenci6n de humedad y en un alto
escurrimiento que acelera los procesos de erosi6n.

Bajo las actuales condiciones, la aptitud de estos
suelos es forestal.

En el litoral se encuentra una importante forma
ci6n de terrazas marinas (mioceno) que ha dado origen a suelos pro
fundos, bien estructurados, de texturas finas y que presentan una to
pografra de lomajes suaves a ondulados. Estos suelos por sus cara~

terfsticas físicas y morfo16gicas, como por su clima con influencia
marina, presentan buena aptitud para empastadas.

1. 2.6.2 Valle Central.

El área de secano de esta formaci6n ocupa una pe
queña extensi6n y corresponde fundamentalmente a "cerros islas" u
bicados dentro del relleno aluvial del valle. Petrográficamente, es
tán constitufdos por rocas volcánicas neutras a básicas (andesita).
Los suelos por su topografra escarpada y poco desarrollo de perfil,
tienen una aptitud para pastos permanentes o forestaci6n.

1 .2.6.3 Cordillera de Los Andes

Los primeros contrafuertes de la Cordillera de
Los Andes corresponden a suelos derivados de cenizas volcánicas r~

cientes (holocénicas) conocidas bajo el nombre de "trumaos ". Estos
suelos descansan sobre rocas volcánicas (andesitas -basaltos) con
los cuales no guardan relaci6n genética. Son suelos de textura mo
deradamente finas, color pardo amarillento (horizonte B) y con ho
rizonte A humffero bien desarrollado. Por sus caracterfsticas físi
cas, especialmente infiltraci6n, estos suelos no presentan procesos
de erosi6n. Los sectores de lomajes tienen aptitud ganader a y en
las pendientes y sectores altos, debe conservarse su vegetaci6n na
tiva como área de protecci6n para evitar procesos erosivos que com
prometan los suelos de riego ubicados en el valle.
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En los sectores altos y cerca de los centros vol
cánicos se desarrollan suelos de rivados de arenas volcánicas (and~

srticas -balsáticas) donde se desarrolla una vegetaci6n alpina cons
tituída fundamentalmente por "coironales". Su uso es ganadero de
temporada.

1 . 2 . 7 U so del Suelo.

1 . 2 . 7 . 1 Generalidades.

De acuerdo a la informaci6n de IREN, el área
del Proyecto abarca 920.105 há. De esta superficie, 685.328 hás.
se encuentran bajo alguna forma de aprovechamiento agrícola, fo
restal o pecuario.

El uso del suelo del área del estudio fué analiza
do en términos generales a través de fotointerpretaci6n de imágenes
del Landsat del 29 de Noviembre de 1976 y la informaci6n traspasa
da a mapa 1 :250.000 del Instituto Geográfico Militar se pres enta en
la Figura 1.2. Las cifras obtenidas de ese estudio son las siguie~

tes:

1
2
3
4
5
6
7
8

Uso del Suelo

Cultivos riego y secano
Plantacione s adultas
Plantaciones nuevas
Erosi6n grave
Bosque Nothofagus
Matorral Perenne
Uso ganadero
Montaña sin uso

Hectáreas Totales

137.412
13.084
32.963
81. 390
63.937

135.317
219.457
236.545

Total 920.105
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En general la intensidad de uso del suelo y su ti
po de aprovechamiento está estrechamente relacionada con la disponi.
bilidad de agua. De acuerdo a esta variable, se puede distinguir las
áreas de riego y de secano.

1. 2.7.2 El área de riego.

El estudio de suelos incluy6 una superficie total de
140.170, 7 há de suelos arables regados y susceptibles de ser regados.
De esta superficie, actualmente se riega de alguna forma s610 110,029
há brutas. Se asumi6 que, de esta superficie bruta, un 10 %está ocup~

da por caminos, cercos, poblaciones rurales, construcciones, con lo
que la superficie neta de riego alcanza a 99.026 há.

El 92,7 %de la superficie de riego del área del e~
tudio, se encuentra en la Depre si6n Intermedia; el resto, se ubica,
principalmente, en las terrazas aluviale s que circundan el rro Mata
quito.

La distribuci6n del ár ea de riego por comunas se
incluye en la siguiente Tabla.

Tabla 1.7 Superficie regada en el área del estudio.
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Comunas

Curic6
Romeral
Rauco
Tena
Malina
Sagrada Familia
Hualañé
Licantén
Curepto

Sup. Bruta Rie go

20.803,2
13.132,6
7.762,0

28.882,1
21.180,1
10.236,7
2.832,1
2.305,0
2.895,2

110.029,0

Sup . Neta Rie go

18.722,9
11.819,3

6.985,8
25.993,9
19.062,0
9.213,0
2.548,9
2.074,5
2.605,7

99.026,0
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1.2.7.3 El área de secano.

En elárea de secano, existen básicamente 3 si
tuaciones diferentes:

a)

b)
c)

secano arable susceptible de ser regado
secano arable sin posibilidades de regadío
secano no arable

( 1O. 2 16 há s )

(38 . 2 9 1, 7 há s )
(526.791 hás)

a) Secano arable susceptible de ser regado.

Se detect6 una superficie total de 30.341, 7 há de
suelos potencialmente regables cuya distribuci6n es la siguiente:

Tabla 1.8 Superficie de suelos de secano con estudio detallado de
suelos ':', en hectáreas.

Comuna

Curic6
Romeral
Rauco
Tena
Malina
Sag. Familia
Hualañé
Licantén
Curepto
Vichuquén

Total

Superficie
Total

2439,6

977,9
348,9

3027,4
2134,8
9820,8
6018,8
1440,1
2880,3
1253,1

30341,7

Superficie
susceptible
de regarse

5280 (1)

2166 (2)

2770 (3)

10216

Superficie
que perma
nece de
secano

2439,6
977,9
348,9

3027,4
2134,8
4540,8
3852,8
1440,1

110,3
1253,1

20125,7

(,:,) No incluye Paredones
Fuente: CrCA, 1977.
(1) Proyecto Culenar
(2) Proyecto Peralillo
(3) Proyecto Curepto



La mayor parte de las 20.125,7 há que permanece
rán de secano corresponde a pequeñas superficies aisladas aptas pa
ra riego, o a superficies mayores pero a cotas excesivas para pen
sar en regadío gravitacional o mecánico.

b) Secano arable sin posibilidades de regadío.

Adicionalmente a estas 20.125,7 há que permane
cerán de secano ,existen en las diferentes comunas de la Cuenca
13.254, O há de secanos arables, en su mayoría ubicadas en el Pied
mont Andino y Planicies Litorales en posición de terrazas altas. En
la comuna de Paredones se encuentran 4912 há de secanos arables,
diseminados en pequeñas terrazas aluviales y mesetas altas, sin
posibilidades de ser regadas. Estas tres cifras totalizan 38291,7 hás
de secanos arables dentro del área del estudio.

c) Secanos no arables.

Hay, por otra parte, dentro del área estudiada 526. 791
hás de secano no arable pero sujetas a algún tipo de aprovechamiento
agrícola, pecuario o forestal. Aún cuando por definición estos terrenos
no son arables, suelen estar cultivados con trigo, principalmente, crean
do así un gran ries go de erosión.

1.2. 7 .4 Situación Ecológica.

La situación ecológica del área del proyecto, se des
cribe en detalle en el Anexo D - 1.5.
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1.3. POBLACION

1 .3. 1 . Población Total y Rural.

El último censo poblacional de Chile, se efectuó en
Abril de 1970. Con posterioridad a esa fecha se modificó la división
política administrativa del pars, cambiando los lfmites provinciales
y comunales en ciertos sectores. El área del proyecto, por otra pa~

te, abarca comunas y partes de comunas, situadas en las antiguas
provincias de Colchagua y Talca, de tal manera que la población de
éstas ha debido segregarse proporcionalmente al área inclurda y e~

clurda (Ver Anexo D - 1.6)

La población total estimada en el área del proyec
to ,es de aproximadamente 176.573 habitante s. La población del Cen
so de 1970 y la proyección al año 1978, se presentan en la Tabla 1.9.

Tabla 1 .9 Población en el área del proyecto, por comunas (habi
tantes) .

Población Población Población
Comuna total total rural

(1970) (1978) (1978)

Paredones 7.419 7.793 7.793
Curicó 60.021 60.987 18.967
Romeral 11. 826 12.705 12.705
Teno 14.022 14.944 14.944
Rauco 7.095 7.502 7.502
Licantén 6.380 6.587 6.587
Vichuquén 4.357 4.571 4.571
Hualañé 7.21J 7.564 7.564
Molina 24.870 26.930 18.823
Sgda. Familia 12.959 13.811 13.811
Curepto 13.075 13.179 13.179

Total 169.235 176.573 126.446



En la tabla precedente, se observa que la pobla
ción rural representa el 72 % del total de habitantes, consideran
do como centros rurales a las poblaciones con menos de 5.000 ha
bitantes.

Estas cifras confieren al área del proyecto, una
caracterrstica predominante rural, destacándose solamente dos lo
calidades urbanas, Curicó y Molina, con alguna vida independiente
de la actividad agropecuaria, pr edominante en la zona.

El 50 % de la población rural se agrupa en centros
de :más de 600 habitantes y el otro 50 % se clasifica como disper
sa.

1.3.2 Población Económicamente Activa.

La tendencia reflejada por las estadrsticas demo
gráficas es hacia un decrecimiento del sector rural, con una leve
estabilización de las tasas negativas en el último perrodo. Por es
ta razón, se e stimó una disminución de las migracione s del sector
para proyectar las cifras de 1970 a 1978, considerando este útlimo
como el año O del proyecto. Aún asr, las tasas negativas se mant~

vieron para las comunas de Licantén, Vichuquén, Sagrada Familia
y Curepto.

Las proyecciones de la población activa dedicada
a la agricultura, considerada como aporte de mano de obra, se
presenta hasta el año 2.008 en la tabla siguiente:
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Tabla 1.10 Poblaci6n econ6micamente activa dedicada a la agricul
tura en el área del proyecto y sus proyecciones (habi
tes. )

Tasa de
Comuna 1970 Cr eci- 1978 1985 2008

miento

Curic6 5.299 1.2 5.830 6.338 8.338
Romeral 2.358 0,52 2.456 2.548 2.871
Teno 3.397 0,58 3.558 3.706 4.232
Rauco 1.493 0,57 1.563 1. 626 1.853
Licantén 1.114 - 0,31 1.087 1.063 990
Vichuquén 846 - 0,08 841 837 821
Hualañé 1.045 0,1 1.053 1.060 1.085
Molina 4.675 0,38 4.819 4.949 5.400
S. Familia 2.994 - 0,51 2.873 2.772 2.465
Curepto 2.687 - 0,22 2.640 2.600 2.472

Totales 25.908 26.720 27.499 30.527

Estas cifras se utilizarán a través de este Informe,
estimándose un aporte promedio de 240 jornadas anuales por indivi-
duo econ6micamente activo. De este modo, para la situaci6n actual
la oferta global sería de 6.412.800 jornadas hombre. Las cifras
proyectadas para 1985 y para el año 2008 suben a 6.599.760 y 7.326.480
respectiva:mente.

1 .4 TENENCIA DE LA TIERRA

1.4. 1 Perspectiva Hist6rica.

Hist6rica:mente, en Chile, la tierra ha sido subdividi
da por razones fanliliares y socio -econ6micas. Esta tendencia se ha
constatado, con :mayor o menor intensidad, en las co:munas de la cuen
ca del río Mataquito.



Puede afirmarse que, a través de los años, se con
figuró en las zonas de riego del Valle Central del área en estudio, un
esquema de tenencia polarizado en dos situacione s extremas: a) Por
un lado, numerosos latifundios y b) por otra parte, grandes superfi
cies regadas, ocupadas por predios de 100 o más hectáreas.

En aquellas comunas del Valle del Mataquito donde
predomina el secano arable, la distribución ha resultado más homog~

nea.

Toda esta situación de tenencia se alteró drástica
mente a partir del proceso de Reforma Agraria, en 1964-1965.
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1.4.2 Tamaños y Estratos Prediales.

A la fecha del IV Censo Nacional Agropecuario la
s ituaci6n de tamaños prediales dentro de la Cuenca, indica que el
66 % de las explotaciones tenían superficies menores a 5 há, distri.
buyéndose el resto de los estratos en porcentajes más o menos si
milares (Tabla 1.11)

Por otro lado, el estrato sobre 100 há represen
ta el 87 , 5 % de la superficie total analizada y el 72,9 % de la supe~

ficie cultivada del área estudiada, sin incluir Paredones. (Tabla
1 . 12) .

Tabla 1.11 Número de explotaciones agropecuarias por estratos
y por Comunas. 1965

Núme Estratos de tamaño (há)

ro ex- 0-5 5-10 10-2020-50 50-100 Y Superficie
plotac. 100 más Total

Curic6 1.818 1. 367 90 79 118 68 96 94.549,9
Romeral 887 753 28 25 20 15 46 155.228,1
Teno 1.792 1.479 73 89 47 27 77 60.569,0
Rauco 611 414 60 37 40 26 34 17.870,1
Molina 819 588 43 40 30 30 88 104.684,3
Sagr. Familia 1. 311 1.069 71 48 33 17 73 50.768,8
Licantén 784 316 132 110 99 54 73 37.428,8
Vichuquén 556 150 118 87 92 47 62 40.798,6
Hualañé 639 394 83 59 40 16 47 50.320,6
Curepto 1.244 325 246 210 261 114 88 65.022,2

Total 10.461 6.855 944 784 780 414 684 677.240,4

0/0 100 66 9 7 7 4 7

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario, 1965.



Tabla 1.12 Superficies totales por estrato de tamaño

Estratos de tamaño (há)
Total

O-S 5-10 10-20 20-50 50-100 100 Y más

Há Totales 10.590,8 6.862,1 11 .359,4 25.661,6 30.008,4 592.758 677.240

% del Total 1,56 1,01 1,68 3,79 4,43 87,53

Sup • cultivada 9.531,7 5.242,6 7.894,7 13.421,0 15.544,4 138.764,6 190.399

% del Total 5,01 2,75 4,15 7, OS 8,16 72,88

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario, 1965.
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1.4.3 Sectores según Tenencia.

Como consecuencia de la aplicaci6n de la Ley de
Reforma Agraria, los estratos superiores disminuyeron su impor
tancia relativa para pasar a fortalecer el estrato de la a 20 há.
Los restantes sectores de tamaños prediales no parecen haber te
nido modificaciones sustanciales. La aplicaci6n de esta ley di6 ori.
gen a un tipo de tenencia de la tierra que por su importancia y co~

plejidad debe ser analizado separadamente.

De esta manera, desde el punto de vista de plani
ficaci6n del uso de la tierra, se puede distinguir 4 sectores:

a) Minifundio
b) Sector Reformado
c) Sector Privado estratos intermedios
d) Sector Privado sobre 80 há de riego básicas

a) Minifundio

Al formularse un programa de desarrollo agrope
cuario se suscita varias dudas respecto a este sector. Por una
parte, implica una serie de suposiciones socio -econ6micas que no son
fáciles. Por otra parte, si no se logra definirlo, es difrcil esta
blecer su importancia relativa respecto del área del proyecto. Por
este motivo aquí se ha considerado como minifundio todas las pro
piedades agrícolas inferiores a 5 há y, se ha segregado el estrato
inmediatamente superior (5 a la há) que podría incluirse eventual
mente en este s ector después de una evaluaci6n econ6mica.

A partir de la definici6n adoptada, en 1964-65 ha
bía en la Cuenca 6.855 minifundios que ocupaban una superficie con
aptitud agrícola de 9.531, 7 há entre suelos de riego y de secano.
Tal superficie equivaHa al 5,01 % del total de la superficie con ap
titud agrícola (Tabla 1.12)

En el área dominada por canales,superficie rega
da o potencialmente regable la distribuci6n comunal de este sector
sería la siguiente:



Tabla 1.13 Propiedades de menos de 5 hectáreas en suelos bajo
canal.
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Comuna >:<

Curic6
Romeral
Tena
Rauco
Molina
S gda . Familia
Licantén
Vichuquén
Hualañé
Curepto

Total

N° Propiet.

558
229
365
231
291
202
167

34
66

564

2.707

Superficie
(hás)

1.496,4
361,4
936,4
432,4
403,6
377,5
325,8
92,6

183,4
1.419,2

6.028,7

Sup . Promedio
(hás)

2,68
1,58
2,57
1,87
1,39
1,87
1,95
2,72
2,78
2,52

2,23

>:< No se incluye la informaci6n de la Comuna Paredones

Fuente: Informaci6n Base Catastro Servicio Impuestos Internos,
1971, CICA, 1977.

Para estimar el número de explotaciones agríco
las del área del estudio se elabor6 una metodología que consider6
los datos censales de 1965 y los confront6 con el catastro de roles
del Servicio de Impuestos Internos (1973). Se agreg6 la asignaci6n
de parcelas de la Reforma Agraria y se descont6 el número de pr~

dios expropiados. De esta forma, en la cuenca del Mataquito exis
tiría unas 12.713 explotaciones agrícolas.

El sector minifundista representa un 21,3 % de las
explotaciones y tornando corno cifra preliminar una superficie bajo
cota de canal de 110.213 há, los minifundios cubrirían un 5,5 % del
área. Se puede concluir, por lo tanto, que en la cuenca del Mata-
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quito el minifundio es un problema social y que carece de importan
cia econ6mica.

b) Sector Reformado.

La Reforma Agraria afect6 la e structura de la pro
piedad agrrcola a través de dos mecan ismos diferentes. Por una
parte, aceler6 el proceso de divisi6n y venta de predios en sus eta
pas preliminares y luego, a través de las expropiaciones origin6 u
na divisi6n de la tierra en unidades agrícolas familiares y reservas
de hasta 80 há de riego básico.

Para la provincia de Curic6, el proce so de refor
ma se tradujo en un esquema de subdivisi6n de la tierra que se indi
ca en la Tabla 1.14.

El proceso de reforma agraria, aume nt6 el núme
ro de explotaciones de la provincia de Curic6 de 7.087 a 8.726 Y en
la Cuenca de 10.461 a 12.713. Este aumento de las explotaciones
no refleja la importancia econ6mica del proce so. Las diferentes
comunas muestran distintas intensidades de expropiaciones siendo
los terrenos de riego los más afectados. (Tabla 1.15)

Se observa que el número de productores aument6
entre un 21 y 25 % y que la intensidad de la expropiaci6n en el área
regada alc anz6 a un 40 % de la sup erficie total de la Cuenca. De a
llr surge la nece sidad de considerar al sector reformado en términos
especiales en cuanto a su potencial desarrollo dentro del Proyecto y
tomar en cuenta sobre todo, los estratos de 10 a 20 há donde,con se
guridad, más del 80 % de estas propiedades estarán inc1urdas .



Tabla 1.14. Reforma Agraria (1)

Hectáreas Hectáreas de Superficie promedio
N° predios

físicas Rieg o Bás ico

(H. F.) (H.R.B.) H.F. H.R.B.

Expropiación total 221 197.961, 7 29.067,80 895,75 131,53
Restituciones (al sector
privado) 34 60.718,7 3.399,47 1 . 785,84 99,98
Restituciones parci.ales
reservas 95 19.016,8 3.891,57 200,18 40,96
Asignaciones en unidades:
agrícolas famili.ares (2) 169 100.516,6 19.098,20 58,14 11,05
Superficie en poder
CORA por asignar ( 3 ) 18 11.709,0 2.759,80 71, 13 11, 05
Superficie de cerros
que no se as ignará 16 6.000,6

(1) Estas ci.fras corresponden a la antigua Provincia de Curicó. No incluyen las Comunas de
Malina, Sagrada Familia y Curepto por i.mposibilidad de desagregar las cifras disponibles.

(2) 11,05 H.R.B. en riego equivalen a un rango de 12,45 a 37,34 há físicas de riego.
(3) Si se asigna de acuerdo al promedio de H.R.B. expresado en la nota (2).



Tabla l. 15 .lntens idad de expropiación de áreas reg adas por comunas

Area Riego Supo Regada % de N° de N° de
Comuna

Neto Expropiada Exprop. Produetore s Asignatarios
(hás ) (hás )

Curicó 18.722,9 5.913,2 33 1. 818 503
Romeral 11.819,3 6.090,8 49 887 410
Tena 25.993,9 14.467,7 56 1.792 891
Rauco 6.985,8 894,7 13 611 84
Licantén (1 ) 2.074,5 523,1 24 784 30
Hua1añé 2.548,9 1.171,0 47 639 14
Malina 19.062,0 5.723,9 33 819 305
Sgda. Familia 9.213,0 3.289,4 30 1.311 286
Curepto (1) 2.605,7 749,7 27 1.244 33

Total 99.026,0 38.823,5 39 9.905 2.556

(1) Estas cifras se refieren sólo a superficies de riego asignadas, con excepción de Licantén
y Curepto, que aún no han sido asignadas, estas cifras pueden aumentar próximamente.

Fuente: CORA Santiago y Malina, 1977.



c) Sector Privado en Estratos Intermedios.

Como se ha indicado, el sector privado se ha sub
dividido en minifundio de O a 5 há, explicándose que con posteriori
dad y, previa evaluación económica, el estrato de 5 a 10 há, pudie
ra ser incluído parcialmente dentro del minifundio. Los estratos i~

termedios, por lo tanto, incluirían el rango de tamaños prediales
entre el minifundio y lo que podría llamarse una Empresa Agrícola.
Es necesario segregar este sector pues sus características técnicas
y económicas hacen necesario tratamientos especiales en términos
de capacitación y asistencia técnica y crediticia para elevar sus ni
vele s de eficiencia. Por otra parte, el grado de rie s go que puedan
afrontar difiere sustancialmente respecto a los estratos superiores.
De nuevo se hace aquí difícil relacionar un tamaño de predio deter
minado con las características económicas de este sector, de tal
manera que se ha segregado el estrato de tamaño de 20 a 50 há, el
cual en condiciones de riego y en todas las comunas de la Cuenca re
presentaría adecuadamente al estrato intermedio.

De acuerdo a lo ya expresado e ste estrato en 1965
contaba con 780 productores agrícolas y dominaba 25.661,6 há to
tales, con una superficie de cultivos de riego y secano, de 13.421
há (Ta blasI. 1 1 Y 1 . 1 2 )

A este sector habría que agregarle las reservas que
tienen una superficie promedio de 40.96 H. R. B. las que equivalen a
46.1 hectáreas físicas de riego. Dee sta manera, el sector tendría
44.678,4 hectáreas, lo que representa un 8 % del total de las super
ficies de las explotaciones.

d) Sector Privado Empresa Agrícola

En esta clasificación s e incluye todos lo s predios
agrícolas superiores a 50 há de riego o su equivalente en secano. La
característica predominante de la Empresa Agrícola es su mejor ni
vel tecnológico, un mayor grado de capitalización y una rápida res
'puesta a los incentivos económicos.

En 1965 había en la Cuenca 1.098 predios en este
estrato, con una superficie de 622.766,4 há que representaba el
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91,97 % de la superficie total de las explotaciones. 5610 un 25 % de
la superficie podfa ser aprovechada agrfcolamente, de manera que
s610 eran productivas 154.309 hectáreas, es decir un 82 % de la
superficie productiva de la Cuenca del Mataquito.

La aplicaci6n de la Reforma Agraria redujo la
importancia de este sector. Es asf como para las zonas de rie
go del norte del rfo Teno, su incidencia actual es de s610 36,3 %
y, para el conjunto de la superficie de riego de la Cuenca es de
45,7 %.



2. - LA AGRICULTURA EN EL AREA DEL PROYECTO.

2 . 1 FUENTES DE INFORMACION

La información básica se obtuvo del IV Censo Na
ciona1 Agropecuario efectuado para el período 1964-1965.

El V Censo Nacional Agropecuario se efectuó a
comienzos del año 1976, pero los datos no se han procesado y sólo
hay cifras preliminares para la superficie ocupada por los cuatro
cultivos principales (trigo, maíz, frejoles y papas).

Para cultivos anuales y permanentes, número de
cabezas de ganado vacuno, ovino, porcino y aves, existen cifras de
finitivas y totales pero no desagregadas por Comunas.

Otra fuente de información fueron las Encuestas
Agrícolas del I.N.E. efectuadas en mayo de cada año. En esas en
cuestas por medio de muestras representativas, se estimó las
superficies de siembra y cosecha. Estas muestras, son represe~

tativas a nivel regional, pero, a nivel provincial pueden diferir bas 
tante de la situación real, porque el porcentaje de predios encuesta
dos en cada provincia es muy bajo y su distribución poco uniforme.

La información para remolacha se obtuvo de los
registros de IANSA. Los datos concernientes a superficies y pro
ducciones de frutales se obtuvieron del Catastro Frutíco1a de CORFO
(1974, 1976) Y a través de información proporcionada por la Coopera
tiva Agrrcola y Frutrcola de Curicó. Los datos de nuevas plantacio
nes fueron sacados de los registros de esta cooperativa.

Los antecedentes de las viñas se obtuvieron de los
registros del Servicio Agrrcola y Ganadero y del Servicio Impuestos
Internos, tanto respecto al tamaño de cada predio como los volúme
nes de producción y capacidad de bodegas elaboradoras.

El resto de la información aquí utilizada proviene
de datos elaborados por ODEPA y, de datos obtenidos de una encues
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ta representativa de los huertos frutales y de una muestra dirigida
en predios no frutrcolas.

Con el objeto de evaluar la situaci6n de riego ac
tual y poder proyectar la situaci6n futura, tanto en suelos actual
mente regados como en los de nuevo riego, la informaci6n se org~

niz6 por zonas de riego y zonas climáticas.

2.2 CU LTIVOS

2.2. 1 Cultivos anuales.

En la Tabla 2.1 se presenta una n6mina de los
principale s cultivos extensivos del área regada de la cuenca del Ma
taquito. Se incluye también la superficie plantada de cada cultivo
durante los últimos 8 años yen el año 1964-65.

La informaci6n sobre cultivos ilustra acerca de
la reacci6n de los agricultores frente a la inestabilidad e incertidu~

bre de los mercados. Hubo una fuerte declinaci6n en las áreas cul
tivadas de la provincia de Curic6 en los cuatro años comprendidos
entre 1969-70 y 1972-73. Posteriormente hubo un fuerte aumento en
los últimos cuatro años.

Esta notoria fluctuaci6n en el área cultivada sugiere
que el suministro de agua de riego no ha sido el factor limitante más
importante en la producci6n agrícola de los años recientes. En los dos
últimos años ha habido fuertes aumentos en las superficies con cultivos
de verano, del 28 y 38 0/0, respectivamente, sobre los niveles 1964-65.
Esto ha significado una mayor demanda de agua durante los meses crí
ticos de Enero y Fe brero.

El sistema econ6mico impulsado por el actual Go
bierno aumentará esta tendencia a desarrollar cultivos de alta ren
tabilidad, con mayor uso del recurso agua durante la primavera
verano.



Tabla 2.1 Superficie ocupada por los trece cultivos principales en la provincia de Curicó. (hós.)

Cu1ti,'o '1964-65 0/0 1969-70 % 1970-71 ' '7. 1971-72 0/0 1972-73 '70 1973-74 % 1974-75 '70 1975-76 '70 1976-77 "'0

Trigo 16.107 42.6 21. 380 57.4 16.230 50.3 14.490 48.9 7.420 36.5 10.450 40.9 12.380 40.4 15.730 37.1 8.030 22,4
Avena 532 1.4 160 0.4 170 0.5 150 0.5 400 2.0 250 1.0
Cebarla 2.226 5.9 2.100 5.6 2.100 6.5 '2.780 9.4 2.080 10.2 2.230 8.7 1. 750 5.7 2.410 5.7 1. 750 4.9
Arroz 974 , 2.6 1. 440 3. 9 990 3.0 410 1.4 90 O. 5 130 0.5 340 1.1 450 1.1 780 2.l

Maiz 5.180 13.7 3.770 10.1 3.730 11.6 3.190 10.8 4.120 20.3 5.390 21.1 5.590 18.2 6.140 14.5 6.700 18.7
Porotos 5.691 15. O 4.570 12.3 5.540 17.,2 5.270 17.8 3.880 19.1 4.330 17. O 5.430 17.7 7.290 17.2 11.410 31. 8
Papas 2.236 5.9 770 2.1 1. 470 4.5 1. 140 3.8 740 3.7 1. 110 4.3 1.040 3.4 1.600 3.7 1.950 5.4

/

Remolacha 532 1.4 1. 120 3.0 760 2.4 1.420 4.8 1. 160 5.7 1. 190 4.7 3.250 10.6 4.560 10.7 4.180 11.7

:--Iaravilla 4.152 11. O 1. 660 4.4 890 2.8 350 1.1 250 1.2 260 1.0 880 2.9 3.570 8.4 820 2.3
Raps 187 0.5 280 0.8 400 1.2 430 1.5 170 0.8 180 0.7 630 1.6 220 0.6

TOTAL 37.817 lOO 37.250 100 32.280 100 '29.630 ioo 20.310 100 25.520 100 30.660 100 42.380 100 35.840 100

Area de cultivos
r,,!~ados en el
verano 18.952 100 13.780 72 13.780 73 12.210 64 10.410 55 12.590 66 16.530 87 24.240 128 26.060 138
Arroz, ,Maíz
Porotos, Papas
Remolacha y
cul ti \'() s aceite-
ros 100 72 73 64 55 66 87 128 138

• Año base 1964-65 = 100%

FUENTE 1965 Censo Agropecuario INE
1970-75 Encuesta Agropecuaria INE (Mayo cada afio)
1975-77 Encuesta Agropecuaria lNE (Noviembre cada afio)
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La informaci6n disponible que proporciona antece
dentes de la actividad agrrcola reciente de la cuenca del Mataquito ,
s610 se refiere a la provincia de Curic6. Las comunas de Malina y
Sagrada Familia, que constituyen parte importante de la Cuenca,
pertenecran a la provincia de Talca. Por lo tanto, no están cubier
tos por la informaci6n existente.

Las estadrsticas sobre cultivos, incluyen en con
junto las superficies de riego y secano, situaci6n que no ayuda a la
planificaci6n. En la parte alta de la Cuenca del Mataquito, rros Te
no y Lontué s e ha supuesto que todos los cultivos son de riego, ya
que las áreas con cultivos de secano son muy pequeñas. En la par
te baja de la Cuenca, hay áreas de cierta importancia con trigo de
secano en los piedmont; el resto del secano, se ha considerado como
arable.

2.2.1. l. Cultivos anuales regados.

La informaci6n comparable de cultivos corres
pondiente a los Censos 1964-65 y 1975-76, se presenta en las Tablas
2.2 Y 2.3. Esta informaci6n ilustra los principales cambios ocu
rridos en cultivos anuales y se observa una importante declinaci6n
del trigo que coincide con un aumento significativo del área de remo
lacha, marz y porotos.

La reducci6n del área de trigo se puede atribuir
a la declinaci6n de la rentabilidad del trigo de secano, dado que las
mayores diferencias se observan en las comunas costeras con re
ducidas superficies de riego. El incremento de remolacha es ex
plicable debido a que, en 1964, aún no operaba la Planta de IANSA
de Curic6. Los rendimientos promedio del marz han aumentado
sustancialmente a rarz del uso de variedades hThridas, con la con
secuente mayor rentabilidad que se ha traducido en una mayor su
pe rficie sembrada. La expansi6n del área de porotos se puede a
tribuir a una respuesta a mejores precios.

En todas las áreas de riego de las diferentes comu
nas, el trigo, el marz y los precios son los cultivos dominantes aun
que se cultiva importantes superficies de papas. La proporci6n



Tabla 2.2 Superficie ocupada por cinco cultivos principales de la cuenca del Río Mataquito
y su relación con la superficie total dedicada a cultivos anuales - 1976 (hás)

Remo-
0/0 relacio
. ~

Trigo Maíz Poroto Papas lacha Total Clan supo
cultivos
anuales

Curicó 1. 764,6 2.239,9 1.874,8 348,5 1. 490, ° 7.717,8 103,07
Romeral 1.551,9 512,4 1.100,6 201,9 779,5 4.146,3 83,82
Tena 3.953,1 2.031,4 2.372,4 423,6 1.342,0 10.122,5 81, 73
Rauco 400,7 544,2 325,0 67,5 430,0 1. 767,4 61,07
Licantén 1.253,6 593,9 563,2 146,0 55,0 2.611,7 81,17
Vichuquén 1.031,0 226,5 74,9 94,7 1. 427, 1 80,99
Hua1añé 1.267, 7 554,5 166,1 50,9 189,5 2.228,7 86,44
Malina 1.181,0 665,8 1.110,0 255,6 2.030,0 5.242,4 86,70
Sgda. Familia 955, ° 1.132,4 415,5 144,4 357,0 3.004,3 61,68
Paredones 3.671,8 64,5 27,5 15,7 3.779,5 80,43
Curepto 2.347,7 882,4 577,8 115,8 5,0 3.928,7 66,78

Total 19.378,1 9.447,9 8.607,8 1.864,6 6.678 45.976,4 79,50

Fuente: 1976 Información preliminar Cens o 1976.
1977 Informe de producción IANSA campaña 75/76.



Tabla 2.3 Superficie ocupada por cinco cultivos principales de la cuenca del Río Mataquito
y su relación con la ·superficie total dedicada a cultivos anuales 1964-65 (hás)

%relacio

Maíz Remo- nado a su
Comuna Trigo Poroto Papas Total -

lacha perf. de
cultivos

Curicó 2. 176, 1 924,3 1.255,4 494,2 187,5 5.037,5 70,3
Romeral 1.787,2 714,5 870,4 258,9 69,6 3.700,6 74,2
Tena 4.909,3 1.663,5 2.594,4 833,8 221,6 10.222,6 74,1
Rauco 786,5 643,4 334,5 142,8 53,6 1. 960,8 63,9
Licantén 1.555,9 322,0 407,7 346,8 2.632,4 80,1
Vichuquén 2.540,0 151,9 59,4 82,3 2.833,6 89,7
Hualañé 2.352,3 760,2 169,0 77,5 3.359,0 78,3
Malina 1.895,4 408,8 613,3 221,4 199,3 3.338,2 70,8
Sgda. Familia 2.498,0 1.177,3 255,0 171,9 9,8 4.112,0 71,6
Paredones 6.543,2 141,7 60,3 25,9 6.771,1 90,7
Curepto 3.292,8 702,2 408,4 111, 1 4.514,5 71,8

Total 30.336,7 7.609,8 7.027,8 2.766,6 741,4 48.482,3 75,8

Fuente: Censo Agropecuario, 1965.
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de trigo es mayor en aquellas zonas con escaso suministro de agua.
Las áreas de remolacha se concentran en las comunas con fácil ac
ceso a la Planta IANSA.

Otros cultivos extensivos iInportantes, en las á
reas de riego, se indican en la Tabla 2.4. Sobre la base de in!0r
maci6n provincial y de observaciones de terreno, se ha estimado
que la superficie de todos estos cultivos, con la excepci6n del raps,
fué significativamente inferior en 1975 -76. La principal raz6n pa
ra la reducci6n de las áreas de cebada, avena, arroz y maravilla
podría ser la baja rentabilidad de estos cultivos y el uso de siste 
mas agrícolas más intensivos como consecuencia de la menor su 
perficie de los predios.
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Tabla 2.4 Superficie regada ocupada por otros cultivos anuales en la cuenca Río Mataquito
1964 -65' (há)

% en rela
. '"Clan supo

Cebada Avena Arroz Maravilla Raps Total
cultivos
anuales

Curicó 118,6 62,7 125, 7 1.006,1 156,3 1. 469,4 20,5
Romeral 531,8 162, O 1, 3 344,5 1.039,6 20,8
Tena l. 136, 7 26,0 315,2 2.011,2 1,6 3.490,7 25,3
Rauco 120,8 3,3 285,8 544,0 953,9 31 , 1
Licantén 51, O 0,8 37,4 89,2 2,8
Hualañé 71,9 267,9 243,0 182,0 28,8 793,6 18,5
Malina 309,7 59,0 134, 1 632,3 25,5 1.160,6 24,6
Sgda. Familia 146,5 22,0 343,3 701,9 9,4 1. 223,1 21,3
Paredones 117,9 3,2 10,0 131, 1 1, 7
Curepto 251,9 11, 7 70,0 207, O 540,6 8,6

Total 2,. 856" 8 618,6 1.518,4 5.676,4 221,6 10.891,8 17,4

Fuente: Censo Agropecuario, 1965.
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En 1964-65 la superficie cultivada con tabaco fué
de 85 há concentrada en la Comuna de Sagrada Familia. Para 1975
76 la superficie ocupada por este cultivo se expandi6 a más de 550
há.

2.2. 1 .2 Cultivo s Anual e s de Secano.

El cultivo del trigo, en los cerros de la Cordillera
de la Costa del área del Proyecto, tuvo gran importancia en el siglo
pasado. Esta importancia actualmente fluctúa según los cambio s que
experimentan los pr ecios del producto. A raíz de este cultivo, se ha
provocado una erosi6n generalizada de los suelos en los cerros, "que
ha causado la pérdida del horizonte A de los mismos, la formación
de cárcavas y una fuerte disminuci6n de la fertilidad de extensas zo
nas. Pese a todo, el trigo sigue siendo el principal cultivo de seca
no. No se dispone de una estadística segregada para 1976, de la su
perficie sembrada de trigo, entre riego y secano. En 1964-65, de u
na superficie total de 30.000 há. de trigo, 11. 250 há fueron de seca
no. En 1975-76 la superficie fue muy inferior, debido ala baja renta
bilidad del cultivo y se ha estimado en unas 5. 000 h0c~áreas.

Otros cultivos de secano importantes son las legu
minosas de grano,tales como arvejas, lentejas, garbanzos y chícha
ros. Este grupo de plantas se cultiva principalmente en los valles
que se inundan en invierno, con napa freática alta, y que proveen
cierto suministro de agua. Estos cultivos se dan sobre todo en los
Valles del Curepto y Huechullami. Las áreas ocupadas en 1964-65,
se presentan en la Tabla 2.5. Estadísticas más recientes, s6lo se
encuentran a nivel provincial.
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Tabla 2.5. Areas de secano ocupadas por legwninosas de grano
en el Area del Proyecto en 1964-65.( hás)

Arvejas Garbanzos Lentejas Chícharos Total

Curicó 7,3 0,20 7,5

Romeral 1, 6 1, 6

Teno

Rauco 1,2 3,2 4,4

Licantén 29,9 156,9 77,7 94,9 359,4

Vichuquén 63, 1 13,2 49,1 99,5 224,9

Hualañé 4, 1 32,9 22,3 0,8 60, 1

Molina

Sag. Fam. 0,3 2,5 2,8

Paredones N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Curepto 36, 1 534,7 155,7 398,3 1. 124,8

Totales 134,7 737,7 319,4 593,7 1. 785,5



2.2. 1.3 Producción y Prácticas de Cultivo.

Los antecedentes de producción y prácticas de cul
tivos anuales, se encuentran en el Anexo D - 2.1.

2.2.2 Empastadas y cultivos forrajeros.

La superficie total de praderas en la Cuenca alcan
za a 232.334 há, de las cuales 31.025,3 corresponden a praderas ar
tificiales y 201.308,7 há a praderas naturales.

En general, los suelos y el clima son aptos para f~

rrajeras; así, en Teno, el trébol blanco crece en forma natural en
muchos sectores de riego.

Las praderas artificiales, en el año 1964, tenían la
siguiente composición:

Tabla 2.6 Distribución de las especies forrajeras de las praderas
artificiales en el área del estudio

Especie Superficie (há)
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Trébol rosado
Trébol rosado -ballica
Alfalfa
Pasto Ovillo
Otros

13.437,0
10.562,0
3.221,9

832,8
2.971,6

Total 31.025,3

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario, 1965 .

.!/ Incluye 306 hás. de suelos V y VI de Cap. de Uso.
?:J Incluye maíz para silo, avena forrajera y pimpinela.
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La situación de las praderas artificiales con rela
ción al regadío es la siguiente:

Riego
Secano

22.152, 7 há
8.872,6 há

31.025,3 há

71,40 %
28,60 %

Las praderas naturales e stán formadas en su ma
yorra por gramíneas anuales de resiembra cuyas especies más im
portantes son: Agrostis, Avena, Bromus, Cortadería, Danthonia,
Deschampsia, Digitaria, Erargrostis, Holcus, Hordeum, Fe stuca,
Paspalum, Lolium, Poa, Stipa, Trisetobromus y Vulpia en combi
nación con otras especies entre las cuales destacan Erodium, Car
thamus, Oxalis, Plantago, etc.

Su distribución en cuanto a los suelos que ocupan
aparece en la Tabla siguiente:

Tabla 2.7 Clases de capacidad de uso de los suelos ocupados con
praderas naturales. en el área del estudio

CLASES DE CAPACIDAD DE USO (há)
II III IV V VI VII Total

Cuenca Alta
Cuenca Baja

9.850 429
850 3.599

1.319 7 13.376
9.905 1.607 21.665

56.880 81.861,:<
81.822 119.448

Total 10.700 4.028 11.224 1.614 35.041 138.702 201.309

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario y Elaboración CICA, 1977.

':< Incluye Paredones.



La situaci6n de regadro de las praderas naturales es:
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Praderas naturales de riego
Praderas naturales de secano
Total

9.850 há
191.459 há
201.309 há

4,89 %
95,11 %

Esto indica que las praderas naturales de secano, ocu
pan más del 95 % de la superficie analizada.

2.2.2.1 Producci6n de Praderas y Cultivos Forrajeros.

Los antecedentes sobre producci6n de praderas y culti
vos forrajeros se incluyen en en Anexo D - 2.2.

2.2.3 Cultivos Permanentes.

2.2.3.1 Antecedentes Generales

Los cultivos permanentes ocupan 20.963 hectáre as con
centrándose el 85,6 % en cuatro comunas: Curic6, Romeral, Malina y
Sagrada Familia. Esta superficie ha permanecido relativamente esta
ble' en apariencia, en los últimos 10 años, de acuerdo al censo; pero,
ello se debe a la metodologra censal empleada. De hecho ha existido un
aumento del área plantada de frutales. En la información del Catastro
Frutícola s6lo fueron inclurdos los huertos industriales, en cambio en
el Censo de 1965 se consideraron además los huertos familiares. Ade
más el resto fue expresado por número de árboles y no por hectáreas
ocupadas con huertos. Como las distancias de plantaci6n son diversas,
la superficie es s610 aproximada.

Del total ocupado, 20.574,8 há corresponden a fruta
les y vInas y, el resto 388,2 há a rubros como alcachofas, espárragos,
frutillas y otros cuyo perrada vegetativo es superior a un año, con ex
cepci6n de plantas forrajeras y forestales.

Este tipo de cultivos frutales y Vlnas, por lo general de
alto costo, exige buenos rendimientos, los que se logran con una ade
cuada disponibilidad de agua. Ello, explica su mayor densidad en aqu~

llas comunas con alta seguridad de riego. (Tabla 2.8)



Tabla 2.8 Superficie de frutales y viñas en la Cuenca del Río Mataquito (años 1965 y 1974).
en hectáreas.

Superficie frutal Superficie viñas Superficie frutal Superficie viñas
(1965) (1965) (1974) (1974)

Curic6 2.755,0 3.725,7 2.627,36 3.428,83
Romeral 1.011,1 1.495,0 946,77 1. 565, 34
Teno 177,7 347,6 215,57 311,51
Rauco 72,3 346,6 38,08 656,08
Licantén 20,6 152,0 216,74
Vichuquén 21,7 234,8 177,71
Hualañé 10,6 352,7 379,35
Molina 540,8 5.939,3 775,83 5.704,70
Sgda. Familia 226,2 2.531,4 197,90 2.692,40
Paredones 11, O 291,9 279, 36
Curepto 49,0 312,7 361,22

Total 4.896,0 15.729,7 4.801,51 15.773,24

Fuente IV Censo Nacional Agropecuario, 1965
CORFO. Catastro Frutícola Nacional, 1974.
SACo Direcci6n Alcoholes y Viñas. Catastro y Estadística, Diciembre 1974.



2.2.3.2 Frutales.

En la Cuenca existen 4.801,5 há plantadas con fru
tal lo que representa el 6,5 % del total del país. La superficie ITlás
iITlportante corresponde a frutales de hoja caduca que cubren 4.650, 75
hectáreas, es decir ellO, 8 %de la superficie nacional dedicada a este
rubro.

Los principales cultivos frutales son ITlanzanos, guin-
dos, perales y ITleITlbrillos (Tabla 2.9). Existen pequeñas extensi~

nes de nogales y durazneros, pues la zona carece de las condiciones
c1iITláticas para su explotaci6n cOITlercial. En la zona agrocliITlática
de Hualañé hay pequeños hue rtos de liITloneros y naranjos en sectores
protegidos. TaITlbién los hay en las riberas del Mataquito donde las
heladas son ITluy poco frecuentes.

La superficie de frutales se concentra en las COITlunas
de ROITleral, Molina y Curic6, siendo esta últiITla la de ITlayor iITlporta~

cia con un 55 %del total plantado (Tabla 2.10)

El ITlanzano e s la especie ITlás relevante y constituye
el 74 % de la superficie plantada con frutales en las seis COITlunas del
valle central. Las COITlunas de Curic6 y Molina tienen la ITlayor concen
traci6n de ITlanzanos.

La ITlayor concentraci6n de hue rtos de guindos del país
se encuentra en la COITluna de ROITleral y es de 404,4 há. Representa
el 40 % del total del país.

Dentro de la Cuenca existen 304,6 há de perales que
repre sentan el 11, 7 % de la superficie nacional y el 12, 6 % de la pro
ducci6n del país.

Existen unas 200 há de ITleInbrillos que representan
el 20 % de lo plantado en el país y se concentra en cuatro predios, pri~
cipalITlente. Dos de ellos en la COITluna de Curic6 con 8,5 Y 84, 7 há y,
dos en ROITleral con 22,4 Y 40, 5 há respectivaITlente.

En la Tabla 2.11 se indica la superficie de algunos fru
tales, en la cuenca, cOITlparada con la superficie existente en el país.
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Cuadro 2.9 Superficie ocupada por las distintas especies en el área
área del estudio

Especie Superficie (há)

Manzanos
Guindos
Perales
Membrillo s
Olivos
Nogales
Limones
Duraznos
Uva de Mesa
Cerezos
Pa1tos
AL"nendro s
Naranjos
Ciruelos japoneses
Damascos
Nectarinos

Total

Fuente: Catastro Frutícola Nacional, CORFO 1974.

3.564,92
441,92
304,60
195,23
93,48
55,14
38,75
38,11
13,20
12,34
10,77
10,52
7,76
6,60
5,76
2,41

4.801,51



Tabla 2.10 Superficie total frutales y manzanos por comuna (há)

Comuna
Superficie %

Superficie %
Frutales Manzanos

Tena 215,57 4 128,26 59
Romeral 946,77 20 427,86 45
Curicó 2.627,36 55 2.341,70 89
Rauco 38,08 1 21,42 56
Malina 775,83 16 603,34 78
Sg da. Famil ia 197,90 4 42,34 21

Total 4.801,51 100 3.564,92 74
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Fuente Catastro Frutícola Nacional, Corfo, 1974.

Tabla 2.11 Superficie del País y de la Cuenca del Mataquito
ocupada por frutales.

Especie País Mataquito %

Guindos Supo (há) 1.008,0 441,92 43,8
Prod. (ton) 4.903,0 2.245,57 45,8

Manzanos Supo (há) 11.293,0 3.564,92 31,6
Prod. (ton) 120.271,0 46.304,33 38,5

Perales Supo (há) 2.596,4 304,60 11, 7
Prod. (ton) 32.544,6 4.099,90 12,6

Membrillos Supo (há) 951, O 195,23 20,5
Prod. (ton) 5.100,4 1.079,60 21,2

Viñas Supo (há) 110.754, O 15.773,24 14,0
Prod. (miles

lts) 466.517,4 107.571,86 23,0

Fuente Estadísticas agropecuarias 1965-1974 ODEPA
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Según el Catastro Frutícola de 1974, la superficie
plantada de manzanos (considerando sólo propiedades sobre 0,5 há)
en las principales zonas productoras es la siguiente:

O'Higgins 2.974 há
Curicó 2.885 há
Colchagua 1.523 há
Talca 1.104 há
Linares 729 há
Bío-Bío 610 há
Malleco 488 há
Concepción 195 há

TOTAL 10.508 há

De este total se encuentra en formación, un por
centaje variable: O'Higgins 51 % , Colchagua 58 % y Linares 55 0/0.
En Curicó sólo hay un 14 % de huertos en formación.

La tendencia de plantación es mayor en otras zo
nas que en la tradicional de Curicó. El alto porcentaje de huertos
en formación en Linares, se debe a las plantaciones masivas reali
zadas por CORA durante 1970-1972 .

La importancia relativa de estas tres provincias,
O'Higgins, Colchagua y Curicó, se refleja en el análisis de la evo
lución de la superficie plantada en los últimos la años. Las dos pri
meras han tenido un crecimiento espectacular con un 235 %y 195 0/0
respectivamente. En cambio, Curicó solo alcanzó a un 50 % aún cuan
do la Cooperativa Agrícola últimamente ha incentivado la plantación,
importando 250.000 plantas de las cuales 180.000 se han plantado en
la Cuenca, cubriendo unas 350 hectáreas, bajo el s istema semi -inten
sivo.



2.2.3.3 Viñas.
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En el área del estudio, este rubro ocupa un total
de 15.773 há, que constituyen el 14 % de la superficie nacional. Su
distribución comunal dentro del área estudiada se muestra en la Ta
bla 2.12 • Aproximadamente e185 % de las viñas son de riego. De
las viñas de secano, algunas quedan inc1uídas dentro de los proyec
tos de nuevo riego.

La mayor concentración de Vlnas se encuentra en
la zona agrociimática de Curicó, dentro de las comunas de Curicó,
Molina, Sagrada Familia, Romeral y Rauco. AlH se concentra tam
bién la capacidad instalada para la producción comercial de vinos.

En las comunas costeras de la Cuenca las viñas
son en su mayoría de secanos y se distribuyen en pequeñas planta
ciones en lugares donde pueden obtener algún suministro de agua
subterránea.
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Tabla 2.12 Superficie ocupada con viñas en las comunas del Area
del Proyecto (há)

Comuna Viña regada Viña secano Total

Curic6 3.255,89 172,94 3.428,83
Romeral 1.555,46 9,88 1.565,34
Teno 294,61 16,90 311,51
Rauco 494,97 161,11 656,08
Licantén 216,74 216,74
Vichuquén 177,71 177,71
Hualañé 379,35 379,35
Molina 5.644,46 60,24 5.704,70
Sgda. Familia 2.236,66 455,74 2.692,40
Paredones 279,36 279,36
Curepto 361,22 361,22

Total 13.482,05 2.291,19 15.773,24

2.2.3.4 Superficie, Producci6n y Manejo

En el Anexo D - 2.3 se encuentran los anteceden
tes de superficie, producci6n y manejo de los principales cultivos pe!..
manentes.

2.2.4 Cultivos Hortrco1as.

La informaci6n de 1964-65 para estos cultivos se pr~

senta en la Tabla 2. 13 Y da indicio de la importancia de la horticultu
ra en el área del proyecto.



Tabla 2.13 Superficie ocupada por hortalizas y flores cultivadas en la Cuenca del R(o Mataquito, 1964-65. (hás.).

Cebolla Cebolla Hortalizas Flores
Comunas Zapallo Aj( Ajo de Guarda Temprana Choclo Frejol Mel6n Sand{a Tomate Surtidas de corte TOTAL

Curlc6 24.7 39.1 0.9 45.7 Z7.0 35.1 36.3 9.9 20.9 29.9 354.7 4.8 6Z9.0

Romer,,1 0.6 1.0 2.3 8.5 1.9 8.5 10.2 0.7 1.3 0.9 194.9 6.4 237.2

Tena 1.4 6.7 12.3 6.6 3.0 0.9 0.2 0.7 38.8 70.6

Raue<> 0.8 49.0 2.5 15.0 5.7 12.9 3.4 0.8 23.9 1.9 26.8 0.2 142.9

Licanten 0.5 0.7 0.8 3.9 2.4 17.1 25.4

Vichuquen 4.2 7.0 11.2

Hualaile 3.2 1.4 4.1 l. 1 9.6 2.9 0.5 7. 1 1.2 27.6 0.2 58.9

Molina 7.9 1.5 0.5 11.5 4.4 6.0 6.4 0.9 2.1 0.9 165.8 2.9 210.8

Sgda. Familia 0.8 197.6 0.7 12.0 2.5 9.6 5.7 3.3 16.3 2.4 152.5 5.3 408.7

Paredones 0.8 0.5 26.6 27.9

Curepto 0.5 1.7 0.2 2.6 0.3 10.4 5.2 2.0 6. I 0.5 66.5 1.3 97.3

TOTAL 37.2 293. 1 15.2 112.4 50.3 104.0 73.4 18.3 78.9 37.7 1078.3 21.1 1919.9

Fuente: Censo Agropecuario 1965.
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~n 1964-65, el ajr era la principal hortaliza de la
Cuenca y a través de observaciones de terreno hechas durante el e~
tudio se ha estimado que el cultivo ha mantenido o incluso aumenta
do su importancia en años recientes. Las cebollas, que en 1964-65
eran un cultivo importante, han continuado en un rango parecido en
el área. Las superficies del resto de los cultivos hortrcolas de la
cuenca, es probable que se hayan reducido a raíz 4e la competencia
de las hortalizas producidas en el Area Metropolitana.

Las mayores concentraciones de hortalizas dentro
del área del Proyecto, se encuentran en las cercanías de los princi
pales centros poblados.



2 . 3 GANADERIA

2.3.1 Generalidades.

Desde el punto de vista ganadero, la cuenca del
Río Mataquito presenta, en general, dos condiciones ambientales
bien definidas que originan sistemas pecuarios diferentes, tanto
por su manejo corno por las especies animales predominantes.

La primera zona y más importante en cuanto a p~
blaci6n y producci6n animal, está definida por el mayor uso de re
cursos forrajeros originados en la agricultura de riego y caracteri..
zado por el pre dominio del ganado vacuno sobre otras especies. E~
ta zona está representada en la cuenca, principalmente, por las co
munas del Valle Central: Curic6, Romeral, Teno, Molina, Rauco y
Sagrada Familia. Estas dos últimas constituyen el área de transi
ci6n a la segunda zona ganadera, coexistiendo características de am
bas zonas.

La segunda zona ganadera se caracteriza por una
interacci6n entre el riego y el secano y entre distintos sectores de
secano, en el suministro de forrajes para la poblaci6n animal. En
esta zona encuentra su mejor habitat e¡ ganado ovino, aún cuando
la especie animal predominante es el vacuno. Dentro de la Cuenca,
esta zOna está representada principalmente por las comunas del s~

cano interior, Cordillera de la Costa y terrazas marinas que com
prenden: sector poniente de las comunas de Sagrada Familia y Rau
co, Curepto, Licantén, Hualañé y Vichuquén.

Dentro de la segunda zona, se puede distinguir 2
condiciones o sub-zonas diferenciadas por factores agroclimáticos
y que determinan en cierta forma la productividad de los pastos y,a
través de ella, el manejo de la masa ganadera. Mientras los seca
nos de las comunas del distrito Litoral y en cierta medida Coipué son
autosuficientes desde el punto de vista forrajero por la acci6n de las
nieblas marinas, los secanos de los distritos Hualañé y Pete roa ne
cesitan ser suplementados durante las temporadas de verano Y otoño
hasta las primeras lluvias, ya sea por áreas de riego o corrienteme~

te por secanos del distrito agroclimático Andino, dando origen así a
una ganadería, transhumante cada vez más difícil y costosa.
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2.3.2 Población Ganadera.

El análisis de la población ganadera de la Cuenca,
se hizo tomando en consideración especialmente aquellas especies
que teniendo una importancia relativa alta, tiendan a ocupar suelo.
Este análisis excluye los cerdos, porque tienden cada vez más a co~

centrarse en grandes criaderos de tipo industrial y, a nivel predial,
en general, no forman explotaciones importantes. Un caso similar
ocurre con gallinas cuyo uso es principalmente autoconsumo del pre
dio.

En general, la población ganadera ha tendido aman
tener su nivel de importancia a través del perrodo 1955-1976. Las ci
fras para vacunos dentro de la Provincia de Curicó, son sustancial
mente las mismas dentro del lapso estudiado con leve aumento en
1964-65 y leve declinación en 1976, en donde el número total se ase
mejó a aquél de 1955. En ovinos, tal como se presenta en las Tablas
2.14 Y 2.15 se ha notado una declinación importante de un 17 %para
la Provincia y de 25 %para la Cuenca. La otra especie que compite
en el uso de forrajes son los equinos que presentan una situación se
mejanÚ~ a los vacunos, con fluctuaciones más marcadas.

Tabla 2.14. Población animal comparada para la Provincia de Cu
ricó 1955 - 1964 - 1976 (cabezas)

Especies

Vacunos
Ovinos
Equinos

1955

45.264
86.681
13.395

% 1964

100 47.978
100 87.871
100 16.756

106
101,4
125,1

1976

45.653
63.323
13.181

100,8
73, 1
98,4

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 1955.
IV Censo Nacional Agropecuario, 1965.
V Censo Nacional Agropecuario, 1976.



Tabla 2. 15 Población anÍlnal comparada para las comunas de la Cuenca 1964-1976
(En cabezas)

Vacunos Ovinos Caballares Cerdos
Comuna

1964 1976 1964 1976 1964 1976 1964 1976

Curicá 8.749 8.555 7.997 3.627 3.578 2.898 9.437 19.255

Romeral 8.698 9.544 7.597 9.407 2.869 2.324 2.907 1.999

Tena 18.044 14.987 8.151 8.681 4.761 3.856 7.722 4.840

Rauco 2.458 2.492 12. 211 5.628 1.453 1.177 2.164 1. 882

Licantén 3.654 3.233 6.193 5.740 1.381 1.118 3.368 2.877

Vichuquén 2. 761 3.308 13.061 8.471 972 787 1.389 789

Hualañé 3.614 3.534 32.681 21. 769 1.742 1.411 2.512 1.230

Sgda. Familia 6.511 4.287 27.383 14.019 3.051 2.471 5. 158 1. 987

Curepto 6.216 7.255 17.517 17.801 2.459 1.992 3.872 2.575

Malina 7.049 4.817 6.224 4.592 2.754 2.230 2.593 2.348

Paredones 5.948 5.425 17.067 11. 704 1.524 1 . 234';' 2.551 1.560

Total 73.702 67.437 156.082 111.439 26.544 21.498 43.673 41.342

Fuente: IV'Censo Nacional Agropecuario, 1965. V Cens o Nacional Agropecuario, 1976.
O'
-.o
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2 . 3. 3 Distribuci6n y Razas.

En bovinos ,la raza Holstein Friesian, en diversos
grados de hibridaci6n, constituye alrededor de un 80 % de la masa b~

vina total. El 20 % restante se distribuye en ganado criollo en las
comunas costeras y Hereford y sus híbridos en secanos del valle in
terior.

Los ovinos se distribuyen equilibradamente entre
Merinos Precoces y Sulffolk Down, principalmente.

En equinos, predominan los caballos criollos con
algún cruzamiento con razas de tiro mediano y pesado. Existen tam
bien algunos criaderos de caballos chilenos finos.

2. 3.4 La Ganadería en el Area Estudiada.

En Chile existe una larga tradici6n de crianza de
ganado, especialmente bovino. Su explotaci6n obedece a razones de
preferencia de los propietarios. La inclusi6n de praderas dentro de
la rotaci6n de cultivos en la cuenca ha sido una práctica beneficiosa
sobre todo en suelos con algunas limitaciones texturales o estructu
rales.

En la actualidad el ganado, dentro de la agricultu
ra de riego, juega un papel moderador en algunos casos .en que fac
tores de diversa índole, limitan la capacidad del productor para in
tensificar el uso del suelo con cultivos anuales o permanentes. En
otros casos, su rol es el de constituir un medio de ahorro para e
ventualidades, dada la liquidez de la inversi6n,0 una fuente de ingr~

so peri6dico que mejore los flujos de caj'a del agricultor como es el
caso de la lechería.

Para el futuro, cabe suponer que estas condicio
nes no variarán fundamentalmente en la mayor parte de los suelos
de la Cuenca. Hay que suponer, además, que su destino estará es
trechamente relacionado con la superficie ocupada por cultivos anua
les.



2.3.5 Producci6n y Balance Ganaderos.

Las prácticas de manejo y la producci6n ganadera
s e analizan, en detalle, en el Anexo D - 2.4. El balance ganade ro de
la Cuenca se estudia en el Anexo D - 3.2.

2.4 SISTEMAS DE EXPLOTACION PREDIAL.

2.4.1 Las áreas de riego.

En términos generales, se ha mantenido dentro de
las rotaciones de cultivos ,la inclus i6n de praderas por períodos va
riables. En áreas con buen suministro de riego, el quiebre de la r~

taci6n puede ser de 2 a 4 años mientras que en áreas con escasez de
agua el período se puede extender de 4 a 6 años. Las praderas se
establecen comúmnente asociadas con trigo. La remolacha,de intro
ducci6n relativamente reciente en la zona, exige una rotaci6n de cin
co años y es probable que las rotaciones en el futuro se basen en es
te requerimiento.

La inclusi6n de praderas en la rotaci6n, implica la
presencia de animales en el predio. Los vacunos constituyen la ga
nadería predominante y se crían para producci6n de carne. La pro
ducci6n de leche constituye, por lo general, un beneficio lateral.

Los cultivos permanentes constituyen un rubro re
1ativamente especializado y s610 en los predios muy grandes o en los
muy pequeños ~ se puede encontrar un sistema mixto de cultivos anua
les y de plantaciones.

La producci6n hortícola s e concentra en predios
de menos de 10 há con fácil acceso a centros urbanos; para estos pr~

dios no se ha identificado sistemas de explotaci6n especiales.

En el área de riego de la Cuenca, los sistemas de ex
plotaci6n se pueden diferenciar según sus diversos grados de mecani
zaci6n. Muchos predios grandes están completamente mecanizados
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en tanto que los predios de estratos inferiores dependen de la trac
ci6n animal y de la maquinaria arrendada.

2.4.2 Areas de secano.

La mayor parte de los predios de secano se iden
tifica con una rotaci6n trigo -pasto natural, en que el cultivo del
trigo es seguido por perfodos variables de 3 a 10 años, de pastos
naturales.

2.5 EL REGADIO EN EL AREA DEL PROYECTO

2.5. 1 De scripci6n del Regadfo.

El notorio déficit en el balance hfdrico que cara~

teriza la zona central de Chile, oblig6 a los agricultores, desde los
comienzo s de la República, a basar su producci6n en el regadro ar
tificia!. Como resultado, se desarro1l6, especialmente durante los
últimos cien años, una extensa red de canales que puso bajo riego
la mayorfa de las tierras aptas en el Valle Central del pafs.

La mayor parte de este esfuerzo fué realizado por
propietarios privados en forma individual y para satisfacer sus pro
pias necesidades. Este hecho, aunque gener6 grandes beneficios a
la agricultura del pafs, llev6 aparejadas algunas deficiencias que,
en la actualidad y a rafz de la subdivisi6n de la propiedad e intensi
ficaci6n y tecnificaci6n del uso del suelo, se hacen notorias.

Estas deficiencias se refieren principalmente a: pro
liferaci6n de canales primarios, muchas veces paralelos que inutili
zan grandes sectores agrfcolas; estructuras de canales, bocatomas,
puentes y marcos partidores que han sobrepasado su perrada útil; rna
la distríbuci6n de derechos de agua cuyo aprovechamiento nunca se i
magin6 como un todo, sino a través de las necesidades individuales
de los antiguos propietarios y para una agricultura ya sobrepasada por
la técnica.

A nivel predial, esta situaci6n tradicional en mate-



ria de regadío, es un lastre más que un beneficio y retarda la intro
ducci6n de prácticas de cultivo más avanzadas.

2.5.2 Prácticas de Regadío.

2.5.2.1 Aspectos Globales.

Por no existir, en la mayoría de los casos una
regulaci6n adecuada de caudales, la distribuci6n del agua se rea
liza casi exclusivamente por partes alicuotas de los caudales pasan
tes, ya sea de ríos, esteros, canales, etc., sin considerar las ver
daderas necesidades de los cultivos en cada predio.

En un comienzo, el suministro de agua a lo s pre
dios se hizo por medio de marcos partidores pero, al subdividirse
las propiedades, muchas de ellas y en todo caso las con menos de
30 há, de riego, han debido adoptar el sistema de llturnos", por
ser imposible manejar caudales inferiores a 30 lt/seg. con buenos
resultados en el riego. Ese hecho ha contribuído a dificultar aún
más la distribuci6n y las prácticas de riego a nivel predial.

El sistema de turnos de riego consiste en entre
gar una cantidad de agua que la requerida por el predio, por un laE.
so de tiempo menor, con el fin de proporcionar un volúmen de agua
adecuado a las prácticas de regadío. El volúmen mínimo de agua
para riego es de 20 a 30 litros por segundo, siendo recomendable
30 a 40 lts /seg.

El tiempo diario de regadío, a nivel predial, es de
alrededor de 10 horas. Existe la costumbre de dejar agua en post~

ra nocturna, sin supervisi6n directa, lo que se traduce en un aprov~

chamiento muy pobre. El agua, en estos casos, tiende a anegar las
partes más bajas en los potreros para luego escurrir a la red de d~

sague. Por esta raz6n, puede estimarse para el riego de noche un
período de aprovechamiento equivalente a unas 4 horas adicionales
por día. La introducci6n de embalses de regulaci6n nocturna, ya
sea a nivel predial o multipredial, contribuye a paliar estas dos li
mitaciones, al entregar durante la operaci6n del riego directo un
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volúmen 2,4 veces mayor que aquel que recibiría el predio sin em
balse y al evitar la práctica de l'posturas de noche l', muchas veces
perjudicial para los cultivos.

2.5.2.2 Sistemas de Regadío Predial.

El sistema de regadío más difundido para la ma
yoría de los cultivos en el país, se denomina de "paño tendido", que
consiste en obstruir el curso de acequias principales dentro del pr~
dio, con diferentes dispositivos rudimentarios y dejar que el agua
escurra e inunde amplios sectores del área a regar, dominados por
tal acequia. El tiempo de aplicación, por lo tanto, dependerá del
tamaño del paño por cubrir, en cierta forma de la macro y micro to
pografía y, obviamente, de la cantidad de agua que ingresa. Este
sistema se aplica profusamente en cereales, pastos y aún en huer
tos frutales.

Otro sistema muy difundido entre los agricultores
y usado en cultivos escardados y algunos huertos y viñas, es el sis
tema de "surcos", que consiste en el trazado de una acequia de ca
becera que alimenta los surcos entre hileras de cultivos. Aún cuan
do estos surcos y sus pendientes raramente se someten a considera
ciones técnicas, este sistema es más eficiente en cuanto al uso del
agua a nivel predial.

Otros sistemas de aplicación de agua en el área
del proyecto, carecen de significación para este análisis.

2.5.2.3 Limitaciones de la eficiencia.

Las limitaciones al uso eficiente del agua a nivel
predial surgen desde la preparación del suelo para el cultivo. La
escasa capacitación de los operadores de la maquinaria agrícola p~

ra roturar los suelos, hace que en la mayoría de los casos esta 0

pe ración constituya el factor primordial en el deterioro del relieve
del terreno. Es común observar en todo el contorno de los campos



de cultivo, profundos surcos que hacen necesario la construcci6n
de verdaderos pretiles para alcanzar el interior de éstos y, aún
dentro de ellos, se puede apreciar un paisaje irregular y muchas v~

ces disectado, formando islas. De tal manera que, ya sea regando
en paño tendido o por surcos, para alcanzar las cotas superiores
de estas islas, es necesario inundar, a veces, con más de 15 cms.
de agua los contornos, produciendose asr, grandes pérdidas por pe!:.
colaci6n profunda debido a un exceso de permanencia del agua sobre
el suelo, con el consiguiente perjuicio para los cultivos.

En el riego por surcos, la principal limitante es
el largo de éstos que determina un tiempo de aplicaci6n irregular
a través del surco, con percolaci6n profunda en el primer tramo
y sin llegar a la zona radicular en el último. Ocasionalmente la pe!:
diente de los surcos, demasiado pronunciada, ocasiona un deterioro
erosivo del suelo.

Por último, el concepto que tiene el campesino del
riego, es también un factor limitante. Este concepto corresponde
más a la idea de mojar el suelo que de aplicar agua a la zona de rai
ces; por esto ,cuando tiene una buena disponibilidad de agua aplica
volúmenes excesivos en tiempos muy cortos, produciendo gran vo
lumen de derrames sin saturar el perfil.

2.5.3 Uso Consumo de los Cultivos.

2.5.3.1 Metodologra.

El uso consumo de los -=principales cultivos del á
rea' se analiz6 siguiendo la metodologra indicada por Doreenbos y
Pruitt (1974 y 1977). Estos autores señalan diversos métodos de es
timaci6n de evotranspiraci6n, usándose aquél en que la bandeja de
evaporación es el parámetro de mayor importancia. La estimaci6n
de la evapotranspiraci6n potencial se hizo a partir de los antecede!:
tes de evaporación de bandeja, de la estaci6n Meteorológica de Cu
ric6, indicados por Valenzuela et al (1976). Estos antecedentes se
modificaron por un factor 0.8. La selecci6n de e ste factor estuvo

75



76

condicionada por las características climáticas del área, especial
mente humedad relativa y régimen de vientos.

De acuerdo a la metodología indicada se seleccio
nó los coeficientes de cultivo para los diferentes meses. Se consid~

ró cuatro estados de desarrollo: I Siembra y establecimiento; n De
sarrollo inicial; In Estabilización del crecimiento; IV Madurez.

En los estados I y n los valores Kc se determina
ron de acuerdo a la evaporación de bandeja y período medio entre
dos riegos. Para los estados In y IV se interpoló gráficamente en
tre los valores máximos y los kc para el período anterior.

Estos valores máximos se obtuvieron de Doreenbos
y Pruitt de acuerdo a la humedad relativa y vientos del área de Curi
có. Además, para el cálculo de los requerimientos mensuales de a
gua de los cultivos anuale s, se consideró las fechas de siembra óp
timas para el área. Mediados de Mayo para cereales de invierno,
primero de Agosto para cereales de primavera y para remolacha azu
carera; primero de Octubre para arroz y papas y, mediados de Octu
bre; para cultivos de verano, maíz, porotos, maravilla y papas de co
secha.

En cultivos permanentes (frutales), el período consi
derado para el cálculo se extendió de Septiembre a Abril. En cambio
en alfalfa y trébol se consideró el año entero.

Las necesidades de agua así calculadas mostraron
gran similitud con valores experimentales obtenidos en el país para
algunos cultivos (Tosso 1976, Tosso y Tondreau 1976). El uso consu
mo y coeficientes de cultivo calculados se presentan en la Tabla 2.16
Y han sido la base para el cálculo de la demanda de agua, en las áreas
re gadas del proyecto.

Sin embargo, al usar datos mensuales de uso consu
mo, debe indicarse que no consideran las posibilidades de variacio
nes en las fechas de siembra (Agosto - Noviembre).



Tabla 2.16 Uso consumo de agua para los principales cultivos en la Cuenca del río Mataquito.

''':,* Evaporación de MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OlC ENE FEB MAR ABR TOTAL
Bandeja 47 28 42 51 69 107 157 216 224 181 141 73

Ceral (inv) KC 0,32 0.70 0.70 0.85 1. 03 1. 03 0.70 0.20
ET 12.2 15.5 23.5 34.7 56.9 88.2 87.9 34.6 535,5

Ce real (Prim) KC 0.35 0.35 0.65 1. 05 0:50 0.20
ET 14.3 19.3 55.6 131. 8 86.4 36.0 343.20

Arroz KC * 1. 00 1. 10 1.20 1. 10 1. 00
ET ·100. O 85.6 138.2 207.3 197.8 144.8 833.70

Maravilla KC 0.30 0.50 0.90 1. 05 0.80 0.40
ET 12.80 62.8 155.5 188.2 115.8 45.1 580..20

Maíz (grano) KC 0.30 0.50 1. 10 1. 15 0.86 0.50
ET 12.8 62.8 190.1 206.1 lZ4.5 56.4 652.70

Maíz (precoz) KC 0.30 0.60 1. 00 0.20
ET 51.8 107.5 144.8 22.6 327.7

Po roto (graroj KC 0.30 0.30 0.58 1. 05 0.60 0.30
ET 12.8 37.7 100.2 188.2 86.9 16.8 442.60

Remolacha KC 0.30 0.35 0.60 0.90 1. 05 1. 02 1. 00 0.90
ET 12.2 19.3 SI. 3 113. O 181.4 183.4 144.8 101. 5 806.90

Alfalfa KC 0.60 0.60 0.70 0.80 0.80 0.83 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 1. 00
(Henal ET 22.6 13.4 23.5 29.6 55.2 71.0 108. O 148.6 154.1 124.5 95.9 58.4 902.10 815.70 **

Viñas KC 0.45 0.60 0.70 0.70 0.70 0.65 0.50 0.30
ET 24.8 51.4 87.9 121. O 125.6 93.6 56.4 17.5 578.20

Manzanos KC 0.50 0.75 1. 00 1. lO 1. lO 1. lO 0.85
(e/maleza) ET 27.6 64.2 125.6 190. I 197. I 159.3 95.9 859.80

Trebol KC 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 05 1. 05 1. 05 1. 05 1. 05 1. 00
ET 37.6 22.4 33.6 40.8 55.2 85.6 131.9 181. 4 188.8 152. O 118.4 58.4 1. 106. 10 971.70 **

Papas KC 0.55 0.90 1. 03 1. 00 0.90 0.75
ET 47.8 113.04 177.98 179.80 130.32 84.60 732.82

ltaps KC 0.40 0.50 0.75 0.90 1.00 1. 00 0.4
ET 37.6 22.4 33.6 40.8 55.2 85.6 125.6 112.8 179.8 144.8 lIZ.8 58.4 1. 069. 4

* Cantidad de agua necesaria para el llenado de pretiles.

** Evapotranspiración de la temporada de riego, considerando
desde Septiembre a Abril.

*** Evaporación de bandeja (Va1enzuela 1976) -J
-J
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2.5.3.2 Uso Consumo de los cultivos.

La demanda de agua para satisfacer las necesida
des de los cultivos, se calcu16 para las rotaciones o sistemas de cul
tivos que se detectaron durante el año 1975 -76, para los suelos rega
dos del río Teno'y Lontué. El porcentaje del área regada total ocu
pada por cada cultivo se indica en la Tabla siguiente:

Tabla 2.17 Porcentaje del área regada, ocupada por cada cultivo en
el año 1975-1976

CULTIVO TENO LONTUE

Cereal 13.3 8.9
Maíz 7.9 8.8
Porotos 9.1 7.4
Papas 1.7 1.7
Remolacha 6.3 9.1
Otros 6.5 5.0
Frutales. 4.5 7.2
Viñas 6.9 28.4
Pastos 43.8 23.5

La cantidad de agua requerida para satisfacer el u-
so consuma en esto s dos sistemas de cultivo se indica en la Tabla 2.18.

Tabla 2.18 Necesidades de agua ponderadas para los rros Tena y Lon
tué (100 % eficiencia)

s O N D E F M

Tena Demanda
ponderada m 3 /há 334 616 951 1.388 1.323 1.044 670
Tena Demanda
ponderada l/seg 0.129 0.238 0.367 0.535 0.510 0.403 0.258
Lontué Deman-
da ponderada m 3 /há 272 505 928 1.398 1.453 1.059 643
Lontué Deman-
da ponderada l/seg 0.105 0.195 0.358 0.539 0.561 0.409 0.248



En estos cálculos se ha considerado alfalfa como
pradera en rotaci6n. El uso consumo de alfalfa es algo menor aloE.
tenido para trébol rosado. El no incluir el trébol rosado en los cá1
culos, se bas6 en la seguridad que el área bajo pradera declinaría
en una situaci6n futura, que considera una mayor seguridad en el
riego del área. Los cultivos de alternativa tendrían un uso consumo
más cercano al de la alfalfa.

Asr, la demanda de agua para satisfacer el uso ca!!,.
sumo del área cultivada en la temporada 1975 -76, provee una base 10
suficientemente segura para la estimaci6n de los déficit actuales y
las necesidades futuras.

2.5.3.3 Efecto s del déficit de agua en la situaci6n actual.

El período crítico, cuando el agua de riego es esca
sa, se extiende desde mediados de enero a mediados de marzo. Las
áreas deficitarias se concentran principalmente en las áreas regadas
por el río Tena. Esta escasez de agua trae consigo la disminuci6n
del área sembrada con cultivos de verano y una mayor proparci6n de
praderas de riego.

Esta situaci6n es especia1m ente crítica en 10s~ últi
mas años. El agricultor tradicional, adecuaba sus siembras a la dis 
ponibilidad de agua, retringiendo el área sembrada con cultivos anua
les, en los años secos, en base a su experiencia. Sin embargo, en
la actualidad los nuevos asignatarios, así como los agricultores tra
dicionales, deben lograr la mayor rentabilidad de la tierra quedispo
nen, factor que determina un incremento en el área de siembra con
cultivos de verano.

Todo lo concerniente a superficies de riego, déficit
de agua y sectarizaciones se analiza, en detalle, en el Tomo B, Uso
Actual del Agua.
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2.6 SERVICIOS DE APOYO

2.6.1 Servicios de Investigación.

2.6.1.1 Descripción global del servicio.

La investigación agrícola básica, es realizada a ni.
vel nacional, las universidades y especialmente el INIA (Instituto de
Investigaciones Agropecuarias), a través de sus Estaciones Experi
mentales. En el plano regional, si bien no existen estaciones expe
rimentales, el INIA lleva a cabo diversos experimentos de adaptación
de variedades, en los cultivos más importantes.

Para ciertos rubros como la remolacha y el tabaco,
existen serV1ClOS privados de investigación y extensión, otorgados por
las mismas empresas que contratan la producción con los agricultores.
Tales servicios son satisfactorios y cumplen con el objetivo de que el·
agricultor produzca conforme a las normas de calidad impue stas.

2.6.1.2 Impacto sobre la Producción.

Gracias a la investigación se ha logrado producir
semillas genéticas de variedades mejoradas para la mayoría de los cul
tivos importantes. Se ha mejorado notoriamente la producción de maíz
híbrido y de trigo. El otorgamiento de créditos por parte del B.E. C.H.
ha pe rmitido a muchos agricultore s, utilizar extens amente las nu evas
variedades de semillas.

El impacto de la investigación sobre los cultivos de
tabaco y remolacha, se ha traducido en la obtención de niveles de cali
dad comparables a los de paíse s avanzados.

2.6. 1.3 Limitaciones.

La principal limitación de estos serV1ClOS de investi
gaci6n se refiere a su falta de nexo con los usuarios. Desde hace va
rios años el país carece de un efectivo servicio de extensi6n, de tal



manera, que por una parte, la investigaci6n no llega en forma per
manente a todos los estratos'usuarios y, por otra parte, ilo corres
ponde siempre a las necesidades primordiales de la agricultura re
gional.

2.6.2 Extensi6n Agrícola.

2.6.2.1 Descripci6n del Servicio.

La Extensi6n Agrícola depende del Servicio Agrí
cola Ganadero, organismo oficial que la impulsa a través de difere~

tes programas a niveles nacional, regional y local. En los últimos
años se ha planteado la posibilidad de delegar estas funciones en en
tidades privadas, controladas por el Ministerio de Agricultura.

Se espera oficializar la polrtica de responsabilizar
a empresas particulares, de la ejecuci6n de programas de asisten
cia técnica y de extensi6n agrícola. Con este prop6sito, a partir de
1977 se estableci6 un Programa Privado de Asistencia Técnica Em
presarial (A. T. E.) con subvenci6n parcial del Estado. Su objetivo
es atender a los agricultores que explotan predios mayores de cin
co H.R.B. La subvención es inversamente proporcional al tamaño
del predio. Así, los predios entre 5 y 15 H. R. B. gozarán de un
70 % de la subvención estatal; los predios mayores de 15 H.R. B. s~

rán subsidiados con un 20 %. El costo anual máximo, por predio,
se calcu16 en 180 U$ d61are s.

Los predios inferiores a 5 H. R. B. son atendidos
por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Por su parte, ICIRA,
Instituto de Capacitaci6n e Investigaci6n en Reforma Agraria, apli
ca programas de capacitaci6n, a diversos niveles, en el sector ru
ral.

2 . 6. 2 . 2 Limitacione s y Suge r enc ias

Del análisis de los servicios de extensi6n ofreci
dos actualmente, se pueden deducir algunas de sus limitaciones.
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Al mismo tiempo, en torno a dichas limitaciones,
es posible fo,rmular algunas sugerencias para mejoras en el futuro,
los programas globales de Extensi6n.

Considerando el profundo cambio ocurrido duran
te la última década en el sector de productores agropecuarios, mu
chos supuestos básicos han sido alterados. Así, alrededor del 40
por ciento del suelo regado en la cuenca está en el sector reforma
do. Esto implica la necesidad de recomenzar el proceso de trans
ferencia tecno16gica desde su base, esto es desde la extensi6n bási
ca, término que envuelve la idea de un proceso de educaci6n infor
mal de adultos y cuya meta en el plano de la tecnología agrícola, es
la de despertar conciencia de su necesidad. Una vez cumplida esta
etapa preliminar se de be atender las necesidades, así creadas, por
medio de programas de Asistencia Técnica y de Capacitaci6n EITlpr~

saria1. Esta separaci6n en etapas indica que los servicios de Asis
tencia Técnica dependerán, en gran medida, de las deITlandas gene
radas por los servicios previos de Extensi6n.

La tr ansferencia de tecnologra a ITlenudo pierde e
ficiencia e iITlpacto en la producci6n agropecuaria, a travé s de ac
tuar sobre rubros cuya importancia relativa es escasa o está en un
buen nivel de productividad. Lograr un mejoraITliento en la produc
tividad de tales rubros es costoso y los beneficios totales escasos.
Por lo tanto, para COITlenzar un prograITla de Extensi6n y Asistencia
Técnica, se debe seleccionar aquellos rubros y estratos donde cabe
esperar un ITlayor avance a un míniITlo costo.

La labor de este tipo de servicios debe ser perme
ne nte; atentan contra su eficiencia los caITlbios continuos de personal
y políticas, sobre todo en la etapa de Extensi6n donde gran parte del
éxito consiste en ganar la confianza de los agricultores. La continui
dad está determinada, en gran ITledida, por el número de agricultores
que sean atendidos por cada profesional y por el tipo de estructura que
se da al servicio.



2.6.3 Servicios Veterinarios.

2.6.3.1 Tipos de Programas.

Los servicios veterinarios oficiales son entregados
por el Servicio Agrícola Ganade ro a través del Plan Nacional de Con
trol de la Fiebre Aftosa del Programa de Control de la Brucelosis
Bovina; del Servicio de Inseminaci6n Artificial y del Servicio de DiaK
nóstico de Enfermedades. Además, existe el Programa de Protec
ción Avícola preocupado principalmente del control de enfermedades
tales como New Castle y Laringotraqueitis. También actúa frente
a cualquier denuncia de enfermedades infecto contagiosas controlan
do su diseminaci6n.

El Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa es
tá basado principalmente en actividades de vacunaci6n peri6dIca del
ganado bovino, cada cuatro meses y en actividades de control y vigi
lancia epidemiológica.

La actividad de vacunación está entregada a empr~

sas privadas de profesionales, las que son supervisadas por la insti
tuci6n estatal.

El Programa de Control de la Brucelosis Bovina
consiste principalmente en la vacunaci6n de hembras de 3 a 8 meses
de edad. Y es ejecutado solamente por el Servicio Agrícola Ganade
ro.

El Servicio de Inseminación Artificial consiste en
la venta de semen congelado, nitr6geno Hquido y prestaci6n de ter
mos de inseminaci6n -previo depósito de garantra- a postas m6viles
o fijas de inseminaci6n.

El Servicio de Diagn6stico de Enfermedades funci~

na a través de la recepción de muestras para diagn6stico. Estas
son enviadas al Laboratorio Central, en Santiago, donde son analiza
das.

El Programa de Protecci6n Avícola, se ejerce su
pervisando los diagn6sticos efectuados por laboratorios estatales y
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privados y realizando acciones de control frente a enfermedades in
fecto -contagiosas, principalmente New Castle y Laringotraquertis.

2.6.3.2 Impacto sobre la productividad ganadera.

La acción ejercida por el SAG a través de sus se!...
vidas puede cuantificarse de acuerdo al efecto de cada uno de ellos,
en el área de estudio. De acuerdo a estudios de CICA, para el año
1977, el incremento anual en producci6n del ganado bovino, por efec
to del Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, fué de:

Toneladas de Carne (peso vivo)

Litros de Leche

103, 5

69.400, O

Esto equivale a aumentar la producción de carne,
por cabeza de ganado, exceptuando la categoría vacas, en 3,6 kg.
de peso vivo por año. El aumento en producci6n de leche equivale
a 4.1 litros por vaca masa año.

El Programa de Control y Erradicación de Bruce
losis Bovina, debido a que se inici6 hace dos años, aún no ha provo
cado cambios en la producci6n. Una vez que se logre erradicar la
enfermedad en un plazo de 10 a 12 años, el incremento, por año, de
la producción del ganado, sin considerar el incremento en fertilidad
del orden del 3 % anual, será de:

Toneladas de carne (peso vivo)

Litros de leche

31,9

464.961,0

Lo anterior equivale a aumentar la producci6n de
carne por año, por cabeza de ganado, sin considerar la categoría
vacas, en l, 1 kg. El aumento en producci6n de leche sería de 27,2
litros por vaca masa.

Las cifras, para cada año, hasta alcanzar la erra
dicaci6n de la enfermedad en el área, se irán aproximand0 a las se
ñaladas.



El Servicio de Inseminación Artificial destinado
principalmente a obtener mejoramiento genético del ganado y evitar
la presentación de enfermedades venéreas como Tricomoniasis y
Vibriosis, es poco utilizado en el área en estudio. Existen sólo
dos postas fijas de ins eminación artificial ubicadas en Romeral y
Hualañé. El año 1976,para toda la Sexta Región,el Servicio logró
colocar 830 dosis de semen. Para el área en estudio,la cantidad
de vacas inseminadas no superaría el 2 %, cifra considerablemen
te baja para cualquier programa de mejoramiento y, por lo tanto,
con escasa repercus ión en la productividad del ganado.

El Servicio de Diagnóstico tiene un efecto difícil
de cuantificar sobre la ganadería de la zona. Pero, un diagnósti
co rápido implica evitar la acción de las enfermedades sobre la
producción y productividad de lo s animales. Se ha calculado el e
fecto de algunas enfermedades en la producción; por ejemplo, la
distomatosis puede disminuir la ganancia de peso de los animales
en 10 %' La peste porcina, erisipela, los clostidios, ectoparásitos,
pueden provocar enfermedades y muertes que disminuyen la produ~

tividad de la masa de ganado del área estudiada.

La peste porcina, actualmente controlada por el
SAG, estaría disminuyendo lo que se traduciría en un aumento de la
producción del ganado porcino, en el área de 1,5 kilos por cerdo.
Otro ejemplo es el New Castle que provoca pérdidas de 300 gramos
de carne y 55 huevos, por ave enferma, a lo que hay que agregar
900 gramos de carne y el costo de reposición de una gallina de pos
tura' por cada ave que muere. El control realizado por el SAG ha
logrado reducir la frecuencia de la enfermedad en la zona y en el
país, de 6 % a O % en el último año. Esto significa un crecimiento
de la producción de 108.570 huevos, por año, para la zona.

2.6.3.3 Restriccione s principales.

En general los servicios de esta naturaleza se ven
muy limitados por las restricciones de presupuesto y de medios. Es
indispensable un Programa de Educación Sanitaria que permita moti
var y hacer comprender a los agricultores la importancia de la salud
animal, aspecto decisivo en cualquiera explotación agropecuaria.
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3 EL PROYECTO DE DESARROLLO

3. 1 BASE DE P LANIFICACION

3. l. 1 Aspectos PrelirrlÍnares.

Dentro de la Cuenca del río Mataquito, existe una
gran diver sificaci6n de actividades agropecuarias, originadas por
las diferentes condiciones climáticas y edafo16gicas; por la disponi
bilidad de agua para regadío; el acceso a procesos y a mercados y,
por algunos factores humanos.

La segregaci6n más detallada de las estadísticas
agropecuarias corresponde a nivel de comunas, delimitadas con fi
nes administrativos y, dentro de las cuales, las distintas condicio
nes de explotaci6n agropecuaria no quedan reflejadas claramente.
La comuna no constituye una unidad de regadío apropiada ya que las
áreas dominadas por un canal están, a menudo, divididas por los li
mites comunales; o, como sucede en muchos casos, dentro de una
comuna existe más de una fuente de regadío. Por lo tanto, la com~

na no sirve para definir la situaci6n agrícola de las áreas de riego
de la Cuenca.

Para definir tal situaci6n agrícola, deberá consi
derarse los principales factores que inciden sobre los predios y sus
niveles productivos. Estos factores, que incluyen suelo, clima, r~

gadío y otros, deben ser usados para definir la situaci6n actual y
son esenciales para la planificaci6n del desarrollo futuro.

~n la situaci6n actual, el clima y la disponibilidad
de agua para regadío, son los principales factores determinantes de
los tipos de cultivos y rotaciones; desplazan a los suelos a un rol s~

cundario. Dado que en el futuro la restricci6n causada por el agua
puede ser superada, el suelo y el clima serán los elementos que real
mente determinen el tipo de actividad agropecuaria.
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3 . 1 . 2 Clima.

Las zonas agroclimáticas de la cuenca del Mataqui
to ya han sido definidas. Para los prop6sitos de planificaci6n del pro
yecto, 5610 tres de estos agroclimas, se han considerado relevantes:
Piedmont, Curic6 y Hualañé. Debido a su escasa significaci6n en
cuanto a área regada y cultivada, se ha desechado el agroclima Lite
ralo

Por lo tanto, la cuenca del Alto Mataquito puede
ser dividida entre los agroclimas Piedmont y Curic6; en tanto que,
la parte baja de la Cuenca se estima representada por el agro clima
Hualañé.

3.1.3 Suministro de Agua de Riego.

A través del modelo computacional hidro16gico us~

do en el análisis de la situaci6n de regadío, la cuenca del Mataquito
se ha dividido en varias zonas de riego. Se estim6 la disponibilidad
de agua para cada zona, para un año 85 %, sobre la base de la dis
tribuci6n de acciones o partes de río. Se estableci6 también que exi~

ten importantes diferencias en el suministro de agua para las difere~

tes zonas, lo que iniluye en la intensidad de cultivos. Esta iniluencia
s e ilustra a travé s de los datos de la Tabla 3. 1 que muestra la dispo
nibilidad media de agua durante el mes crítico de Febrero.



Tabla 3.1 Disponibilidad de agua en las zonas de
riego en el mes de Febrero 85 % l/s.-
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Zonas de riego Area neta Total agua
de riego disponible

há. en Febrero l/seg/há.
m 3/seg

TENO
llN 3.557 1. 29 0.36
lIS 3.320 1. 90 0.57
12 N 15.570 6.71 0.43
12 S 6.889 6.81 0.99
13 N 3.593 2.23 0.62
13 S 2.794 -,- 1. 68 0.60-,-
14 N 6.470 3.25 0.50
14 S 2.094 1. 83 0.87

Re cupe racione s N 1.487 1. 00 ...1.....1.....,.....,..

Recuperaciones S 3.528 1. 00 .......1.....,.........

LONTUE
15 N Y S 1. 399 0.86 0.61
16 N 11. 200 10.86 0.97
16 S 17.514 8.90 0.51

Recuperaciones S 8.429 1. 00 ~:;:: ;:;:::

MATAQUITO
17 N Y S 11. 182 + 24.0 1. 00 ~:::: ::::::

':' Incluye 129 hás de cerrillos.
':":' Valor asumido

En la Figura 3.1 se presenta la distribución de las zonas de
riego en que se segreg6 la cuenca del Mataquito.

Del análisis de la información presentada en-la Tabla anterior
se agrup6 las zonas de riego en dos divisiones mas amplias:
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(i) Zonas con una marcada escasez de agua en el año 85 0/0

93

TENO

LONTUE

11 N Y S
12 N
13 N Y S
14 N
15 N Y S

LONTUE

(ii) Zonas con déficit pequeños o sin déficit de agua en el año 85 0/0
TENO 12 S

14 S
Recuperaciones N y S
16 N Y S
Recuperacione s S

3.1.4 Unidades de Planificaci6n

A través de la combinación de la información obteRi
da respecto al clima y.a lá disp'oriibilidadde ag~a,laCuenca se ha dividi
do en cuatro unidades de planificación como se muestra en la Tabla
3.2 Y figura 3.2

Tabla 3.2. Unidades de Planificación de la Cuenca Mataquito.

Disponibilidad
Agua

Unidades
de Planif.

A

Clima

.Piedmont Escasa

Zonas de
Riego

Teno 11 N Y S
Lontué 15 N Y S

Total área neta
de regadío
(Hectáreas)

8.276

B

C

Curicó

Curicó

Escasa

Buena

Teno 12 N, 13 N Y S 29.914
14 N Recupera-
ciones N

Teno 12 S 14 S 49.654
Recuperaciones S

Lontué 16 N Y S
Recuperacione s S

D Hualañé Buena Mataquito 17 N Y S 11.182



Pro,ecto Plano N° 2.
--------.-----.---1--------.---- .._--

j
;'

../\
\

"

~
i J

,/ /, (,
/
f

I

FIGURA

NIVEL PREFACTIBILlDAD

ESTUDIO INTEGRAL DE RIEGO

DE LA CUENCA DEL RIO W,ATAQUITO

VI-VII REGION

REPUBlICA DE CHILE

COMISION NACIONAL DE RIEGOUNIDADES DE PLANIFICACION

'AG RICOLA

Observo

B 8 P

Plano base I.G.M.

Escala 1/250.000- -_...•._._---~-----

Fecha EN E RO 1978

CICAHTS

Jefe_Unid.-od.....B..DeI pi a no

J_e!~_~s~.u_dj:,_~J~~.,,-ge_r_s_~:o?I_,=-a r

Dibujo J. Cre\Js

Inspector CN.R.

/



En la Tabla 3.2 se ha hecho una excepción en la clasi
ficación del suministro de agua para el caso de la zona de recupera
ciones Tena Norte. Esta zona cuenta con buen suministro de agua,
pero a causa de problemas en la adaptación de las estadísticas de cul
tivos y su relativamente reducida área, para fines de planificación a
grícola se la ha incluído en la situación de riego escaso que se estimó
que cubría todo Tena Norte.

3 . 1 . 5 Suelo s .

Para el análisis del factor suelo, s e utilizó un estudio
detallado a escala 1 :20.000 que cubrió todos los suelos regables de la
Cuenca del Río Mataquito. Pero corno a nivel de prefactibilidad no es
posible hacer un uso completo de tal información,ello se simplificó y
adaptó a los fines de planificación.

En primer lugar los suelos se agrupan en 8 clases se
gún su aptitud agrícola y, en cuatro clases según su aptitud frut.al.
(Tabla 3.3)

Posteriormente, para facilitar la planificación, se rea
grupó los suelos en tres grandes grupos de aptitud para cultivos anua
les con el objeto de reducir la cantidad de modelos prediales al incor
pararse otras variables principales corno clima, riego, tecnología y
mecanización.

3.1.6 Tamaños Prediales.

Inicialmente se realizó una medición planimétrica de to
dos los roles registrados en el catastro predial del Servicio de Impues
tos Internos IREN, actualizados a 1973, a nivel de Distritos comunales,
para ser reubicados en las diferentes zonas de riego. Se asumió que
cada rol correspondía a una explotación ya que el número de explotaci~

nes con más de un rol no sobrepasa el 5 %de las áreas regadas, des
pués de la aplicación de la Ley de Referma Agraria.
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Tabla 3.3. Aptitud de los Suelos por Unidades de Planificación - hás.

Aptitud Agrícola
de los Suelos 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Unidades de
Planificación

A 494 4.044 752 2.168 321 424 73 8.276
B 4.610 ·4.740 513 10.622 2.798 609 5.732 290 29.914
C 9.418 16.027 9.600 4.876 2.017" 4.950 2.112 654 49.654
D* 3.321 2.437 2.192 1. 543 45 1. 062 582 11. 182

TOTALES 17.843 27.248 13.057 19.209 4.860 6.942' 8.850 1. 017 99.026

':' La Unidad de Planificación D, incluye 1. 214 hectáreas regadas por los canales Huerta, Isla de Junta, Moya, Colin, Tonlemo,
Paula y Docamávida, que no fueron cubiertas por el estudio de suelos, pero que se estimó que tenfa la misma distribuci6n de
suelos que el resto de la Unidad.



Sobre esta informaci6n, se incorpor6 el resultado de
las divisiones introducidas por la implementaci6n de la Reforma A
graria a través de datos obtenidos directamente de la Corporaci6n
de la Reforma Agraria, actualizados a 1977.

El resultado de este análisis fué tabulado por Uni
dade s de Planificaci6n, que indican la distribuci6n de tamaños pre
diale s y el número de agricultores para cada estrato y en cada zo
na de riego. (Tabla 3.4).·

3.1.7 Selecci6n de Tamaños Prediales.

El exámen de la informaci6n contenida en la Tabla 3.4
revela que una alta proporci6n del área regada en la cuenca del Mata
quito, por lo menos un 50 % en todas las unidades de planificaci6n
se encuentra en predios de los estratos 10-20 y 20-50 hectáreas. Los
predios de menos de 10 hectáreas ocupan una superficie inferior al
7 %de la superficie regada en todas las unidades y, para los fines de
un estudio de prefactibilidad, pueden ser ignorados.

En las cuatro unidades de planificaci6n el tamaño pro
medio para el estrato 10-20 hectáreas, fluctúa entre 14.0 y 16.2 hec
táreas; en tanto que, para el rango 20 -50 hectáreas, el tamaño me
dio está entre 23.5 y 30, lhectáreas.

En los predios menores de 30 hectáreas, es improba
ble que se pueda encontrar un alto grado de mecanizaci6n, por lo que
es muy posible que dependan de la tracci6n animal. Una alta propoE,.
ci6n de los predios entre 10 y 20 hectáreas y entre 20 y 50 hectáreas,
están dentro del sector reformado teniendo en la situaci6n actual un
nivel de manejo similarmente bajo. Corno resultado de esta simili
tud de condiciones dentro del estrato bajo, se ha considerado apropia
do usar un s610 modelo representativo de 20 hectáreas tanto para de
finir la situaci6n actual corno para planificar el desarrollo futuro del
rango de tamaño inferior a 50 hectáreas.

Entre el 32.7 % y el 51.6 % del área regada en las cua
tro unidades de planificaci6n,está constituído por predios sobre 50
hectáreas. La mayoría de estos predios están relativamente bien me
canizados y en un nivel de manejo superior al de los estratos bajos.
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Tabla 3.4 Distribución de tamaños Prediales dentro de las Areas de Planificación.

Unidad de Características Estrato de Tamaño en há
Planificación por Estratificación O - 50 0-5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 80 80 o más

Supo por estrato há 180.6 75.2 2.477.3 3.037.6 710.6 2.093.3
% Supo por estrato 2.1 0.9 28.9 35.4 8.3 24.4

A N°de predios por estrato 83.0 10 153 129 12 18
% predio por estrato 20.5 2.5 37.8 31. 8 3.0 4.4
Tamaño promedio há 2.2 7.5 16.2 23.5 59.2 116.3

Supo por estrato há 1. 105. O 536.9 9.939.3 8.488.6 3.26:7.4 9.770.5
%SUpe por estrato 3.3 1.6 30.1 25.6 9.9 29.5

B Ndde predios por estrato 501 73 711 317 49 70
% predios por estrato 29.1 4.2 41. 3 18.4 2.9 4.1
Tamaí'io promedio por há 2.2 7.4 14.0 26.8 66.7 139.6

Supo por estrato há 1.966.0 1.795.1 17.183.8 6.524.6 5.774.8 23.552.9
% Supo por estrato 3.5 3.2 30.2 11. 5 10.2 41.4

C N°de predios por estrato 964 228 1.226 217 101 166
% predios por estrato 33,2 7.9 42.2 7.5 3.5 5.7
Tamaño promedio há 2.0 7.9 14.0 30.1 57.2 141. 9

Supo por estrato há 652.1 603.4 3.728.5 1.917.3 1.156.2 4.391. 7
% SUpe por estrato 5.2 4.8 30.0 15.4 9.3 35.3

D N°de predio por estrato 292 86 253 61 18 35
% predios por estrato 39.2 11. 5 34.0 8.2 2.4 4.7
Tamaño promedio há 2.2 7.0 14.7 31. 4 64.2 125.5

Supo por estrato há 3.903.7 3.010.6 33.328.9 19.968.1 10.909.0 39.808.4
% Supo por estrato 3.6 2.7 30.0 18.0 9.8 35.9

TOTAL N°de predios por estrato 1.840 397 2.343 724 180 289
% Predios por estrato 31. 9 6.9 40.6 12.5 3. 1 5.0
Tamaño promedio há 2.1 7.6 14.2 27.6 60.6 137.7

Supo Total = 110.928.7



El promedio total de superficie de los dos estratos sobre 50 hectá
reas es de alrededor de 100 hectáreas, por esto, se ha elegido un
modelo de 100 hectáreas para cubrir el área de riego en predios de
más de 50 hectáreas.

3.1.8 Distribuci6n de Predios Representativos.

Las áreas de cultivos tanto permanentes como a
nuales han sido tratadas en forma separada. Para cultivos perma
nentes, existe informaci6n sobre la superficie dedicada a plantaci~

nes de frutale s y viñas en cada predio, pero no s e cons igna la su
perficie de estos predios destinados a cultivos anuales, en aquellos
predios mixtos. Por lo tanto, se ha asumido que todos lo s predios
de cultivos permanentes no tienen cultivos anuales, por lo que el
tamaño predial e s similar a la superficie plantada.

Los predios no han sido separados de acuerdo a la
aptitud agr!cola de sus suelos, dada la extrema complejidad de los
suelos de la regi6n que harta necesario invertir una gran cantidad
de tiempo en medir cada suelo dentro de cada propiedad. S6lo los
cultivos permanentes se han segregado de acuerdo a la aptitud fru
tal de sus suelos. En cada unidad de planificaci6n los suelos ocup~

dos por cultivos permanentes han sido reinterpretados a su clasifi
caci6n por aptitud agr!cola y estas áreas se han restado de las á
reas totales de cada tipo de suelo. El área as! obtenida, represen
ta la disponibilidad de suelos para cultivos rotacionales. Posterior
mente, el área de cada tipo de aptitud agrrcola de suelos, se se gre
g6 proporcionalmente a sus superficies, entre los dos tamaños pre
diales representativos.

A fin de mantener la combinaci6n de variables den
tro de 1rmites manejables, dentro de las unidades de planificaci6n se
desestim6 aquellas áreas de tipos de suelos poco significativos. Asr
mismo, los suelos de aptitud agr!cola 8, fueron exclu!dos de la pla
nificaci6n por las serias limitaciones que presentan al desarrollo de
los cultivos. Por lo tanto, la base para la preparaci6n de datos para
el análisis econ6mico de las posibilidades de desarrollo de la Cuenca,
es la segregaci6n de la superficie ocupada por los dos tamaños pre
diales representativos de 20 y 100 hectáreas entre las tres agrupacio
nes principales de suelos (Tabla 3.5)
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Tabla 3.5 Distribución de Predios representativos..por Unidades de Planificación.( há.)

Unidades de Representados Repre sentados Total Area Total Arca
Planificación en Modelos de en Modelos de Culti vos Cultivos Total Area

20 há 100 há Pe rmane nte s Anuales

Suelos Clase Aptitud 1, 2 Y 4 5.521 2.682
A Cultivos Permanentes 250 61 311

Cultiva s Anuale s 5.271 2.621 7.892 8.203

Suelos Clase Aptitud I y 2 5.666 3.684
Cultivos Permanentes 1. 459 52 1.511
Cultivos Anuales 4.207 3.632 7.839 9.350

B
Suelos Aptitud Clases 4,5,7 etc. 12.286 7.988
Cultivos Permanentes
Cultivos Anuales 12.286 7.988 ZO.274 20.274

Totales 1.511 28.113 29.624

Suelos Clase Aptitud I y 2 12.315 13. 130
Cultivos Permanentes 7.266 4.064 11. 330
Cultivos Anuale s 5.049 9.066 14.114 25.445

Suelos Clase Aptitud 3 y 6 7.042 7.508
C Cultivos Permanentes 3.632 2.033 5.665

Cultivos Anuales 3.410 5.475 8.885 14.550

Suelos Clase Aptitud 4.5 Y 7 4.358 4.647
Cultivos Permanentes
Cultivos Anuales 4.358 4.647 9.005 9.005

Totales 16.995 32.004 49.000

Suelos Clase Aptitud I y 2 3.190 2.568 114 5.644
Cultivos Permanentes 114
Cultivos Anuales 3.076 2.568 5.758

Suelos Clase Aptitud 3 y 6 1. 803 1. 451
Cultivos Permanentes

D Cultivos Anuales 1. 803 1. 451 3.254 3.254

Suelos Clase Aptitud 4,5 Y 7 1.202 968
Cultivos Permanente s
Culti vos Anuale s 1. 202 968 2.170 2.170

Totale s 114 11.068 11. 182

TOTALES GENERALES 53.383 44.626 18.931 79.078 98.009 *

* No se ha incluído los suelos de Aptitud Agrícola (8)



3.1.9 Modelos Prediales.

El método más simple y objetivo para representar
la situación actual del área regada y para definir los requerimientos
futuros en materia de inversión de capital y uso de insumas, es a tra
vés de Modelos Prediales. Se han preparado modelos para los dos
tamaños prediales representativos de 20 y 100 hectáreas, para pre
dios mixtos y de cultivos rotacionales. Tales modelos cubren todo
el rango de condiciones, dentro de la Cuenca, tanto de la situación
actual como de la situación futura subsiguiente a la adopción de niv~

les mejorados de tecnología y de suministros adecuados de agua pa
ra regadío. La Cuenca se representa a través de 45 modelos (Ver
Tabla 3.6)

Junto a estos modelos y como parte integrante de
los cultivos rotacionales se incluye una evaluación combinada de las
praderas y ganadería, a partir de cinco modelos básicos de produc
ción pecuaria. Tales modelos representan los diversos componen
tes de la situación actual y tres alternativas de situación futura con y
sin mejoramiento de regadío, los que consideran mejoramiento en
producción pratense y en manejo ganadero, separadamente. Los re
sultados se expresan en hectáreas promedio.

Los cultivos permanentes, viñas, manzanos, cerea
les y guindos han sido caracterizados a través de quince modelos que
representan la situación actual y diversas alternativas futuras que co~

sideran cambios en cuanto a manejo, densidad y tecnología. En este
sector no hay restricciones actuales en cuanto a suministro de agua
para regadío.

101



102

Tabla 3.6 Definición de modelos prediale s para
presupuestos, ingreso, egreso, culti
vos anuale s en situación actual y futura.

Modelo Tamaño Disponib. Aptitud
N° Predial Tecnología Mecanización Agua Suelos ClíITla

1 20 Actual Parcial Escasa 1 y 2 Curicó
2 20 Mejorada Parcial Escasa 1 y 2 Curicó
3 20 Mejorada Completa Escasa 1 y 2 Curic'ó
4 20 Actual Parcial Buena 1 y 2 Curicó
5 20 Mejorada Parcial Buena 1 y 2 Curicó
6 20 Mejorada Completa Buena 1 y 2 Curicó
7 100 Actual Completa Escasa 1 y 2 Curicó
8 100 Mejorada Completa Escasa 1 y 2 Curicó

9 100 Actual Completa Buena 1 y 2 Curicó
10 100 Mejorada COITlpleta Buena 1 y 2 Curicó
11 20 Actual Parcial Escasa 4-5 y 7 Curicó
12 20 Mejorada Parcial Escasa 4-5 y 7 Curicó
13 20 Mejorada COITlpleta Escasa 4-5 y 7 Curicó
14 20 Actual Parcial Buena 4-5 y 7 Curicó
15 20 Mejorada Parcial Buena 4-5 y 7 Curicó
16 20 Mejorada COITlpleta Buena 4-5 y 7 Curicó
17 100 Actual COITlpleta Escasa 4-5 y 7 Curicó
18 100 Mejorada COITlpleta Escasa 4-5 y 7 Curicó
19 100 Actual Completa Buena 4-5 y 7 Curicó
20 100 Mejorada COITlpleta Buena 4-5 y 7 Curicó
21 20 Actual Parcial Buena 3-6 Curicó
22 20 Mejorada Parcial Buena 3-6 Curicó
23 20 Mejorada Completa Buena 3-6 Curicó
24 100 Actual COITlpleta Buena 3-6 Curicó
25 100 Mejorada Completa Buena 3-6 Curicó
26 20 Actual Parcial Escasa 1-2-4 PiedITlont
27 20 Mejorada Parcial Escasa 1-2-4 PiedITlont
28 20 Mejorada COITlpleta Escasa 1-2-4 Piedmont
29 20 Actual Parcial Buena 1-2-4 PiedITlont
30 20 Mejorada Parcial Buena 1-2-4 PiedITlont
31 20 Mejorada COITlpleta Buena 1-2-4 PiedITlont
32 100 Actual Completa Escasa 1-2-4 PiedITlont



Modelo TaITlaño
N° Predial Tecnología Mecanizac.

Disponib.
Agua

Aptitud
Suelos ClíITla

103

33 100 Mejorada COITlpleta Escasa 1-2-4 PiedITlont
34 100 Actual COITlpleta Buena 1-2-4 PiedITlont
35 100 Mejorada COITlpleta Buena 1-2-4 PiedITlont
36 20 Actual Parcial Buena 1 y 2 Hualañé
37 100 Actual COITlpleta Buena 1 y 2 Hualañé
38 20 Actual Parcial Buena 3 y 6 Hualañé

39 100 Actual COITlpleta Buena 3 y 6 Hualañé
40 20 Actual Parcial Buena 4-5-7 Hualañé
41 100 Actual COITlpleta Buena 4-5--7 Hualañé
42 20 Mejorada Parcial Buena 1-2-3-6 Hualañé
43 100 Mejorada COITlpleta Buena 1-2-3-6 Hualañé
44 20 Mejorada Parcial Buena 4-5-7 Hualañé
45 100 Mejorada COITlpleta Buena 4-5-7 Hualañé
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3.2 DISEÑO DE MODELOS PREDIALES

Se espera que los mayores beneficios derivados del
suministro de agua en la cuenca del Mataquito, se traduzcan en un a~

mento de la producción de cultivos anuales, de empastadas y en un in
cremento ganadero. Los cultivos permanentes no se verán afecta
dos por variaciones en el suministro de agua debido a las siguientes
razones:

a) Los suelos que ocupan hoy los cultivos permanentes tienen suficien
te agua para regadío, por lo que sus rendimientos no mejorarán,
con un suministro adicional.

b) Hay extensas zonas con suelos aptos para frutales y con buen su
ministro de riego, disponibles para expandir las plantaciones; de
tal manera que difrcilmente, se podría justificar una planificación
de huertos frutales en otras áreas, sujetas a un cambio en el su
ministro de agua.

c) Se puede alcanzar un considerable incremento de la producción en
las áreas actualmente ocupadas por plantaciones, a través de mej~

res niveles tecnológicos y programas de replantaci6n. Este incre
mento basta para satisfacer la demanda proyectada para los man
zanos y viñas.

Por lo tanto, desde el momento que en los cultivos
permanentes ningún beneficio se puede atribuir a un cambio en las con
diciones de riego, el análisis de los proyectos de regadío se efectuará
s6lo sobre la base de cultivos rotacionales y ganadería. Sin embargo,
se ha preparado modelos prediales para frutales y viñas, con el obj~

to de mostrar el desarrollo potencial de sus niveles de producci6n a
través de mejoras en áreas equivalentes a las actuales superficies
plantadas y, para calcular los insumos requeridos por dicho mejora
miento.



3.2.1 Cultivos Anuales.

3.2.1.1 Situación Actual.

3.2.1.1. 1 Estructura de lo s Cultivos.

Durante los últimos ocho afias se ha producido una
fuerte fluctuación en las áreas cultivadas de la provincia de Curicó.
Tales fluctuaciones eliminan la posibilidad de considerar como pro
medios anuales la actual estructura de cultivos. Durante este pe
ríodo ha habido un significativo aumento en el cultivo de la remola
cha azucarera como resultado de la construcción de la Planta IANSA,
de Curicó.

La escasa información para la cuenca del Mataqui
to restringe la posibilidad de determinar estructuras de cultivos a
través de un período de varios años. Solamente los censos de 1965
y 1976 propor cionan una información razonable acerca del nivel de
la actividad agrícola en la Cuenca, a través de sus Comunas. La
información disponible para los afias intermedios entre los dos Cen
sos, está a nivel provincial y, por lo tanto, tiene escaso valor para
los propósitos de planificación aquí propuesta.

Los resultados del Censo de 1976 aún no han sido
publicados, pero se ha obtenido la información necesaria como para
establecer la situación actual. Una comparación de los Censos de
1965 y 1976, señala que hay pocas diferencias en las áreas de los
cultivos anuales totales, aún cuando en los cultivos de verano se 0E.
serva un incremento en 1976. Ante la h'llposibilidad de encontrar
una buena alternativa de información para el año agrícola 1975 -7 6,
será la información censal de este año la que servirá para definir
la situación actual.

Las estructuras de cultivos anuales se han deter
minado a partir de la información del Censo 1975-76, a nivel de co
muna. La s supe rfi cie s, dentro de la rotación anual de cultivos, in
cluyendo pastos, se obtuvieron restando las áreas de cultivos pere~

nes a las superficies regadas de cada comuna. Se asumió que el su~
lo no cubierto por cultivos anuales o perennes, estaba con pastos.
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En las estadísticas comunales se ha observado al
guna influencia en la intensidad de los cultivos debido a las variacio
nes en los suministros de agua; pero, también existen diferencias
dentro de las comunas debido a variaciones en las condiciones cli
máticas y a diferencias de tipos de suelos. A partir de conclusio
nes que pueden desprenderse de las estadísticas comunales; de ob
servaciones de terreno y de resultados de la encuesta predial, se
dedujo la estructura de cultivo para cada una de las unidades de pla
nificaci6n.

La estructura actual de los cultivos anuales para
las tres unidades de planificaci6n de la Cuenca del Alto Mataquito,
se presenta en la Tabla 3. 7.



Tabla 3.7 Estructura actual de los cultivos anuales en las tres Uni
dades de Planificaci6n de la Cuenca del Alto Mataquito.

a) Unidad de Planificaci6n A.

la?

Clima

Suministro de Agua

Clases aptitud de suelo

Tamaño predial represeE; (Há)
tativo

Superficie de cultivos anuales(Há)

Piedmont

Escaso

1 2 Y 4

20

5.271

100

2.621

% Hectáreas Hectáreas

Trigo 17, 5 922 459
Maíz 5,0 263 131
Porotos 15,0 791 393
Papas 7,5 395 197
Remolacha
Otros 5,0 263 131
Pastos 50,0 2.637 1.310

TOTAL 100,0 5.271 2.621
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b) Unidad de Planificación B.-

Clima

Sumini stro de agua

Curicó

Escaso

Curicó

Escaso

Clase s aptitud de suelo 1 y 2 4, 5 Y 7

Tamaño Predial Repr~
s entativa (Há) 20 100 20 100

Superficie de Cultivos 4.207 3.632 12.286 7.988

Anuales (Há)

Cultivos % Há. Há. % Há. Há.

Trigo 12,5 526 454 15,0 1.843 l. 198
Maíz 12,5 526 454 7,5 921 599
Po roto s 2,5 105 91 10,0 1. 229 799
Papas 2,5 105 91
Remolacha 12,5 526 454 5,0 614 400
Otros 10,0 421 363 7,5 921 599
Pastos 47,5 1998 1725 55,0 6,758 4,393

TOTAL 100,0 4207 3632 100 12.286 7.988



c) Unidad de Planificaci6n C.
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Clima

Sumini stro de agua

Curicá

Bueno

Curicá

Bueno

Curicá

Bueno

Clase s aptitud de suelo 1 y 2 3 Y 6 4, 5 Y 7

Tamaño Predia1 Repre-
sentativo (Há) 20 100 20 100 20 100

Superficie de Cultivos
Anua1e s (Há) 4749 9066 3110 5475 4358 4647

Cultivos Há Há % Há Há % Há Há

Trigo 12,5 594 1133 12,5 389 684 15, O 654 697
Maíz 15,0 712 1360 10, O 311 547 12,5 545 581
Porotos 12,5 594 1133 7,5 233 411 12,5 545 581
Papas 2,5 119 227 2,5 78 137
Remolacha 15, O 712 1360 15, O 467 821 10, O 435 465
Otros 5,0 237 163 10, O 311 548 5,0 218 232
Pastos 37,5 1781 3690 42,5 1321 2327 45 1961 2091

TOTAL 100, O 4749 9066 100,0 3110 5475 100,0 4358 4647
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d) Unidad de Planificación C. ':,)

Clase aptitud de suelos 1 y 2 3 Y 6

Tamaño Predial Repre-
sentativo (Há) 20 20

Superficie de Cultivos
Anuales (Há) 300 300

Cultivos % Hectáreas % ectáreas

Trigo 7,5 22,5 7,5 22,5
Maíz 20,0 60,0 20,0 60,0
Porotos 12,5 37 , 5 12,5 37,5
Papas 5,0 15,0 5,0 15,0
Remolacha 2,0 6,0 2,0 6,0
Tabaco 7,5 22,5 5,0 15,0
Ají 7,5 22,5 5,0 15,0
Cebolla 7.5 22.5 5,0 15.0
Pastos 30.5 91. 5 38.0 114. O

TOTAL 100.0 300.0 100.0 300.0

,:,) Incluye hortalizas.



En la Unidad de Planificaci6n C, especialmente
en las proximidade s de Curic6, existen áreas dedicadas a la produc
ci6n hortrcola. Se ha estimado que alrededor de 600 hectáreas es
tán o cupadas por estos cultivos de valor relativamente alto (tabaco,
ajr, cebolla). Aproximadamente la mitad de la superficie se encuen
tra en suelos de aptitud 1 y 2 Y el 50 % restante ocupa suelos de ap
titud 3 y 6. Las rotaciones de cultivos seleccionados como repre
sentativas de estas 600 hectáreas, son idénticas a las seleccionadas
para el valle del Mataquito, donde se dan condiciones similares.

Se ha elegido el tabaco, el ajr y las cebollas como
equivalentes, en cuanto a valor y uso de insumos, al grupo de culti
vos hortrcolas comúnmente cultivados en la Cuenca.

En general las rotaciones de cultivos descritas pa
ra la Cuenca del Alto Mataquito, conforme a las estadrsticas de 1976
no reflejan la situaci6n de la parte baja de la Cuenca. En ésta el á
rea de remolacha pierde importancia y los frutales y viñas s610 oc~

pan el uno por ciento de la superficie de riego. El marz está más
difundido gracias al agro clima Hualañé y, el tabaco, arroz y ajr c~
bran aqur mayor importancia. Cultivos como trigo, porotos, pa
pas, cebada y maravilla, mantienen su importancia en ambos secto
re s.

El área ocupada por los cinco cultivos principales
trigo, porotos, marz, papas y remolacha, se expres6 como un por
centaje del área total destinada a cultivos anuales. Las estadrsticas
comunales de la parte baja de la Cuenca, incluyen importantes sec
tores de cultivos anuales de secano como trigo, garbanzos y lente
jas. Por carecerse de datos ,por separado para cultivos de riego
y de secano, se ha postulado rotaciones de cultivos que coinciden en
lo posible, con la informaci6n del Censo 1976. Tales rotaciones se
han relacionado con los tipos de suelos y con los tamaños prediales
representativos (Tabla 3.8)
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Tabla 3.8

Clima

Estructura actual de los cultivos anuales en la
Unidad de Planificación D (Bajo Mataquito)

Hualañé

Clase aptitud
de suelo 1 Y 2 3 Y 6 4, 5 Y 7

Tamaño Predial
Representativo
(Há) 20 100 20 100 20 100

Areas de Cul-
tivos Anuales 3.076 2.568 1.803 1.451 1.202 968
(Há)

Cultivo s % Há. % Há. % Há. % Há. % Há. % Há.

Trigo 7.5 231 7.5 193 7.5 135 7.5 109 15.0 181
Maíz 20.0 615 20.0 514 20.0 361 20.0 290 12.5 150
Porotos 12.5 384 12.5 321 12.5 225 12. 5 181 12.5 150
Papas 5.0 154 2.5 64 5.0 90 2.5 36
Remolacha 2.0 62 4.5 116 2.0 36 2.0 29
Cebada 15.0 385 15.0 218 2.5 30
Maravilla 5.0 128 5.0 73 12.5 150
Tabaco 7.5 231 5.0 90
Ají 7.5 231 5.0 90
Hortalizas 7.5 231 5.0 90
Arroz 50. O 484
Pastos 30.5 937 33.0 847 38.0 686 35.5 515 45.0 541 50.0 484

TOTAL 100 3.076 100 2.568 100 1.803 100 1.451 100 1.202100 968



A continuaci6n, se señala las áreas de los cinco
principales cultivos de la Cuenca y la superficie indicada por las cl.
fras preliminares del Censo 1975-76. Se considera que los valo
res están dentro de los límites aceptables para evaluaciones de pr~

factibilidad.

Tabla 3.9 Areas de cultivos calculadas para las Unidades de Pla
nificaci6n y Superficies indicadas en el Censo 1975 -7 6.

Supo /há.

Unidad de Planif. B C D Total
Areas de

A
cultiva 1CJ15-7 6

Trigo 1. 381 4.021 4.196 849 10.447 14.657 ):~

Maíz 394 2.500 4.176 1. 930 9.000 9. 157
Porotos l. 184 2.224 3.572 1. 261 8.241 8.505
Papas 592 196 591 344 1. 723 1. 754
RerrlOlacha 1.994 4.272 243 6.509 6.678
Otros 394 2.304 1.821 2.431 6.950 7.466

Area total en culti-
vos anuales 3.945 13.239 18.. 628 7.058 42.870 48.217 .'-_,o

Area total en rota-
ción de cultivos 7.892 28.113 32.005 11. 068 79.077

Pastos 3.947 14.874 13.376 4.010 36.207

113
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~:~ Incluye trigo de secano.
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En el Anexo D - 2.1 se ha inclufdo las estadfsticas
sobre rendimientos de los cultivos en 1976 a nivel provincial. Esta
información se utilizó sólo como una orientación ya que no constitu
ye base suficiente para una planificación detallada. Las cifras de
rendimientos que se han tomado en cuenta para representar la am
plia gama de condiciones dentro de la Cuenca, han sido obtenidas a
través de visitas a terrenos y de una evaluación de las condiciones
ambientales y capacidad empresarial en cada situación.

3.2.1.1.2 Uso de mano de obra, tracción animal y maquinaria.

Los requerimientos de mano de o bra para los dis
tintos cultivos, están basados en observaciones de las prácticas ge
nerales de manejo en el campo y en el uso de estandares provenie:;.
tes de otros estudios. La productividad del trabajo ha sido estimada
en función de la información recogida durante la encuesta de terre
no y mediante indicadores como el nivel de rendimientos.

El uso actual de mano de obra para la mayorfa de
los cultivos es bastante inferior a lo óptimo. Esta situación ha sido
registrada en los modelos agrrcolas preparados para representar la
situación actual. Para la situación mejorada se postula una mayor
demanda de trabajo, al incluirse algunas prácticas de cultivo antes
no consideradas e intensificar otras, todo lo cual, contribuirá junto
con los nuevos niveles de insumas a obtener rendimientos más satis
factorios.

Los valores calculados para la productividad del tra
bajo corresponden a los puntos medios entre los estimados para la si
tuación actual y la situación mejorada. Esto determina que, en los
modelos representativos de la situación actual, la productividad de
trabajo aparece algo sobreestimada y, por el contrario, en la situa
ción mejorada, aparece como sube stimada,puesto. que cabrra esperar
un mayor rendimiento para el futuro.

Para las labores de cosecha, se ha establecido una
relación entre la demanda de mano de obra y los rendimientos post~

lados para cada uno de los cultivos en los distintos modelos presen
tados. Esta situación también se ve reflejada en la estimación del



uso de maquinarias e implementos asociados con la cosecha.

Con el fin de utilizar un criterio uniforme y basa
dos en antecedentes de terreno se ha asumido el uso de tracci6n ani
mal para algunas labores que bien pueden realizarse en forma me
canizada. Este hecho podría significar que, en algunos modelos de
100 hectáreas, con mecanizaci6n completa, el número total de jor
nadas animal estuviera sobrestimado.

Las tasas de trabajo pa ra la maquinaria e imple
mentas se basan en coeficientes proporcionados por empresas pri
vadas que arriendan equipos agrícolas y, en publicacione s oficiales.
En las labores de preparaci6n de suelo, se ha asumido distintas ta
sas de trabajo para lastres agrupaciones básicas de suelos.

3.2.1.2 Situaci6n Futura.

3.2.1.2.1 Modelos representativos de situaci6n futura con mejo
ramiento en regadío y sin cambio en tecnología.

Estos modelos intentan definir los cambios proba
bIes que podrían ocurrir si s6lo se- intentara incrementar el sumi
nistro de agua de riego sin que éste fuera acompañado por una tec
nología mejorada. Por consiguiente representarán una expectativa
mínima de beneficios potenciales derivados de una inversi6n en me
joramiento de regadío.

En el agroclima Curic6, la eliminaci6n de la re s 
tricci6n de agua en las áreas actualmente escasas, de la Unidad de
Planificaci6n B, se puede asumir un cambio en la rotaci6n de cul
tivos hasta alcanzar los niveles observados en la Unidad de Plani
ficaci6n C, que está relativamente bien dotada de agua para rega
día.

La totalidad de la Unidad de Planificaci6n A, en
el distrito agroclimático Piedmont, tiene una dotaci6n de agua es-
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casa, por lo tanto no existe base suficiente para predecir los efec
tos que tendría la eliminaci6n de la limitante agua en las rotacio
nes de cultivos. Sin embargo, se puede presumir que el área ac
tual de pastos se reducirá al nivel observado en suelos de clases 1
y 2 del distrito agroclimático Curic6; que el área de cultivos de s~

cano aumentará y, que la superficie de cultivos de invierno perma
necerá sin cambios. El incremento en los cultivos de verano será
el resultado de una expansi6n en las superficies sembradas con po
rotos y remolacha. Las extensiones actuales de maíz y papas de
berían permanecer sin cambios al aumentar el agua, ya que el maíz
no encuentra condiciones apropiadas para un buen rendimiento y las
papas están limitadas por el mercado. Por lo tanto, las rotaciones
de cultivos para la Unidad de Planificaci6n A subsiguiente a la eli
minaci6n de la limitante de agua y sin cambios en tecnología, se
ría la siguiente:

Cultivo

Trigo
Maíz
Porotos
Papas
Remolacha
Raps
Pastos

Porcentaje

17.5
5.0

20.0
7.5
7.5
5.0

37.5

En la Cuenca del Bajo Mataquito, la Unidad de Pla
nificaci6n D tiene actualmente un suministro amplio de agua por lo
que no se debe esperar ningún cambio en las rotaciones de cultivos.

Las estimaciones básicas empleadas para la con
fecci6n de los modelos prediales representativos de la situaci6n futu
ras son las mismas usadas para los modelos representativos de la si
tuaci6n actual.

3.2.1.2.2 Modelos prediales representativos de la situaci6n futura
con tecnología mejorada y sin cambios en el suministro
de agua.



a) Rotaciones proyectadas .

.En las situaciones de suministro escaso de agua
para regadío, los mejoramientos potenciales de la producci6n in
volucran una maximizaci6n de la superficie destinada a cultivos de
invierno a expensas del área de pastos eventualmente regados. Las
áreas de cultivos de verano y de pastos completamente regadas es
tarán obviamente, limitadas al agua disponible en el mes crítico de
Febrero. En las Unidades de Planificaci6n A y B, que presentan e~

casez de agua en Febrero, del año, 85 OJo, el volumen promedio de
agua disponible alcanza a 0,49 lt/seg/há en ambos casos. Este ni
vel de disponibilidad se ha usado para determinar el área de culti
vos de verano y de empastadas que puedan ser regadas en el año
85 % asumiendo 24 horas de utilizaci6n y 50 % de eficiencia de rie
go.

La rotaci6n de cultivos para la situaci6n futura,
se ha basado, hasta cierto punto, en su actual composici6n. En
los cultivos propuestos para la Unidad de Planificaci6n A, las áreas
actuales de papas se han mantenido para la situaci6n futura y, el tri.
go y porotos siguen siendo los más importantes. La remolacha de
be ser expandida en los suelos muy aptos de agro clima Piedmont,
en reemplazo del maíz. Las proporciones propuestas para los di
versos cultivos han sido determinadas, en gran medida, por la ne
ce sidad de una rotaci6n de cultivo s estable. De una manera simi
lar, se ha definido rotaciones variables de cultivos en la Unidad de
Planificaci6n B, para los dos agrupamientos de suelos principales.
Las superficies de los diversos cultivos, se asem~an hasta cierto
punto a las definidas para la situaci6n actual.

Las rotaciones de cultivos propuestas para esta
situaci6n de tecnología mejorada yagua escasa, se incluyen en la
Tabla 3.10 junto con las demandas de agua durante los meses crí
ticos de Enero, Febrero y Marzo. Excluyen la demanda de agua
para pastos eventualmente regados.
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Tabla 3.10 a) Rotaciones ele cultivos propue stas para situación futura con mejoramientos tecnológicos y de suministro de agua.
En la Cuenca Alta del Mataquito

......

......
00

CLIMA PIEO:>.1ONT CURICO CURICO CURICO CURICO

Clase de aptitud de suelos 1, 2 Y 4 I Y 2 I Y 2 3 Y 6 4, 5 Y 7

Tamafto. prediales represento 20 y lOO há 100 há 20 há 20 Y 100 há 20 Y lOO há

Año Cultivo % Aí'lo Cultivo % Aí'lo Cultivo % Aflo Cultivo % Aí'lc Cultivo %

I Remolacha 16.67 I Remolacha 20.0 1 Remolacha 16.67 I Remolacha 12.50 I R.. molacha Il.SO
2 Porotos 16.67 2 Maíz 20.0 2 Maíz 16.67 2 Maíz 12.50 2 Maíz 12.50

Raps 10.00 3 Porotos lO.O 3 .Porotos 12.50 3 Cebada 6.25 3 Trigo * 12.50
Papas 6.65 4 Trigo asoc .• 20.0 Papas 4.15 Papas 6.25 4 Porotos 12.50

4 Trigo asoc.* 16.67 5 Pastos 20.0 4 Trigo a soc.* 16.67 4 Porotos 12.50 5 Maravilla Il.SO
5 Pastos 16.67 5 Pastos 16.67 5 Maíz 12.50 6 Trigo asoc .• Il.50
6 Pastos 16.67 6 Pastos 16.67 6 Trigo soc.* Il.SO 7 Pastos Il.50

7 Pastos 12.50 8 Pastos Il.50
8 Pastos Il.SO

* Trigo invie rno • Trigo invie rno • Trigo invierno • Trigo invie rno * Trigo' primavera

b) Rotaciones de cultivos propuestas para situación futura con mejoramiento tecnológico en la Cuenca Baja del Mataquito.

CLIMA HUALAÑE HUALAÑE HUALAÑE HUALAÑE

Clase aptitud de suelos ly2,3y6 ly.2,3y6 4, 5 Y 7 4, 5 y/7

Tamaflo prediales represento 20 há lOO há 20 há lOO há

Año Cultivo % Aí'lo Cultivo % Aí'lo Cultivo % Aflo Cultivo %

I Maíz 10.0 Maíz lO.O I Remolacha 12.5 I Arroz 25.0
2 Ají 10.0 Remolacha 7.5 2 Maíz 12.5 2 Arroz 25.0
3 Porotos 10.0 l Papas 2.5 3 Trigo (prim) Il.S 3 Pastos 25.0

4 Papas 5.0 Cebada 10.0 4 Maravilla 12.5 4 Pastos 25.0
Remolacha 5.0 3 Porotos 12.5 5 Porotos 12.5

5 Maíz 10.0 Maíz 7.5 6 Trigo tmm) 12.5
6 Tabaco 10.0 4 Trigo asoc. 20.0 7 Pastos Il.S
7 Hortalizas 10.0 5 Pastos lO.O 8 Pastos 12.5
8 Trigo 10.0
9 Pastos 10.0

lO Pastos 10.0



b) Estimaciones para la situación con agua escasa y tecnología me
jorada.

En esta situación, no se esperan grandes cambios
en el grado de mecanización para los modelos de 100 hectáreas
excepto la introducción de nivelacione s periódicas durante el ci
elo rotacional. Para los modelos de 20 hectáreas se ha conside
rado la alternativa de mecanizac ión completa siguiendo el mismo
sistema que para 100 hectáreas y, la de mecanización parcial,
en los casos en que el empleo de caballos cobre mucha importan
cia.

Los rendimientos de maquinaria se han conserva
do idénticos a los de la situación actual.

Respecto a los niveles de insumos y rendimientos
puede afirmarse que existe muy poca información local sobre re~

puesta de los diferentes cultivo s a distintos niveles de fertiliza
ción. Cuando existe dicha informaci6n (remolacha y trigo) se ha
utilizado para proyectar los niveles de rendimientos y uso de in
sumos para tecnología mejorada. En los cultivos para lo s que no
existe informaci6n, los niveles futuros se han calculado sobre la
base de experiencias de otras regiones o países.

El uso de insumos corno insecticidas, herbicidas
y fungicidas, se propone para aquellas áreas donde se sabe que
existe necesidad de ellos.

En la situación de escasez de agua, la adopci6n de
niveles tecno16gicos más elevados será similar a los niveles que
habría que adoptar con suministro adecuado de agua. Sin embar
go, se ha asumido que los rendimientos serán afectados y serán
inferiores a los que se obtienen con un buen suministro de agua.
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En la determinaci6n de los futuros niveles de ren
dimiento con tecnología mejorada, se han considerado dos factores
adicionales: tipo de suelo y nivel de manejo.

3.2. 1 .2.3 Modelos Prediales Representativos de la situaci6n futu
ra, con Tecnología Mejorada y buen Suministro de Agua.

Se seleccion6 aquellos cultivos que muestran me
jores expectativas por su rentabilidad, dentro de las limitaciones
de tipo técnico y de mercado. Se incluy6 algunos cultivos de menor
importancia, pero que tienen una especial adaptabilidad a ciertas si
tuaciones. El esquema actual de cultivos también ha influído en la
determinaci6n de la proporci6n de cada cultivo propuesto para el
futuro.

a) Estimaci6n de Rotaciones Culturales.

l. - Zona agroclimática de Piedmont.

Las rotaciones propuestas para la zona de Piedmont, se pr~

sentan en la Tabla 3.10. Allí se puede apreciar algunos ca~

bios sustanciales en relaci6n a la composici6n de los culti
vos actuales. Así, para la remolacha se puede anticipar un
fuerte aumento si se lograra mejorar la situaci6n de riego,
puesto que e s un cultivo con una relativamente alta rentabi
lidad.

De un modo similar, se puede prever un incre
mento en el cultivo del raps. El área de papas es probable
que se mantenga sin cambios. El trigo de invierno convie
ne incluirlo como una manera de equilibrar la demanda de
mano de obra y maquinaria a través del año y al mismo tiem
po, como una manera de establecer empastadas. Se ha e sti
mado también que las praderas artificiales seguirán siendo
importantes por su rol en la mantenci6n de la fertilidad del
suelo y por la relevancia que tendrá la ganadería por la in
teracci6n de praderas artificiales de riego y praderas de se
cano de los cerros del contorno.



2. - Zona agrocliznática Curic6.

Dentro de los znejores suelos de la Cuenca, que i~

cluyen los de aptitud agrrcola 1 y 2, se puede increznentar
sustancialznente la intensidad de cultivos. Sin eznbargo, co
zno es poco probable que los productores caznbien su actual
sistezna de agricultura znixta, que las praderas continuarán
teniendo un lugar prozninente en las rotacione s.

Para los znodelos representativos de 100 hectáreas
se ha elaborado una rotaci6n estrecha, a cinco años, que se
incluye en la Tabla 3.10. Esta rotaci6n conteznpla un año de
praderas lo que cubre el 20 por ciento del predio y el 80 por
ciento restante, se dedica a cultivos anuales cozno reznolacha,

"znarz, porotos y trigo. La rotaci6n propuesta para el znodelo
de 20 hectáreas, incluye un tercio de praderas, a dos años,
puesto que es poco probable que el pequeño agricultor alcan
ce el nivel de znanejo requerido para una rotaci6n znás inten
siva, cozno la propuesta para el estrato superior. Se ha in
clurdo papas, s6lo para el estrato de 20 hectáreas, por ser
un cultivo de alta deznanda de znano de obra, que resulta zne
nos atractivo para predios gr andes.

Las rotaciones propuestas para las agrupaciones
texturales znás gruesas, aptitud 3 y 6, es siznilar a la propue~

ta para el estrato de 20 hectáreas, en suelos 1 y 2; excepto, por
la znayor proporci6n de cereales inclurdos.

Para aznbos estratos prediales representativos, en
suelos de aptitud 3 y 6, se ha propuesto dos años de praderas
artificiales principalznente cozno un znedio de znantener la fe!.
tilidad del suelo. Quizás la inclusi6n de proporciones relati
vaznente altas de reznolacha y znarz en suelos de aptitud 6 no
sea recoznendable por la baja capacidad de retenci6n de huzne
dad y la pobre fertilidad de estos suelos. Pero, en un estu
dio a nivel de prefactibilidad, no se justifica tratar estos sue
los en forzna separada.

En los niveles con aptitud 4,5 y 7 se puede aplicar
la rotaci6n pres entada en la Tabla anterior. La l"otaci6n pro
puesta para este grupo de suelos incluye una proporci6n rela-
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tivamente alta de cereales y maravilla, esta última por su
buena adaptaci6n a suelos de texturas pesadas. Actualmen
te la remolacha, el marz y los porotos se cultivan con bue
nos resultados en los suelos de clase de aptitud 4, que con~

tituyen una alta proporci6n de la agrupaci6n de texturas pe
sadas.

3. - Zona agroclimática Hualañé.

Para esta zona se propone cuatro rotaciones de
cultivos diferentes. Los suelos de aptitud 1, 2, 3 Y 6 se han
agrupado para la definici6n de rotaciones futuras. Se ha a
doptado este método a rarz de que no se espera beneficios o
riginados por el agua, desde el momento que cuentan en la
actualidad con una dotaci6n suficiente. Se ha definido rotacio
nes, para los dos tamaños prediales representativos. Los
cultivos de alto costo, como tabaco, ajr, cebollas, se han
confinado el estrato de 20 hectáreas y cubrirán la misma su
perficie que en la situaci6n actual. Se ha estimado que los
agricultores de predios grandes no se interesarán por estos
cultivos, muy exigentes en mano de obra. Otros cultivos
como marz, porotos, remolacha, papas y trigo, son los prin
cipales componentes de las rotaciones de predios de 20 y
100 hectáreas. Las praderas artificiales, para ambos estra
tos, constituyen un quinto del área. Para los estratos meno
res, la rotaci6n abarca un perrada de dos años, en tanto que
para los superiores se propone solamente un año.

Para las áreas con suelos de aptitud 4, 5 Y 7 se
propone diferentes rotaciones en ambos estratos prediales.
La rotaci6n adoptada para el modelo de 20 hectáreas es la
misma propuesta para este estrato en la zona agroclimática
Curic6. Para estratos de 100 hectáreas se ha pensado en u
na rotaci6n simple de 50 % arroz y 50 %pradera artificial,
de dos años cada una.

b) Presunciones para la situaci6n futura, con buen suministro de a
gua y tecnologra mejorada.

Los niveles de mecanizaci6n para el futuro, en los
tamaños representativos de 100 hectáreas, se han definido del



estudio de necesidades de mecanización en las rotaciones propue~

tas. Se consideró que el número de operaciones mecanizadas será
igual al de la situación actual. El cultivo de la remolacha que po
dría ser completamente mecanizado, en vista del alto costo de la
maquinaria y el costo relativamente bajo de la mano de obra, es
poco probable que cambie de modalidad en un futuro previsible. A
símismo, en predios de 20 hectáreas no se visualiza razones para
pensar en un cambio de los métodos de cultivos, en el futuro.

Los rendimientos y tasas de trabajo de la maquina
ria agrícola permanecerán sin modificaciones en el futuro. Pese
a que podría esperarse algunos cambios como resultados de pro
gramas de capacitación de operadores de equipo agrícola; tales
cambios son diHciles de cuantificar.

La determinación de niveles de rendimientos y uso
de insumas se ha llevado a cabo de la misma forma ya expuesta
para los niveles mejorados de tecnología y suministros de agua.
Los rendimientos e insumas proyectados para el futuro para todos
los cultivos s e incluyen en el Anexo D - 3.1.

3.2.2 Ganadería.

3.2.2. 1 Situación Actual.

El análisis del sector ganadero de la Cuenca se ha
realizado en relación con la disponibilidad de forraje en cada Unidad
de Planificación. Pero, para este análisis, se ha agrupado las Uni
dades de Planificación A y B que presentan una situación similar en
cuanto a escasez de agua, factor primordial para considerar diferen
cias en la producción forrajera.

La producción animal, se ha calculado en términos
de ganancia en kilos de peso vivo por vaca presente en la masa. Pa
ra ello se consideró los parámetros productivos característicos del
ganado Holstein Friesian, a un nivel medio de manejo y subalimen
tado durante los períodos invernales. La proporción de vacas en la
masa, así como su composición ha sido extrapolada de los datos cen
sales de 1965 y aplicada a las cifras ganaderas del censo de 1976.
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Se ha elegido este método de cálculo por vaca ma
sa, ya que refleja en mejor forma a nivel regional, .el número de va
cunas o unidades animales necesarios para producir las ganancias
de peso. Se hizo una desagregaci6n, para evaluar el volúmen de
carne producida por novillos comprados fuera de la zona.

Por último, se relacion6 el aporte forrajero por
hectárea promedio ponderado - expresada en unidades animales 
con la producci6n ganadera por unidad animal generada por la masa,
para determinar el volúmen de producci6n en kilos de peso vivo, por
hectárea de pastos, en cada Unidad de Planificaci6n. Para la situa
ci6n actual, esta relaci6n es la siguiente:

Unidad de Unidades % Vacas N°de Prod. carne Prod. carne
Planificaci6n animales en la ma vacas por vaca kg. por há. kg.

por Há. sao por há. peso vivo peso vivo.

AyB 100 57 0,57 256,96 146,47

CyD 112 65 0,65 256,96 167,03

Para la inclusi6n de estas cifras en los modelos
prediales se considera s6lo aquella superficie de pastos ocupada por
unidade s animale s directamente productivas. El área ocupada por
animales de trabajo se rest6 de la superficie de pastos a raz6n de
una U. A. por cada caballar de trabajo necesario para el predio. A
esta zona se agreg6 la cantidad de pasto requerida para mantener
los reemplazos de tales animales. Los caballos na indispensables
para estas labores se estim6 que aportaban un beneficio comparable
al de los bovinos comprendidos en el análisis. No se analiz6 en fo~

ma separada la producción lechera ya que la elecci6n de uno u otro
rubro de producci6n, por parte de los agricultores, dependerá de la
relaci6n de precios leche -carne (Ver Anexo D - 3.2)



3.2.2.2 Situaci6n Futura.

a) Sin cambios tecno16gicos y con mejor suministro de agua.

En el futuro, el hecho de mejorar el regadro en el
área del proyecto, s610 beneficiará a aquellas unidades de plani
ficaci6n con suministro escaso de agua, como son las Unidades
A y B. Al no elevarse los niveles tecno16gicos simultáneamente,
lo probable es que la situaci6n observada en estas unidades cam
bie a aquella que caracteriza a las Unidades C y D en situaci6n
actual. Por esta causa la producci6n ganadera se determinará
considerando la superficie de praderas ocupadas por animales di
rectamente productivos y la producci6n de carne estimada para las
Unidades de Planificaci6n C y D, en situaci6n actual.

b) Con niveles mejorados de tecnologra y sin cambios en el suminis
tro de agua.

El mejoramiento tecno16gico, en e stas condicione s,
consiste en actuar conjuntamente sobre los factores determinantes
de la producci6n actual. Se puede resumir en mejorar la disponi
bilidad de recursos forrajeros y en mejorar el manejo y campo si
ci6n de la masa ganadera.

Sin un mayor suministro de agua para regadro, es po
co probable que se pueda mejorar sustancialmente la calidad de las
praderas. Asr para mejorar la estacionalidad de los cultivos forra
jeras, se podrra reemplazar las praderas naturales de riego, por
cultivos invernales, como la mezcla trébol alejandrino -avena, en
la proporci6n de 0,37 hectáreas de mezcla, por cada hectár ea de
pradera artificial de riego. Como beneficio se obtendrra un incr~

mento del peso vivo, por unidad de tiempo, al evitarse las pérdi
das de peso invernales. Esto, unido a una correcci6n en la masa
ganadera aumentarra la producci6n de kilos de peso vivo por hect!.
rea año, desde 146,4 a 167,0. Esta alternativa podrra no resultar
viable en términos econ6micos, por el elevado costo de la mezcla
forrajera.

c) Con mejoramiento en el suministro de agua y en tecnologra.

Para evaluar esta situaci6n se estim6 que las 20.357
hectáreas de praderas recibirran fertilizaci6n y tendrran un manejo
adecuado. Todas las praderas comprendidas en suelos clase 1 y 2,

en predios de lOO hectáreas, e s decir 2.850 hectáreas, optarran por
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la alternativa de un año de pastos, con una capacidad forrajera
de 2.98 U .A. ¡hectáreas. Las 17.507 hectáreas restantes ten
dríanuna carga promedio de 2.16 U.A./año. Además la masa
animal se corregiría para mejorar la proporción de vacas de ma
nera que se aproxime a los parámetros calculados en el Anexo
D - 2.4 donde se señala una producción de 334,56 kilos de peso
vivo comercializable s, por vaca.

De acuerdo a estas estimaciones, los beneficios
que se obtendrían serían los que incluye la Tabla siguiente:

Tabla 3.11 Producciones pecuarias estimadas para situación futu
ra, con mejoramiento tecnológico y de regadío en mo
delos prediales .

Aptitud
Suelos

Modelo
Há.

Capac.
forraj.
por há.

0/0 de va
cas en la
masa

N° vacas
por há.

Prod.
kglva
ca

Prod.
Kg. ¡há.

1 y2 100 2,98 58 1,73 334,56 578,8

1 y 2 20 2,16 58 1,25 334,56 418,2
3 y 6;

4, 5 y 7 20 y 2, 16 58 1,25 334,56 418,2
100

3.2.3 Cultivos Permanentes.

3.2.3.1 Consideracione s previas.

Los dos cultivos permanente s más importante s, en
el sector regado del área del Proyecto, son las viñas y los manzanos.
Por las razones señaladas en el Inf:Jrme Economía (Tomo E) cualquier
aumento de producción de estos cultivos, obedecería a rendimientos
más altos obtenidos por mejoramiento de la tecnología, más bien que a
una expansión del área plantada. En consecuencia se estimó que el á-



rea ocupada por estos cultivos será igual en la situaci6n actual y futu
ra. Por las mismas razones se asumi6 que el área de frutales salvo
la de manzanos, se mantendría en el futuro.
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En este estudio, entre los frutales de menor impor
tancia para el área, s610 se han tomado en cuenta los guindos y cerezos.

La definici6n de prácticas de manejo y la estimaci6n
de rendimientos, en los cultivos permanentes presenta ciertos proble
mas. La edad de los árboles y de las viñas afecta los rendimientos.
Por otra parte, los niveles de insumas están cambiando continuamente
de acuerdo a la moderna tecnología. La metodología del modelo predial
se ha adoptado s610 para la definici6n de la situaci6n actual. Para las
situaciones futuras, se ha adoptado un método globalizado y se han d~

finido a través de hectáreas promedio y no sobre una base predial. No
obstante, las situaciones futuras se denominan, por conveniencia, a
través de modelos numerados.

3.2.3.2 ~anzanos.

a) Situaci6n actual.

En este rubro se distingue tres niveles de manejo
que tienen influencia directa sobre los rendimientos. Estos niveles se
han relacionado con los estratos de tamaños prediales: O-10 hectáreas;
lOa 50 hectáreas y, más de 50 hectáreas. Para cada uno de los mo
delos representativos de la situaci6n actual, se confeccion6 una ficha
que contiene antecedentes de uso de insumas físicos, uso de mano de
obra, horas de tractor, caballos e implementos. La informaci6n per 
tinente a cada uro de estos modelos y los rendimientos máximos, se
incluye en el Anexo D - 3.3.

Las áreas representadas por cada uno de los tres
modelos son:

Número de ~odelo

Estrato (há)
Area de manzanos
por estrato (há)

b) Situaci6n futura.

1
0-10

1.111

2
10 -50

1.333

3
50 Y más

1.121

Total

3.565

Para la situaci6n futura no se contempla mayor cam
bio en la superficie plantada con manzanos en el área del Proyecto.
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Sin embargo se espera un aumento de la producción proveniente del
mejoramiento tecnológico de los huertos y de la relocalización de al
gunos de ellos en suelos de buena aptitud frutal. Se ha programado
un desarrollo para el sector que incluye:

a) mejoramiento del nivel tecnológico y en consecuencia del nivel
productivo en los huertos existentes que se hallen en buenas
condiciones.

b) replantación de huertos con variedades mejores y relocalización
de algunos ubicados en suelos de baja calidad frutal.

Para aplicar este programa de desarrollo se di
señó tres modelos, numerados a continuación de los utilizados por
la s ituación actual :

Modelo N° 4
Modelo N° 5

Modelo N° 6

Tecnología mejorada en huertos existentes.
Tecnología mejorada en huertos nuevos, con sistema
semi-intensivos.
Tecnología mejorada en huertos nuevos, con sistema
intensivo.

Estos modelos se han usado a partir de los siguien
tes supuestos a) el modelo N° 4 se aplica sólo a 820 hectáreas de plan
taciones existentes sobre suelos de aptitud frutal A y B. b) todas las
nuevas plantaciones se harán en suelos de aptitud frutal A, B o C.
c) las nuevas plantaciones serán una combinación de sistemas semi
intensivos (modelo 5) e intensivos (modelo 6) d) 1.150 hectáreas se
rán representadas por el modelo 5 y 2.415 hectáreas por el model06.

Las estimaciones básicas para estos modelos se
exponen en el Anexo D-3. 3. junto con el programa de desarrollo.

3.2.3.3 Guindo Dulce.

Se ha preparado dos modelos para las 442 hectá
reas plantadas de guindo dulce (Prunus avium L). El modelo uno re
presenta la situación actual, en la cual las variedades son sus cepti
bIes a distintas enfermedad~s viras as. El modelo dos, representa
la s ituación futura en que se usa patrones resistentes libres de virus.



La informaci6n básica de insumas y rendimientos
para los dos modelos, se incluye en el Anexo D - 3.3.

3.2.3.4 Cerezos Acidos.

Este es un cultivo muy poco extendido en el área
del proyecto aunque tiene un potencial de expansi6n en las zonas agr~

climáticas de Piedmont y Curic6. Se ha preparado un modelo para
nuevas plantaciones de este frutal, con el objeto de comparar su ren
tabilidad con la del resto de los cultivos.

3. 2. 3. 5 Viñas.

a) Situaci6n Actual.

Con el prop6sito de representar la situaci6n actual
de las Vlnas de riego, se determin6 los niveles de producci6n y de
insumas necesarios, basándose en la distribuci6n por edades y en
las curvas de producci6n.

Tal como para los manzanos, se estableci6 una co
rrelaci6n entre niveles de manejo, rendimientos y tamaños predia
les. Esta situaci6n se representa en los modelos 1 y 2.

Número de modelo 1 2

Estrato de tamaño (há) 0-10 10
Area representada por
cada modelo (há) 5.519 7.963

En el Anexo D - 3.3 se incluyen los niveles de insu
mo y rendimientos máximos que caracterizan a estos modelos.

La distribuci6n de edades en los viñados de riego se
ha supuesto que es idéntica para ambos modelos.

b) Situaci6n futura.

Para el futuro, no se hace distinci6n entre los tama-
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ños de los viñedos; se planificó considerando la superficie total de
plantacione s, como una sola unidad. Se estima que la superficie
total de viñas de riego permanecerá estable de tal manera que cual
quier aumento en su producci6n se deberá a mejores rendimientos
gracias a la incorporaci6n de más tecnología, o bien será el resul
tado del reemplazo de viñas existentes por nuevas plantaciones con
buena tecnología. Para definir esta situaci6n, se ha usado los mo
delos3,4y5.

- Modelo 3:

Representa la situaci6n en que aumentan los niveles de produc
ci6n de una viña al adoptarse mejores niveles tecno16gicos. Se
espera una respuesta a esta mejor tecnologra únicamente en los
viñedos plantados en buenos suelos. Por lo tanto, este modelo
se aplica s610 a 3.900 hectáreas de viñas que ocupan suelos con
aptitud frutal A y B.

Modelo 4:

Representa una situaci6n en que se sustituye una superficie de vi
ñas por un sistema de espaldera californiana en un perrada de
treinta años. Este programa asume que en el futuro s610 se plan
tarán viñedos en los suelos d~ mejor aptitud frutal, clase A, B
o C.

Modelo 5:

Representa un programa de replante similar al modelo cuatro, p~
ro, en sistema de parronal en vez de espaldera californiana.

3.3 BENEFICIOS DEL PROYECTO

3. 3. 1 Generaci6n de Beneficio s .

3.3.1.1 Cultivos Anuales.

Los niveles actuales de producci6n agrícola, se han



definido a partir de la informaci6n censal de 1975-76, que es la base
de comparación de beneficios futuros. Se ha considerado tres posi
bles situaciones futuras, con el objeto de distinguir entre:

(i) Beneficios que se pueden lograr de un mejoramiento en el sumi
nistro de agua.

(ii) Beneficios que se pueden obtener de un mejoramiento en los ni
veles tecnológicos.

(iii) Beneficios que puede ongmar una combinación entre mejor su
ministro de agua y niveles de tecnología más adecuados.

3 . 3. 1 . 2 Ganade ría.

La productividad actual de las praderas de riego, se
ha denifido sobre la base de rendimientos en materia seca, converti
dos a ganancias de peso vivo comercializable por hectárea. Las esti
maciones de ganancia de peso se han basado en las cargas animales
existentes y las composiciones de masa actuales, segregadas para con
diciones de riego escaso y de buen suministro de regadío.

Las estimaciones de la productividad de las praderas
en situación futura con niveles mejorados de tecnología, se han basado
en una composici6n y cantidad 6ptima de la masa ganadera e incluye
conservación de forrajes como ensilaje para suplementar la alimenta
ci6n invernal del ganado.

3.3.1.3 Cultivos Permanentes.

Se ha estimado que los cultivos permanentes, no con
tribuirán a originar beneficios, a raíz de un eventual aumento de la di~

ponibilidad de agua. Sin embargo, se propone un programa de replan
taciones y relocalizaci6n, cuyos beneficios han sido cuantificados.
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3.3.2 Cambios Proyectados en la Producción.

3.3.2.1 Cultivos Anuales.

La información sobre cultivos anuales ha sido pre
sentada por Unidades de Planificación y las áreas de cada cultivo han
sido determinadas a través de las rotaciones propU;e.-stas en los diver
sos modelos. A través de la agregaci6n de modelos que representan
áreas determinadas, en cada Unidad de Planificaci6n, se obtuvo las
áreas de cada cultivo para las cuatro situaciones consideradas en el
análisis. (Tablas 3.12 Y 3. 13)

Los rendimientos promedio para los cultivos sem
brados según diferentes combinaciones de suelos, agua y tecnología,
se incluyen en el Apéndice (Anexo D-3.I)Considerando estos rendimien
tos promedio y las superficies relacionadas con cada modelo, se ha
calculado los niveles totales de producci6n en cada Unidad de Planifi
cación para las cuatro situaciones. (Tabla 3. 14)

A partir de esta informaci6n, se calcul6 los rendi
mientos promedio por Unidad de Planificación (Tabla 3.15)

3.3.2.2 Producci6n Ganadera.

La producci6n de las praderas se ha expresado en
términos de ganancia de peso vivo comercializable de bovinos, por he~
tárea y por año. La producci6n media por hectárea de pradera, para
las cuatro situaciones consideradas, se presenta en la Tabla 3.16.



Tabla 3.12 Superficie de Cultivos Anuales y Pastos en la Situaci6n Presente y Futura por Unidad de Planificaci6n. (hás)

Invierno Cultivos de Verano Inv. y Porcentaje del Total
Unidad de Suministro Verano !I Cultivos Cultivos
Plani ficaci6n Tecnología de agua Trigo Maíz Poroto Remolacha Papas Otros Pastos Total de Invier. de verano Pasto

Actual Escaso 1. 381 394 1. 184 59l 394 3.947 7.892. 2.2..5 2.7.5 50.0

A Actual Bueno 1. 381 394 1. 578 59l 59l 394 2..961 7.892. 22.,5 40.0 37,5
Mejorada Escaso 2..565 789 789 592. 789 2..368 7.892. 42.5 27,5 30.0
Mejorada Bueno 1. 316 1. 316 1. 316 52.6 789 2..629 7.892. 26,7 40,0 33,3

Actual Escaso 4.02.1 2..500 2..224 1.994 196 2..304 14.874 2.8. 113 16.1 31,0 52.,9

B Actual Bueno 4.02.1 3.710 3.514 3.2.03 196 1. 406 12..063 2.8.113 15,8 41,3 42,9
Mejorada Escaso 8.2.38 2..811 2..811 1. 798 196 3.041 9.2.18 2.8.113 36,5 30.7 32,8
Mejorada Bueno 6.496 3.961 3.786 3.961 175 2..534 7.2.00 28.113 23,1 51.3 2.5,6

C Actual Bueno 4.196 4.176 3.572. 4.2.72. 591 1. 82. 1 13.376 32..004 16,2. 42.,0 41,8
Mejorada Bueno 5.989 5.997 4.616 4.834 764 1.842. 7.962 32..004 2.0.4 54.7 2.4.9

Actual Bueno 849 1. 930 1.2.61 2.43 344 2..431 4.010 11. 068 13.4 50.4 36.2.
D Mejorada Bueno 1. 59l 2..2.31 1. 140 695 344 2.500 2..566 11. 068 18.0 58.8 2.3.2.

TOTALES

Actual
Actual
Mejorada
Mejorada

Escaso
Bueno
Escaso
Bueno

10.447
10.447
18.384
15 •.393

9.000
10.2.10
11. 039
12..189

8.2.41
9.92.5
9.356

10.858

6.509
8.310
8.116

10.806

1.72.3
1. 72.3
1. 896
1.809

6.950
6.052.
8.172.
7.665

36.207
32.410
22..114
20. 357

79.077
79.077
79.077
79.077

16.2
15.9
28.0
2.1.7

38.4
43.2
44.0
52..6

45,8
40.9
28.0
2.5.7

!I Incluye Cebada y Raps como cultivos de invierno, maravilla, arroz, tabaco, ají y cebolla como cultivo de verano.-



Tabla 3.13 Situación presente y futura del área de cultivos ITlenores por
Unidad de Planificación (há}

Unidad de SUITlinistro
Planificación Tecnolog. de agua Maravilla Cebada Raps Tabaco Cebolla Ají Arroz Total

Actual Escaso 237 157 394
Actual Bueno 394 394

A Mejorada Escaso 789 789
Mejorada Bueno 789 789

Actual Escaso 1. 797 507 2.304

B
Actual Bueno 1. 206 200 1.406
Mejorada Escaso 1. 013 2.028 3.041
Mejorada Bueno 2.535 2.535

Actual Bueno 1. 126 536 53 53 53 1. 821
C Mejorada Bueno 1. 126 536 60 60 60 1.842

D
Actual Bueno 351 633 321 321 321 484 2.431
Mejorada Bueno 150 402 488 488 488 484 2.500

TOTAL

Actual
Actual
Mejorada
Mejorada

Escaso
Bueno
Escaso
Bueno

3.274
2.683
2.289
3.811

1. 913
1.369
2.966

938

157
394
789
789

374
374
548
548

374
374
548
548

374
374
548
548

484
484
484
484

6.950
6.052
8.172
7.666



Tabla 3.14 Niveles de Producci6n Actuales y Proyectados de Cultivos Anuales en Suelos bajo canal.

(toneladas)

Unidad de Suministro
planificaci6n Tecnologfa de agua Trigo Mafz Poroto Remolacha Papas Maravilla Cebada Raps Tabaco Cebolla Ajf Arroz

Actual Escaso 3.406 1. 215 2.0n 7.597 595 277

A Actual Bueno 3.406 1. 215 2.998 21. 175 8.175 698
Mejorada Escaso 9.061 1.775 34.450 11. 050 1.814
Mejorada Bueno 4.645 3.156 64.868 11.415 1.814

Actual Escaso 8.341 9.635 3.505 67.855 2.541 3.102 1. 181

B Actual Bueno 8.341 15.164 6.116 115.367 2.737 1. 826 466
Mejorada Escaso 28.355 15.578 6.020 77.505 3.710 2.126 5.881
Mejorada Bueno 22.333 23.733 8.658 188.365 3.500 5.320

C
Actual Bueno 9.547 17.943 6.478 161.440 8.343 2.000 1.262 95 975 85
Mejorada Bueno 21.583 37.350 10.828 233.984 17.065 2.397 1.581 132 1. 500 135

D
Actual Bueno 1. 909 8.123 2.301 9.403 4.708 646 1.677 578 6.195 531 1. 331
Mejorada Bueno 5.786 14.188 2.747 34.010 7.380 300 1.246 1. 074 12.200 1.098 1. 936

TOTAL

Actual
Actual
Mejorada
Mejorada

Escaso
Bueno
Escaso
Bueno

23.203
23.203
64.785
54.347

36.916
42.445
67.116
75.271

14.356
17.893
21. 370
25.389

238.698
307.385
379.949
521. 227

23.189
23.963
39.205
39.360

5.748
4.4n
4.823
8.017

4.715
3.405
8.708
2.827

277
698

1.814
1.814

673
673

1.206
1.206

7.110
7.170

13.700
13.700

624
624

1.233
1.233

1. 331
1. 331
1. 936
1.936



Tabla 3.15 Rendimientos Promedios Actuales y Proyectados de Cultivos Anuales por Unidades de Planificación
(Tons. )

Unidad de Suministro
Planificación Tecnología de agua Trigo Maiz Poroto Remolacha Papas Maravilla Cebada R.aps Tabaco Cebolla Ají Arroz

Actual Escaso 2,41 3,08 1,15 12,83 2,51 1,7(,

A Actual Bueno 2,41 3.08 1,90 35.77 13.81 1,17
Mejorada Escaso 3,53 2.25 43,66 18,61 2.30
Mejorada Bueno 3.53 2,40 49.29 21 70 2.30

Actual Escaso 2,01 3,85 1,58 34 03 12,96 1,13 2,33
Actual Bueno 2,01 4,09 1,14 36,02 13,96 1,51 2,33

B Mejorada Escaso 3,44 5.54 2.14 43,13 18.93 2,10 2,90
Mejorada Bueno 3.44 5,99 2,29 41.55 20.00 2,10

C
Actual Bueno 2.26 4,30 1,81 31.79 14.20 1.18 2,35 1,79 16,40 1,60
Mejorada Bueno 3.60 6,23 2.35 48,40 22.34 2,13 2,95 2,20 25,0 2,25

Actual Bueno 2.25 4,21 1,82 38.10 13,69 1.84 ' 2,65 1,80 19,3.0 1,65 2,15
D Mejorada Bueno 3,63 6,36 2.41 48,94 21,45 2,00 3,10 2,20 25,0 2,25 4,0

PROMEDIOS
GLOBALES

Actual
Actual
Mejorada
Mejorada

Escaso
Bueno
Escaso
Bueno

2,22
2,22
3,52
3,52

4,10
4,16
6,08
6, 16

1,14
1,80
2,28
2,34

36,61
31,00,
46,61
48,23

13,46
13.91
20,66
21,16

1.15
1,67
2,11
2,10

2,46
2,4-9
2.94
3.01

1,16
1,77
2,30
2,30

'1,,60
1,80
2,20
2,20

19,17
19,1.7
25,00
25,00

1,67
1,67
2,25
2,25

2,75
2,15
4,00
4,00



La producci6n media estimada con tecnologra mejorada es de 414 kgs.
de ganancia de peso vivo por hectárea, si se considera una permanen
cia de la empastada de dos años y, de 575 kgs. por hectárea, cuando
la empastada permanece un año.

Tabla 3.16 Producci6n promedio de las praderas expresada corno
ganancia de peso vivo (kgjhá)
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Tecnologra

Sum. de agua

Unid. de Planif.

A

B

e

D

Actual

Actual

146.4

146.4

167. O

167.0

Actual

Bueno

167. O

167. O

167.0

167. O

Mejorada

Actual

146.4

146.4

458.1

475.0

Mejorada

'Buena

424.9

441.1

461.4

475.1

Las diferentes combinaciones de ambas situaciones,
dentro de cada Unidad de Planificaci6n, pueden observars e en la Ta
b1a 3.17.
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Tabla 3.17 Producción total de las praderas expresada corno ganan
cía de peso vivo por año en situación actual y futura, ex
cluyendo las necesidades de animales de trabajo.

Unid.
de
Planif.

Tec. Actual
Agua

I¡:scasa

Tec. Actual
Buen

Suministro

Tec. Mejorada Tec .Mejorada
Agua Buen

Escasa Suministro

Area
en há

Prod.
Tons.

Area
há

Prod.
Tons.

Area
há.

Prod.
Tons.

Area Prod.
há Tons.

A 3.085 452 2.098 350 1. 075 157 2.112 897

B

e

11. 994

10.294

1.756 9.183

1.719 10.294

1.534

1.719

4.898

3.773

717 5.472 2.414

1.728 6.286 2.900

D 2.903 485 2.903 485. 905 430 2.079 988

ToL 28.276 4.412 24.478 4.088 10.651 3.032 15.949 7.199

Rend. prom.
en kilos
por há. 156.03 167, O 284,7 451,4

Del total de hectáreas dedicadas a pasto s, en cada una
de las cuatro situaciones, se ha descontado el área ocupada por caballos
de trabajo y sus correspondientes reemplazos. Al número de equino s
que excede a los indispensables para proveer fuerza animal, se le ha a
signado un beneficio comparable al que se obtendría al reemplazar los
caballos por bovinos.



3.3.2.3 Cultivos Permanentes.

Se ha supuesto que en el futuro no habrá cambios
en las superficies totales plantadas con manzanos, guindos y viñas.
No obstante se ha formulado un programa de replantes. En la Ta
bla 3.18, se presenta la situaci6n de rendimientos promedio y nive
le s de producci6n futuros, una vez alcanzado el pleno desarrollo del
proyecto. (Ver Anexo D - 3.3)
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Tabla 3.18 Superficie y Producción de Viñas, Manzanos y Guindos Dulces.

.....
,¡:,..
o

Superficie por Unidad de
Unidades RendiITl. proITled. Producción Total

Planificación (há)
Total de

Futuro.!./ Futuro .!./Produce. Actual Actual
A B C D

Viñas 95 1. 249 12.034 104 13. 482 l:../ litros 6,82 15,46 91. 959 208.388 1/

Manzanos 216 127 3.222 3.565 tonelad. 13,01 55,84 46.375 199.060

Guindos dulce 39 403 442 tonelad. 2,5 5 4 1/ 1. 105 2.387,

.!./ Corresponde al estiITlado para el año 30,desde el inicio del proyecto.

l:./ Excluye las viñas de secano consideradas en las áreas de riego y las localizadas en las COITlunas de Curepto, Pa
redones, Licantén y Vichuquén.

1/ La producción ITláxiITla de 312,6 ITlillones de litros se alcanza en el año 23 .

1/ Corresponde al rendiITliento proITledio, sobre 30 años ,de una nueva plantación de guindos dulce s. El rendiITliento
ITláxiITlo por hectárea es de ocho toneladas.



3.4 REQUERIMIENTOS FUTUROS DE AGUA

3.4.1 Rotaciones de Cultivos Anuales y Uso Consumo

El requerimiento futuro de agua para lo s cultivos
se calcu16 considerando los nuevos niveles de tecnología y suficiente
disponibilidad de agua en las zonas hoy escasas. Para esta situaci6n
se propuso v~rias rotaciones de cultivos anuales y pastos y se esta
bleci6 las demandas de uso-consumo de agua, para cada rotaci6n,
junto con la demanda total de agua para las áreas de riego de los río s
Tena, Lontué y Mataquito. A partir de estos antecedentes, se dedu
jo las demandas totales a través de la agregaci6n de estas demandas
parciales.

Aún cuando las r,?taciones anuales, cultivos-pastos,
ya han sido detalladas, se ha estimado conveniente incluirlas aqur. La
demanda mensual de uso -COnsumo para cada una de estas rotacione s,
se calcul6 en metros cúbicos por hectárea y luego fué convertida a li
tras por segundo por 24 hora,s. Estos requerimientos junto con la d~

manda para cultivos permanentes, se observan en la Tabla 3.20. Tal
corno se deduce de esta Tabla, hay diferencias sustanciales entre los
requerimientos de las diferentes rotacione s.

El uso consumo promedio por hec(area (Tablas 3.21
Y 3.22), para las áreas de riego de Tena y Lontué, es liger amente
superior a los valores que aparecen en el punto en que se describe el
riego del área. Esta diferencia se debe a que se han usado las tasas
de uso -consumo para trébol rosado en lugar de las de alfalfa, lo que
carece de mayor significaci6n, en vista del amplio márgen de mejora
miento del regadío, en la situación futura.

El cálculo de la demanda futura de agua para rega
día, se ha basado en el uso consumo de un determinado grupo de ro
taciones. Por consiguiente, debe dejarse establecido que cualquier
cambio en estas rotaciones que contemple la introducci6n de cultivos
de altos requerimientos de agua, originará nuevamente déficit de a
gua en el área.
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Tabla 3.19. Rotacione s propue stas para situación futura
(expresadas en porcentajes de cada cultivo)

Clima Piedmont Curic6 y Hualañé

Clase Aptitud
de suelo

Tamaño predial
repre sentativo

Rotación N°

1, 2 Y 4

20 Y
100

1

1 Y 2

20

2

1 Y 2

100

3

3 Y 6

20 Y
100

4

4,5 Y 7

20 Y
100

5

7

100

6

Trigo 16.67 16.67 20. O 12. 5 25.0
Maiz 16.67 20.0 25.0 12. 5
Poroto 16.67 12.50 20.0 12.5 12.5
Remolacha 16.67 16.67 20.0 12. 5 12.5
Papas 6.65 4.15 6.25
Raps 10.0
Maravilla 12.5
Cebada 6.25
Arroz 50.0
Pastos trébol
rosado 33.34 33.34 20.0 25.0 25.0 50.0



Tabla 3.20 Demanda mensual de uso consumo para las rotacio
nes propuestas y para cultivos permanentes.(l)

(lts. jsegjhá)
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s o N D E F M

Rotación 1 0.08 O. 16 0.30 0.44 0.51 0.36 0.24

Rotación 2 O. 12 0.21 0.38 0.55 0.53 0.46 0.27

Rotación 3 0.10 0.19 0.33 0.51 0.64 0.55 0.31

Rotación 4 0.09 O. 13 0.29 0.52 0.58 0.44 0.24

Rotación 5 0.06 O. 12 0.26 0.46 0.53 0.40 0.21

Rotación 6 0.30 0.38 0.58 0.78 0.78 0.61 0.22

Viñas 0.10 0.19 0.34 0.45 0.47 0.39 0.21

Fruta1e s O. 11 0.24 0.48 0.71 0.74 0.66 0.36

(1) Considera aporte de lluvia efectiva .

3.4.2 Uso Consumo Futuro.

Se ha calculado los requerimientos de uso con
sumo de los cultivos,de acuerdo a las rotaciones propuestas, en las
áreas de riego de los rros Tena, Lon,tué Y Mataquito. Las peque
ñas áreas cubiertas por las rotaciones que incluyen cultivos hortr
colas, como ajr, cebollas y tabaco, no se han considerado en for
ma separada, sino que han sido inclurdas como Rotaci6n 2. Los
requerimientos de uso consumo en las tres áreas de riego princi
pales, se presentan en las Tablas 3.21, 3.22 Y 3.23.
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Tabla 3.21 Demanda calculada de uso consumo de las
rotaciones futuras en el área de riego del río Teno.

(lts /s eg)

Rotaciones
de cultivo

Area
(há) s o N D E F M

Rotación 1 6492 519 1. 038 1.948 2.857 3. 311 2.337 1. 558

Rotación 2 5560 667 1. 168 2. 113 3.058 2.947 2.558 1. 501

Rotación 3 6671 667 1. 267 2.201 3.402 4.269 3.669 2.068

Rotación 4 1462 131 190 424 760 848 643 351

Rotación 5 22935 1. 376 2.752 5.963 10.550 12. 156 9.174 4.816

Viñas 4222 422 802 1.435 1. 900 1.984 1.646 866

Frutales 1545 170 371 742 1. 097 l. 143 1.020 556

TOTAL 48887 3.952 7.588 14.82623.624 26.658 21.047 11.716

Uso consumo
proITledio lts/seg/há 0.08 O. 16 O. 30 0.48 0.54 0.43 0.24



Tabla 3.22 Demanda calculada de uso consumo de las
rotacione s fut uras en el área de riego del río Lontué.

(lts /seg)
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Rotaciones
de Cultivo

Area
há s o N D E F M

Rotación 1327 103 205 385 565 655 462 308

Rotación 2 3837 460 806 1. 458 2. 110 2.034 1. 765 1.036

Rotación 3 6890 689 1. 309 2.274 3.514 4.410 3.790 2. 136

Rotación 4 6334 570 823 1. 837 3.294 3.674 2.787 1. 520

Rotación 5 6344 380 760 1.648 2.915 3.359 2.535 1. 331

Viñas 9952 995 1. 891 3.384 4.478 4.677 3.881 2.090

Frutales 3256 357 779 1.558 2.305 2.402 2. 142 l. 169

TOTAL 37940 3.554 6.57312.544 19.18121.21117.362 9.590

u so consumo
promedio lts/seg/há 0.09 O. 17 0.33 0.51 0.56 0.46 0.25
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Tabla 3.23 Demanda calculada de uso consumo de las
rotacione s futuras en el área regada por el río Mataquito.

(lts / seg)

Rotaciones
de Cultivo

Area
há s O N D E F M

Rotación 2 3076 246 492 984 1. 692 2.030 1.384 708

Rotación 3 2568 308 565 924 1. 284 1. 464 1. 104 616

Rotación 4 3254 292 423 944 1.692 1. 887 1.432 781

Rotación 5 1202 144 240 409 637 709 541 300

Rotación 6 968 290 368 561 755 755 591 213

Viñas 114 11 2.2 39 51 54 44 24

TOTAL 11182 1.291 2.110 3.861 6.111 6.899 5.096 2.642

uso consumo
promedio lts/seg/há 0.11 0.19 0.35 0.55 0.62 0.46 0.24



3.5 OTROS COMPONENTES DEL PROYECTO

3.5. 1 Lo s Modelo s Prediale s

3.5.1.1 Sistemas Prediales Mixtos.

Los modelos prediales constituyen las unidades bá
sicas de las cuales se han derivado los componentes del proyecto pa
ra las cuatro situaciones:

a) Tecnología actual-suministro de agua actual.

b) Tecnología actual-suministro de agua mejorada.

c) Tecnología mejorada-suministro de agua actual.

d) Tecnología mejorada-suministro de agua mejo
rada.

El esquema de cultivos para las cuatro situaciones
derivado de la agregación de los modelos prediales, se presenta en la
Tabla 3.24.

Para cada situación, se ha preparado modelos que
incorporan todas las combinaciones de los tamaños prediales repre
sentativos, las tres grandes agrupaciones de suelos y las tres zonas
agroclimáticas. Cada modelo, representa un área definida.

Usando las estimaciones de insumos -productos se
preparó los presupuestos de ingresos egresos por cultivos y por pre
dios. Los requerimientos totales de insumos se calcularon para ca
da modelo y, de la agregación de estos requerimientos parciales, se
o btuvo las necesidades del proyecto para las cuatro situaciones.
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Para cada uno de estos modelos prediales mixtos,
se preparó un calendario de labores de cultivo para las rotaciones
seleccionadas. La demanda mensual de mano de obra tracción ani
mal y mecanización, se determinó a nivel de modelo y las necesida
des totales del Proyecto se dedujeron de esta información.

Tabla 3.24 Superficie de cultivos anuales, pastos y cultivos perma
nentes en la situación presente y futura ( hectáreas).

Tecnologfa Actual Actual Mejorada Mejorada

Suministro de agua Actual Mejorada Actual Mejorada

Cultivos anuales

Trigo 10.447 10. 447 18. 384 15.393
Maíz 9.000 10.210 11. 039 12. 189
Poroto 8.241 9.925 9.356 10.858
Remolacha 6.509 8.310 8. 116 10. 806
Papas l. 723 1.723 1.896 1.809
Maravilla 3.274 2.. 683 2.289 3. 811
Cebada 1.. 913 1.369 2.966 938
Raps 157 394 789 789
Tabaco 374 374 548 548
Cebolla 374 374 548 548
Ají 374 374 548 548
Arroz 484 484 484 484
Pastos 36 .. 207 32 .. 410 22 .. 114 20. 357

Cultivos pe rmanente s

Manzanos 3.565 3.565 3.565 3.565
Guindo 442 442 442 442
Otros frutales 794 794 794 794
Viñas 13.482 13.482 13.482 13.482



3.5.1.2 Cultivos Permanentes.

A partir de la información ofrecida por esos mode
los y el programa de desarrollo propuesto, se ha estimado lo s reque
rimientos del proyecto en cuanto semillas, plantas, insumas frsicos,
mano de obra, tracción animal y mecanización.

3.5.2 Insumas Prediale s .

3.5.2.1 Semillas y Plantas.

En el área del proyecto hay suficiente semi.lla de al
ta calidad para los cultivos principales. Sin embargo, su uso varía
entre los diferentes cultivos. Para cultivos industriales como remo
lacha azucarera, maravilla, raps, cebada y tabaco - que se siembran
bajo contrato - la s emilla es entregada como parte del paquete de cré
dito, y es usada por la totalidad de los productores. La s emilla cer
tificada de trigo, también puede ser obtenida dentro del crédito, pero
es práctica muy común, el uso de semillas procedentes de molinos o
de la propia cosecha. La semilla de maíz híbrido, no ha sido adopta
da por todos los agricultores y en muchos casos se siembra semilla
proveniente de cosechas de híbridos. De un modo similar, el uso de
semillas certificadas de porotos y papas es muy restringido. En áreas
sembradas con trébol rosado, que constituyen aproximadamente el
55 % de las praderas de riego, se ha usado semilla certificada, en gran
proporción.

"'Con el fin de ofrecer una indicación de los cambios en
la demanda de semillas mejoradas, que ocurrirán al adoptarse niveles
tecnológicos más altos, se ha calculado el uso actual de semillas certi
ficadas, en término s de porcentaje del área sembrada. La necesidad
futura de semillas de alta calidad, se ha evaluado tal como se muestra
enla Tabla 3.25.
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Tabla 3.25 Uso actual de semillas y requerimientos futuros.
(expresados en porcentaje del área sembrada)

Cultivo

Trigo
Marz
Porotos
Remolacha
Papas
Raps
Maravilla
Cebada
Tabaco
Pastos

Uso actual de semillas
certificadas e hrbridas

Porcentaje

25
50
20

100
10
95
90
90

100
50

Requerimientos futuros
de semillas cert. c/tec.
mej.

Porcentaje

50
100
40

100
40

100
100
100
100
100

El requerimiento de semilla para los principales
cultivos anuales, en las cuatro situaciones, se ha determinado con
forme al área de cada cultivo (Tabla 3.26)



Tabla 3.Z6. USO actual y necesidades futuras de semillas certifi
cadas para los principales cultivos de la Cuenca

(expre,sado en toneladas)
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Tecnología Actual Actual Mejorada Mejorada

Suministro de agua Actual Buena Actual Buena

Trigo inte rmedio 418 418 975 777
Trigo prim'avera 927 817
Maíz 135 153 386 427
Poroto 180 217 599 698
Remolacha 117 ISO 146 195
Papas 302 302 1. 517 1,448
Raps 2 4 6 6
Maravilla 49 33 34 57
Cebada 275 197 413 120
Ají 0.37 0.37 0,55 0.55
Tabaco 0.075 0.075 0.01 O. 01
Cebolla O. 50 0.50 0.70 0.70
Arroz 87 87 87 87
Pastos o 120 120 80 244

o La demanda de semillas para pastos está relacionada con la su
perficie de éstos que puede ser regada.

Las cifras de la Tabla anterior muestran que
con un mejoramiento de los niveles tecnológicos se producirá un
incremento sustancial de la demanda de semillas certificadas. Da
do que el período mínimo para el cambio desde los niveles actua
les a los proyectados, sería de 15 años, esta mayor demanda po
drá ser fácilmente cubierta por la expansión de los actuales pro
ductores de semillas.

El material genético para futuras replanta 
ciones frutales, se ha calculado considerando el programa
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que se presenta en la Tabla 3.27. Las importaciones recientes de
manzanos argentinos, han alcanzado a unas 250.000 plantas, por a
ño, de tal manera que el incremento propuesto en el proyecto, está
dentro de los Hmites posibles. Para cubrir las demandas máximas
del programa de viñas, se necesitarra implementar un vivero de u
nas 12 a 14 hectáreas.

Tabla 3.27 Material Genético para Replantaciones de acuerdo al
Programa de Manzanos y Viñas.

Año desde el
comienzo del
Proyecto

1 2 3 4 5 6 11 12

Manzanos
Superficie
que s e replan
tará (Há) 100 150 150 150 150 150 150 300

N° de plantas
necesarias
(miles) 55 146 146 146 146 146 146 264

Viñas
Superficie que
s e replantará
(Há) 270 330 400 500 700 1. 000

N° de plantas
necesarias
(miles) 449 540 666 833.1.166 1.666



3.5.2.2 Fertilizantes y Productos Agroqurmicos.

La demanda de fertilizantes y productos agroquí
micos para las situaciones futuras se comparan con las cifras e sti
madas de uso actual, en la Tabla 3.28. A través de estas cifras
se puede preveer un incremento sustancial de la demanda, una vez
que se haya adoptado niveles tecno16gicos superiores. Este incre
mento es posible que ocurra en un período de 15 años, desde la
puesta en marcha del proyecto.

Tabla 3.28 Demanda de Fertilizantes y Agroqurmicos para Cultivo s
Anuales y Pastos, en áreas de riego, para situación ac

tual y futuras. (expresada en toneladas)
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Tecnologra Actual Actual Mejorada Mejorada

Suministro agua Actual Mejorada Actual Mejorada

Salitre 13.555 15.815 35.441 38.026

S.F.T. 5.260 5.810 9.030 11 . 303

Herbicidas 16 18 84 87

Insecticidas 61 71 213 243

Fungicidas 17 17 22 27

Es difícil predecir la demanda de fertilizantes, pa
ra los cultivos permanentes, puesto que los requerimientos cambian
con la edad de los árboles. Pero, con el objeto de dar una indicaci6n
de la demanda potencial, se compara, el uso estimado para la s itua
ci6n actual, con la demanda máxima, para manzanos y viñas, una
vez implementadas las metas propuestas (Tabla 3.29)
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Tabla 3.29 Demanda de Fertilizantes y Agroquímicos para Culti
vos Permanentes en Situación actual y futura (expres~

da en toneladas)

MANZANOS VIÑAS
TECNOLOGIA Actual MejoradaO Actual Mejorada

Salitre 2.096 4.773 5.688 10.786

Insecticidas 142 402 1.520 1.618

Fungicidas 24 34 13 14

o Demanda año 20.

3.5.3 Mano de Obra.

Se analiz6 exhaustivamente la demanda de mano de
obra en la situaci6n actual y para el año 30, después de la impleme~

taci6n del proyecto. Se eligi6 el año 30 porque en esa fecha todos
los cultivos permanentes se encontrarán en un ciclo regular confor
me a los programas de replante y redistribuci6n. Sin embar go, los
requerimientos máximos de mano de obra, para los cultivos perma
nentes, se producirán alrededor del año 22. Para los cultivos anua
les con buen suministro de agua y niveles de tecnología más elevados
la máxima demanda de mano de obra se produciría alrededor del año
15.

Los modelos prediales constituyeron la base para
determinar la demanda total de mano de obra en la cuenca del río Ma
taquito. Corno cada modelo es representativo de una área determinada,
los requerimientos totales de mano de obra, para el área regada, co
rresponden a la suma de los requerimientos de cada modelo.

La mano de obra para los cultivos permanentes va
ría considerablemente según la edad de las plantas debido a las dife
rencias de manejo y lo s rendimientos. Por tal motivo se efectu6 u-



na separaci6n, por edades, de los manzanos y de las Vlnas, rubros
que representan cerca del 95 % de los cultivos permanentes dentro
del área en estudio. De acuerdo a esta divisi6n se aplic6 las tasas
de mano de obra requerida por los distintos rangos de edades de ca
da especie.

La diferenciaci6n.por edades configura una subdi
visi6n dentro de las agrupaciones básicas consideradas para man
zanos y Vlnas. La divisi6n primaria está basada en el tamaño de
las plantaciones, ya que el nivel tecno16gico utilizado varía con el
tamaño y, por lo tanto, varían también los requerimientos de mano
de obra.

Para los cultivos permanentes se consider6 una de
manda de trabajo extra para cubrir labores de post cosecha, corno
acondicionamiento y selecci6n de frutas y procesamiento de la uva,
en el caso de las viñas. Se estim6 una demanda adicional de 20 jor
nadas -hombre por hectárea, por este concepto, distribuídas en los
meses de Febrero, Marzo y Abril.

Los modelos prediales para cultivos anuales y per
manentes' s6lo reflejan la mano de obra exigida directamente por
cada cultivo. Pero todo predio requiere una s erie de trabajos indi
rectos que son indispensable~ y requieren una cantidad importante
de mano de obra. Entre estos trabajos están la limpia de canales,
el arreglo de cercos, la habilitaci6n de bodegas, reparaci6n de carni
nos, la administraci6n misma del predio y muchos otros cuyo conju~

to se estim6 que demandaba un 20 % del total de la mano de obra a 
nual. Este valor, en jornadas hombre, se concentr6 en los meses de
invierno, que corresponden al período de menor demanda de mano de
o bra para los cultivos anuales y permanentes.

Aparte de la mano de obra requerida por los culti
vos anuales y los cultivos permanentes, se estim6 un 19 % de deman
da adicional con el objeto de cubrir los requerimientos de las áreas
cultivadas de secano. Estas cifras incluye también el resto de los
nems que demandan trabajo y que no fueron considerados en el 20 %
mencionado.
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De acuerdo a lo expuesto y considerando las situa
ciones de excepci6n, se determin6 la demanda total de trabajo para
la situaci6n actual o año O, correspondiente al año 1978. Se obtuvo
un valor de 4.113.342 jornadas hombre, cuya distribuci6n mensual
se presenta en la Figura 3.3.

La metodologra para determinar los requerimien
tos de mano de obra, en la situaci6n futura, es la misma utilizada
p ara definir la situaci6n actual. Involucra aquellos modelos predia
les contemplados por la situaci6n futura del proyecto, los cuales se
traducen en una mayor demanda de mano de obra.

Los cálculos efectuados para los modelos frutales
incluyen todos los cambios proyectados para los distintos sistemas
de plantaci6n tanto para viñas corno para el resto de lo s frutales. La
demanda de mano de obra se calcu16 para los distintos rangos de eda
des considerados para cada una de las especies programadas en los
nuevos planes de plantaci6n.

La demanda de mano de obra, para los cultivos anua
les y permanentes, sumada a las cantidades adicionales de mano de ~

bra, proporcionan la demanda total de trabajo calculada para la situa
ci6n futura o año 30. Este año treinta corresponde al año 2.008 y el
valor de la demanda alcanzarra a 6.925.438 jornadas -hombre.
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DISTRIBUCION MENSUAL DE JORNADAS HOMBRE.

MES AÑO (1978) AÑO 30 (2008)

Enero 362. 159 552. 143

Febrero 468.953 566.429

Marzo 961.073 1.157.954

Abril 341. 900 463.080

Mayo 228.315 403.880

Junio 365.298 487.147

Julio 386.635 433. 399

Agosto 203.739 364.442

Septiembre 406.811 489.514

Octubre 418.904 597. 123

Noviembre 596.463 734.488

Diciembre 520. 378 675.839
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Total 5.260.628 6.925.438
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En la Tabla 3.30, se presentan los totales mensua
les de demanda de mano de obra, expresados en porcentajes de la o
ferta total de trabajo para la situaci6n actual y para el año 30.

La menor demanda de mano de o bra en la situaci6n
actual corresponde a los meses de Mayo y Agosto, en los cuales se
ocupa un 43 % y un 38 % respectivamente de la oferta de trabajo. A
sumiento que un agricultor no mantiene mano de obra ociosa por más
de dos meses en el año, se puede estimar que solo un 40 por ciento
del total de la oferta de trabajo estará ocupada a tiempo completo.
Adoptando el mismo criterio que para la situaci6n futura, la mano de
o bra ocupada a tiempo completo subirra más allá del 60 por ciento.
En base a los datos presentados en la Tabla 3.30 se puede anticipar
un m ejoramiento general en el nivel de empleo para la situaci6n futu
ra comparada con la situaci6n actual.

Las demandas máximas de mano de obra se presen
tan en dos meses en la situaci6n actual y, en tres meses en la situa
ci6n futura, donde los requerimientos exceden al total de la oferta
de trabajo. Sin embargo, se presenta serios déficit en el suministro
de mano de obra s6lo en el mes de Marzo, durante el perrodo de co
secha, en el cual los frutales y las viñas tienen demandas particula!,.
mente elevadas, lo que indica el requerimiento de mano de obra tem
poral para satisfacer estas altas demandas. Los sectores de la cos
ta dentro del área del proyecto proveen tradicionalmente de dicha ma
no de obra transitoria. Dado que en el futuro pr6ximo no se proyecta
mayores incrementos de las oportunidades de empleo en las áreas de
la costa, es l6gico pensar que esas mismas zonas costeras continua
rán proveyendo la mayorra de la mano de obra estacional.

Los requerimientos de mano de obra, para la situa
ci6n futura, se basan en que permanezcan los niveles relativamente
bajos de mecanizaci6n, sobre todo en el sector reformado. Las ten
dencias hacia la refuswn de propiedades reformadas en predios más
grandes, conducirá hacia una mayor mecanizaci6n y, por lo tanto, a
una disminuci6n de las oportunidades de ocupaci6n a tiempo comple
to.



Tabla 3.30. Oferta y Demanda de mano de mano de obra en si-
t uación actual y proyectada al año 30 de implemen
tación del Proyecto.
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MES

Demanda
Mano Obra
hom/mes

Oferta Ma
no Obra

Ocupada o/c
1/

Demanda
Mano Obra
hom/mes

Oferta Ma
no Obra
Ocupada o/e

y

AÑO O (1978) AÑO 30 (2008)

Enero 18. 108

Febrero 23.448

Marzo 48.054

Abril 17.095

Mayo 11. 416

Junio 18.265

Julio 19.332

Agosto 10. 187

Septiembre 20. 340

Octubre 20.945

Noviembre 29.823

Diciembre 26. 019

67.8

87.8

100.0

64.0

43. O

68.4

72.4

38. 1

76. 1

78.4

100.0

97.4

27.607

28. 321

57.898

23. 154

20.194

24. 357

21.670

18.222

24.476

29.856

36.724

33.792

90.4

92.8

100.0

75.9

66.2

79.8

71.0

59.7

80.2

97.8

100.0

100.0

J.! Oferta de mano de obra situación actual 26.720 hOlTIbres/lTIes

1J Oferta de lTIano de obra al año 30 30.527 hOlTIbres/lTIes
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3.5.4 Tracci6n Animal.

Las estadfsticas de 1965 y 1975 sobre la poblaci6n
equina para el área del Proyecto, muestran solamente la poblaci6n
total, sin segregar tipos, edades ni sexos. La cantidad de animales
es muy grande y podrfa cubrir todas las necesidades de tracci6n ani
mal del área, sin embargo, muchos de estos animales se ocupan en
transporte personal.

Se ha usado los modelos prediales para determinar
el número de caballos de trabajo indispensables para cubrir las ne
cesidades de la situaci6n actual. Se ha asumido que la vida de tra
bajo promedio por animal, es de 15 años, desde el quinto año de vi
da. A partir de este supuesto, considerando un porcentaje normal
de hembras en la masa y fechas normales de primer parto, se ha
calculado el tamaño de la masa caballar que se requiere para mant~

ner la poblaci6n equina de trabajo.

Para la situaci6n futura con mejoramiento de rega
dIO y sin cambios en tecnologra, no se requiere un incremento en la
masa de caballos. Pero en ambas situaciones futuras con cambios
en tecnologra, se necesita mayor cantidad de caballos de trabajo pa
ra cubrir las labores en los cultivos propuestos, asumiendo que no
habrá cambios en los niveles de mecanizaci6n.

Para estas situaciones se ha supuesto que los pre
dios de 20 hás continuarán con mecanizaci6n parcial y los predios
de 100 hás emplearán caballos, en algunas labores. Las dotaciones
equinas para la situaci6n actual y futura, se presentan en la Tabla
3.31.



Tabla 3.31. -Núm.ero de anim.ales de trabajo para las situaciones actual y futura por unidades de Pla
nificación (cabezas).

Tecnología

Suministro agua

Actual

Actual

Actual

Bueno

Mejorada

Actual

Mejorada

Bueno

Animales Tamaño Animales Tamaño Animales Tamaño Animales Tamaño
Pablo Equina de' de la de de la de de la de de la

Trabajo masa Trabajo ma~él Trabajo masa Trabajo masa

U. Plan. A 632 862 632 862 948 1. 293 948 1. 293

"
11 B 2. 112 2.880 2. 112 2.880 3. 168 4. 320 3. 168 4. 320

" " e 2.048 2.793 2.048 2.793 3.072 4. 189 3.072 4. 189

" D 812 1. 107 8-12 1. 107 1. 218 1.661 1. 218 1. 661
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3. 5. 5 Maquinaria.

No hay informaci6n de los niveles de mecanizaci6n
actuales para la cuenca del Mataquito. Se sabe que algunos predios
grandes, representados por los modelos de 100 há. tienen una canti
dad superior de maquinaria a la que te6ricamente necesitan y que por
lo tanto, están sub-utilizadas. Existen, asrmismo algunos predios
pequeños con un alto grado de mecanizaci6n. La situaci6n, además,
se ha complicado por las ventas masivas realizadas por la Corporaci6n
de la Reforma Agraria, de maquinarias originalmente asignadas a los
asentamientos. Se ha supuesto entonces que las áreas representadas
por los modelos de 20 há no disponen de tractores ni implementos y
que la mayoría de las labores se realizan con tracci6n animal.

Ya que no ha sido posible definir los nivele s de me
canizaci6n a través de las estadísticas, se ha usado para este prop6
sito los modelos prediales.

Para cada modelo se calcu16 los requerimientos en
horas de trabajo de maquinarias e implementos, por cultivo y por pre
dio. Las necesidades a nivel predial sirvieron para definir el número
indispensable de maquinarias y, a partir de estimaciones sobre su vi
da útil se dedujo las necesidades de reemplazos. Las exigencias de
maquinaria para las situaciones futuras s6lo se calcularon en términos
del capital requerido para cubrir reemplazos y, eventualmente, para
adquirir nuevos equipos. ':<)

El futuro aumento de los niveles de mecanizaci6n ori
ginará una demanda adicional de mecánicos, tallere s, lubricantes y
combustibles. Un resumen de las necesidades actuales y futuras de
maquinaria arrendada se presenta en la Tabla 3.32.

':,) Ver Informe Economía (Tomo E).



Tabla 3.32. Requerimientos totales de maquinaria arrendada.
(expresada en jornadas de maquinaria)
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Tecnologra

Suministro de Agua

Actual

Actual

Mejorada

Bueno

Equipo

Tractor 8.789 16.595

Implementos
prep. suelos 3.460 8,073

Sembradora
remolacha 1. 146 2. 106

Automotriz 6.876 9.663

Desgranadora 2.354 3.510
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3.5.6 Bodegas.

Las inversiones prediales son muy importantes en
el sector reformado, que cubre la mayor proporci6n del área repre
sentada por los modelos de 20 há. Algunos de estos predios, fueron
asignados sin infraestructura de bodegaje; otros, cuentan con infra
estructuras de los antiguos fundos, usadas en común por varios asiK
natarios, lo que no se estima satisfactorio para el desarrollo predial.
Se propone una inversi6n mfnima de 70 m 2 de espacio cubierto, por
predio de 20 há. inversi6n que se ha inclufdo como un costo del me
joramiento en los niveles tecno16gicos.

En general, lo s predios más grandes, e stán bien
equipados y se ha inclufdo solamente una inversi6n nominal como pa,E.
te del costo de adopci6n de tecnologfa mejorada (Informe Economfa,
Tomo E)

3.5. 7 Caminos y Transportes.

La mayor parte de las áreas de riego del Mataqui
to, están bien dotadas con caminos de tránsito permanente. Las vfas
de acceso pueden constituir una limitante al desarrollo propuesto s6
lo en algunos sectores de riego. No se ha realizado estudios de las
necesidades de nuevos caminos o de su mejoramiento.

El crecimiento de la producci6n agrfcola originará
una considerable demanda adicional de medios de transporte. Para
los prop6sitos de este estudio de prefactibilidad y pensando en la gran
movilidad del parque de camiones, se ha supuesto que las empresas
privadas proveerán este servicio.



3.6 SERVICIOS DE APOYO

3.6.1 Extensión Asistencia Técnica, Capacitación e Investigación.

Todo cambio en la estructura productiva y en los
niveles de producción de la cuenta del Mataquito, plantea la necesi
dad de incorporar, en el futuro, Programas de Extensión, Asistencia
Técnica, Capacitación Empresarial e Investigación Agropecuaria.

A través de la Extensión Agrícola se le da a conocer
al agricultor y a su grupo familiar, la situación en que se encuentra
como productor. Se le motiva para que se interese en incrementar sus
ing:resos mediante una mejor explotación y comercialización de los ru
bros que trabaja. De manera especial se trata de que se incorpore a
los beneficios de la Asistencia Técnica y de la Capacitación Empresa
rial.

La Asistencia Técnica es un serV1ClO de apoyo al a
gr icultor, destinado a mejorar e incrementar el rendimiento del pre
dio a través de una tecnología más avanzada. Incluye asesoría para
labores de suelo, fertilización, uso adecuado de insumos, bodegaje,
selección de cultivos, regadío y otros aspectos.

La Capacitación Empresarial es un serV1ClO de orga
nización de la empresa agrícola y de capacitación al agricultor para
que pueda explotar su tierra con el máximo de racionalidad financiera,
económica y comercial.

Pese a sus diferentes objetivos, las tres funciones
expuestas son complementarias y se hallan estrechamente ligadas en
tre sí.

Los servicios de Asistencia Técnica y de Capacita
ción Empresarial, requieren la labor previa de la Extensión, cuyas
funcione s s irven para sensibilizar al agricultor, en el s entido de va
10rar la importancia de capacitarse técnicamente como productor
empresario. El servicio de Extensión Agrícola es el más difícil de
financiar por la amplitud de sus funciones y, por estar orientado a
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los sectores más aislados donde los eventuales beneficiarios son ex
cépticos y desconfiados por naturaleza. Los otros dos servicios,
pueden otorgarse tras un plazo prudente de promoción y difus ión 
mediante programas técnicamente autofinanciables.

Un complemento forzoso de los tres servicios co
mentados es el establecimiento, dentro del área del Proyecto, de un
Servicio de Investigación Adaptable. Este servicio debe actuar corno
un nexo entre la investigación técnica del LN.LA. o de los centros
universitarios y los requerimientos específicos de los predios del ~
rea. Los servicios de apoyo han de estar en permanente contacto
con el de Investigación Adaptable para formularle problemas, asimi
lar las recomendaciones técnicas y aplicarlas, dentro de la zona, pa
ra contribuir a mejorar el nivel tecnológico integral de la cuenca.

La implementación del proyecto requerirá un fuer
te apoyo en cuanto a Extensión, Asistencia Técnica, Capacitación Em
presarial e Investigación. A través del estudio, se ha detectado que
la principal restricción a la producción agropecuaria en el área, es
la escasa capacidad técnico-empresarial de los productores.

Esta restricción se hace más notoria en los estra
tos de tamaño inferior yen el sector reformado, de tal manera que,
el mayor énfasis en Asistencia Técnica y Capacitación Empresarial
debe estar dirigido a esos sectores. Los estratos superiores a 50
há tienen acceso a sistemas privados de asistencia técnica y, hasta
cierto punto sus propietarios se encuentran capacitados para utilizar
en forma más racional sus recursos de producción.

Una descripción más exhaustiva de los -Servicios de
Apoyo se hace en el Anexo D - 3.4.

3..6.2 Estructura del Servicio.

Con el objeto de implementar un Servicio de Apoyo
que cumpla los requisitos de ser Orientado, Des centralizado, Perma
nente y Especializado, se ha dividido en área del proyecto en cinco
zonas de acuerdo a sus características agro -económicas, tal corno



se indica en la Figura 3.4.

Las cinco zonas son:

Zona 1 - Curicó
Zona 2 - Tena
Zona 3 - Malina
Zona 4 - Hualañé
Zona 5 - Curepto y Vichuquén

Estas zonas tienen diferente s características y sus
e structuras agropecuarias requieren distintos tipos de servicio s de
apoyo.

Para otorgar un Servicio de Apoyo Integral en el que
se coordine las actividades de investigación, extensión, asistencia té~

nica y capacitación empresarial, debiera establecerse una Estación Ex
perimental cuyos principales objetivos serían:

a) Desarrollar modelos de explotación agrícola ad~

cuados a las posibilidades y necesidades de la zona, que satisfagan in
quietudes fundamentales de administración, manejo y producción agri
cola.

b) Efectuar experimentaciones de carácter adapta
tivo para incorporar localmente nuevas técnicas, ya utilizadas en otras.
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c)

tares de condiciones
tensión eficiente.

Difundir la información obtenida, en aquellos sec
similares, creando la base para un sistema de ex

d) Efectuar campañas de producción de rubros impo~

tantes, para elevar los niveles productivos de las zonas de influencia.
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Una Estaci6n Experimental de esta naturaleza m~
recerra estudiarse en detalle, pero, para este estudio s6lo se cuan
tifica las necesidades de personal y un costo de operaci6n, estima
do como un porcentaje del costo de remuneraciones e inversi6n. Ver
Anexo D - 3. 4 .

Otro aspecto interesante es el alcance de este se!"..
vicio. Para los prop6sitos del Proyecto Mataquito se ha decidido
atender al sector de estratos de propiedad entre 5 y 50 há. Se con
sider6 que los estratos inferiores, serán atendidos por INDAP. Los
predio s sobre 50 há, por el nivel de ingresos de sus propietarios,
debieran poder recibir o solicitar ayuda del sector privado. A pe
sar que desde el punto de vista de la superficie agrrcola, este últi
mo sector es muy importante pues posee más del 30 %del área de
riego estudiada, para los efectos de costo del Servicio de Apoyo
s6lo se considerará un costo por propiedad atendida, aplicando los
mismos costos calculados para los estratos inferiores. De esta
manera, el costo por hectárea es considerablemente menor. No se
contempla un servicio para cubrir estos estratos superiores sino
que solamente se deduce su costo para el análisis econ6mico.

El Servicio de Apoyo se ha propuesto aqur como un
sistema simplificado de extensi6n y asistencia técnica pese a que hay
conciencia que para otorgar una ayuda altamente eficiente se necesi
ta una organizaci6n bastante más compleja.

Los servicios anexos de vacunaci6n, inseminaci6n
artificial, laboratorios de suelos, plantas, fitopatologra, no se in
cluyen en el costo de las E.staciones Experimentales, porque éstas
con o sin proyecto de riego o cambio de tecnologra tienen un costo a
nivel nacional o regional.

3 . 6 . 3 CA S to s .

El modelo de Servicio de Apoyo no se defini6 espe
cfficamente, porque esto requerirra un análisis detallado que no co
rre sponde en este estudio. S610 se defini6 algunos parámetros para
estimar el costo promedio por hectárea y por zona (Tablas 3.33 y
3.34)
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Tabla 3.33. Estimaciones del área que cubrirán los Servicios de Apoyo y las necesidades de personal de las distintas zonas del
Servicio.

Zonas N° propiedades Superficie Necesidades de Personal
agrícolas (há) Director Di rector Especia- Extensionista Prácts. Adminis- Auxiliares

Estación Sube stación listas prop. tal agrícol. trativos

l. - Curic6. riego 1.227 17.324 5 2 4

Est. Exp. principal

2. - Teno. riego 1.025 18.363.9 5 4

3. - Malina, riego 612 10.169.9 4

4 - Hualañé, riego 400 5.971,0
1 3 1

secano 520 40.000,0

nuevo riego 7.600.0 3

" - Curepto 345 * 200.000.0 1 5 1

.......
-J
N

Total 4. 129 299.429 3 5 20 4 6 13

':' Propiedades Agrícolas no determinadas individualmente: por lo tanto sólo,se incluyó el área total pero no el número de propietarios
en el secano coste ro.

Fuente: CICA, 1977.



Tabla 3.34. Estim;~ción del costo por rubros (US$) y por há del servicio de apoyo propuesto.

Construcciones Equipamiento Sueldos y Salarios Operación Costo por há
Inversión Operación

Zona 1
riego

Est. Exp. Aclap.

Zona 2

Zon~ 3

Zona 4

riego

(secano

nuevo riego

Zona 5
Riego + Secano

Total

112.600

231. 100

110. 600

61.250

80. 600

59.900

114.000

770.050

48, 850

132.350

52.. 700

24.800

29.980

13.340

50.300

352.320

74.400

91.200

.81.60.0

43. 800

60.600

43. 200

70.800

465. 600

32..2.90

72.890

32.660

17.2.10

22, 116

14.648

22. 800

214,614

9,31 6. 15

30,35 15.62°

9,07 6.35

8,46 6.00

13,26 9.55

0,77 0,66

9.63 7.61

0,82 0,47

10,20 6,55

o El costo por há incluye la zona 1 y la Estación Experimental Demostrativa principal con los especialistas regionales.

Fuente: CrCA, 1977.
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Este Servicio atendería a unos 4.200 productores
agrícolas, excluyendo los propietarios del secano costero y, abarca
ría unas 300 mil Há. Para ello se requeriría 34 profesionales del ni
vel Ingeniero Agr6nomo, Médico Veterinario o Ingeniero Forestal;
4 Prácticos Agrícolas; 6 Administrativos y 13 Auxiliares.

Su costo de inversi6n sería del ordende US$l.122. 370
Y el costo de operaci6n, incluído sueldos y salarios, sería de US$ 680.214.

En general, el promedio del costo de inversi6n por
hectárea atendida sería de US$ 10,20 con un costo de operaci6n de
US$ 6,55. El estudio de los costos por hectárea permite apreciar
que en suelos de riego el co sto de inver si6n fluctuaría entre US$ 9 y
12 Y el de operaci6n entre 6 y 9.



4. NUEVAS AREAS DE RIEGO.

4.1 CULENAR

4. l. 1 Ubicaci6n y Extensi6n.

Los suelos potencialmente r egable s del proyecto Cu
lenar pueden agruparse en tres áreas principales:

a) Area del Valle de Culenar ubicada en la ribera Sur del río Mataqui
to a 710 35' de Longitud Oeste. Dentro de este valle quedarían 3. 933
hectáreas bajo cota de' lo s canales propuestos.

b) Area de riego de Villa PraL Comprende la terraza aluvial del río
Mataquito en la parte baja del Valle de Culenar y cubre una supe rfi
cie de 202 hectáreas.

c) Sector de Tonlemo ubicado aguas abajo del área de Villa PraL Inclu
ye la terraza aluvial del río Mataquito y lo s suelo s planos de do s pe
queños valles que drenan hacia el Mataquito. Este sector abarca u
na superficie bruta de riego de 1.145 hectáreas.

El área bruta total del proyecto Culenar es de 5.280
hectáreas. La altura media de los suelos regables del proyecto fluctúa
entre los 50 y 100 m.S.n.m.

4. 1.2 Clima y Suelos.

Los suelos abarcados por el proyecto Culenar están
dentro del agroclima Hualañé, con las temperaturas medias más altas
del área del estudio y con un período libre de heladas, de más de 300
días.

Los suelos del área de Culenar, han sido clasificados
de acuerdo a su aptitud agrícola y su aptitud frutal; las superficies den
tro de cada clase de aptitud se pres entan en la Tabla 4. l.
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Tabla 4.1. Suelos del área de riego de Culenar según sus
aptitudes agrícola y frutal.

Clase de aptitud
Agrícola 1 y 2 3 Y 6 4 Y 5 7 Total

Area Bruta (en há) 1207.5 84.5 2658 1330 5280

Area Neta(en há)
(-5%) 1147 80.0 2525 1264 5016

C1a se de aptitud
Frutal

Area Bruta(en há)

Area Neta( en há)

A B

467.4

444.0

C

493.6

469.0

D

880.8

836.8

E

3438.3

3266.0

Total

5280

5016

4. 1.3 Tamaños Prediales.

La mayor parte del suelo se distribuye en predios
grandes. El tamaño promedio de los predios con superficie regable
es de 328 hectáreas. Se distribuyen en 125 hectáreas dentro del se~

tor de nuevo riego y 203 hectáreas de secano. En estos promedios
se asume que cada rol representa una propiedad.

En los sectores de Villa Prat y Tonlemo, se prese!!.
ta una situaci6n similar. Excluyendo 1974 hectáreas del sector de
nuevo riego que comprende 30 roles diferentes, el tamaño predial pr~'
medio es de 702 hectáreas con una media de 88 hectáreas dentro del
sector de riego. Las cifras totales de tamaños prediales se exponen
en la Tabla siguiente:



Tabla 4.2 Distribución del Area de Nuevo Riego del Proyecto
Culenar por tamaños prediales.
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Estrato de
tamaño (há) O-50 50 -100 100-200 200-300 300 ".

Y mas

Sup.por estrato
(há) 382.5 714.1 1643.1 476. O 781.3

Número de pr~

dios 40 9 11 2 2

Tamaño prome-
dio (há) 9.6 79.4 149.4 238.0 390.65

4.1.4 Uso actual del suelo y producci6n.

El uso actual del suelo ha sido determinado a través
de información obtenida en visitas a terreno y por contactos directos
con los propietarios. Se us6 además los fotomosaicos de 1955, lo que
junto al reconocimiento de suelos, permiti6 definir el uso del área
excluída de la rotación trigo -pradera. De esta manera se pudo iden
tificar, dentro del área de riego, tres tipo s de uso del suelo cuyas ci
fras se muestran en la Tabla 4.3 que incluye también la estimaci6n
de la producción agrícola y ganadera, para la situaci6n actual. Los
rendimientos actuales para viñas y trigo s e han basado en estimacio
nes de los propios productores.
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Tabla 4.3 Producci6n actual en las áreas de Culenar, Villa Prat
y Tonlemo.

u so del Suelo

Viña secano

Trigo secano

Pastos ,;,

Pastos naturales ,;,

Area
enhá

60

1044

3311

865

Unidades
Producc.

litros

toneladas

toneladas

toneladas

Rendimien.
promedios

por há.

7.000

1. 70

0.028

0.028

Total
Producc.

Actual

420000

1775,0

92,70

24,22

,;, La producci6n de la pradera se ha calculado en términos de gana~

cia de peso vivo a la venta, por año.

La situaci6n actual ha sido representada por dos m~
delos. El primero se diseñ6 para representar un predio de secano
de 100 hectáreas con una rotaci6n de un año de trigo, seguido de 4 a
ños de pastos naturales. Esto significa que un 20 % del área potencial
mente regable se dedica a trigo todos los años. Aún cuando hay áreas
de trigo asociado con trébol subterráneo y existen algunas praderas
mejoradas, éstas no son tan extensas como para que justifique un an~

lisis segregado. El segundo modelo para representar la situaci6n ac
tual, es el de viña de secano, cuyos detalles se incluyen en el Anexo
D - 3.3.

Se puede asumir que sin el suministro de agua para
regadío, no se producirán cambios sustanciales en los actuales niveles
productivos del área.



4. l. 5 Rotaciones proyectadas.

El esquema de cultivos que se propone para el de
sarrollo futuro del proyecto Culenar, incluye 400 hectáreas de pla!!.
taci6n de viñas, que se agregarían a las 60 hectáreas existentes. Se
estim6, asimismo, que estas viñas se plantarían, en su mayoría,
en suelos de aptitud frutal B.

Para cultivos anuales, los suelos se han agrupado
de acuerdo a su aptitud. A fin de facilitar el anális is, se han inclui
do rotaciones que ya han sido recomendadas para otras partes de la
Cuenca, de tal manera que se pueden usar los mismos modelos. (Ver
Tabla 4.4.)
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Tabla 4.4:. -
I

Modelos usados, para definir la situación
futura en Culenar.

(Equivalencia a modelo s ante rio re s.)

Modelo N° Tecnología Suelos Rotación Rendimientos

47 Actual 1 y 2 43 37

48 Mejorada 1 y 2 43 43

49 Actual 4 y 5 20 19

50 Mejorada 4y5 20 20

51 Actual 7 41 41

52 Mejorada 7 45 45
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Como s e ha señalado, tanto las Vlnas actuale s co
mo las nuevas 400 hectáreas, en Culenar, ocuparán solamente sue
lo s de aptitud agrícola 1 y 2. Los detalles del desarrollo del pr 0

grama de plantaciones para estas viñas se incluyen en el Apéndice
(Anexo C).

Para determinar la futura superficie de cultivos,
se redujo en 5 % las superficies brutas, por el espacio que ocuparán
después de la puesta en riego, los caminos, canales y pequeñas áreas
so bre cota de canal. El área neta de cultivos anuale s en suelos Cla
se 1 y 2 se calcu16 restando las futuras superficie s de viñas de las
áreas brutas y el remanente se redujo en 5 0/0. A los demás grupos
de suelos se les disminuy6 directamente el 5 0/0.

Usando las rotaciones de los diferentes modelos
mencionados y aplicándolas a las áreas de nuevo riego en las diferen
tes agrupaciones de suelos, se defini6 el esquema futuro de cultivos.
(Ver Tabla 4.5.)

Tabla 4.5. - EsqueITla de cultivos anuales propuestos para
el área de nuevo riego de Culenar .

Suelo s Suelos Suelos
Clase Aptitud 1 y 2 Clase Aptitud 4 y 5 Clase Aptitud 7

709 há 2.608 há 1261 há

Cultivo % área Cultivo 0/0 área Cultivo % área

Maiz 20.0 142 ReITlo1acha 12.5 326 Arroz 25 315
Re ITlo1acha 7. 5 53 Maíz 12.5 326 Arroz 25 315
Papas 2.5 18 Trigo 12.5 326 Pastos 25 315
Cebada 10.0 71 Porotos 12.5 326 Pastos 25 316
Porotos 12.5 88 Maravilla 12.5 326
Maíz 7.5 53 Trigo Asoc. 12.5 326
Trigo Asoc 20.0 142 Pastos 12.5 326
Pastos 20.0 142 Pastos 12.5 326



Los niveles de producción, tanto para tecnología ac
tual cOmo mejorada, se calcularon aplicando los rendimientos de los
modelos señalados en la Tabla 11.4 al área respectiva. La informa
ción obtenida se presenta en la Tabla siguiente:
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Tabla 4.6. Areas totales y niveles de producción, proyectadas
para cultivos anuales, en el área de nuevo riego

de Culenar .

Tecnología Actual Tecnología Mejorada
Superf. Rend. Prod. Prom. Prod. total

Cultivo (há) Prom. total ton há tons.
(por há)

Maiz 521 4.47 2329 6,38 3322
Remolacha 379 37.35 14345 47.99 18188
Papas 18 14.50 261 25.00 450
Cebada 71 2.75 195 3.10 220
Porotos 414 1. 82 754 2.35 971
Maravilla 326 1. 80 587 2.25 734
Trigo 794 2.11 1673 3.71 2948
Arroz 630 2.75 1732 4.00 2520

La producción de las praderas con tecnologra
actual y ITlejorada se expresa en té r ITlino s de ganancia de pesos COITler
cializable por hectárea/año, e stiITlando un rendiITliento de 167 kgs. de
peso vivo por hectárea para la tecnología actual y de 400 kg. por hec
tárea para tecnología ITlejorada . COITlO resultado se obtiene que para
un área de pastos de 1.427 hectáreas ,la producción total sería de 251
y 661 toneladas respectivaITlente .



182

4.2 PERALILLO

4.2. 1 Ubicación y Extensión.

El área bruta de nueva riego de Peralillo, alcanza
a 2.166 hectáreas ubicadas en la ribera norte del río Mataquito, bi
sectada por el meridiano 71° 40' de longitud Oeste. Esta área in
cluye la terraza aluvial adyacente al sector actualmente regado jun
to al río Mataquito y la extensión de e sta terraza hacia el Norte den
tro de tres pequeños valles.

4.2.2 Clima y suelos.

El área de este proyecto, se encuentra dentro de
la zona agroclimática de Hualañé, que presenta las mejores condici~

nes para aquellos cultivos de altos requerimientos de temperatura.

Sus suelos, clasificados de acuerdo a su aptitud a
grícola y frutal, presentan la siguiente distribución:

Tabla 4.7. Distribución de los suelos del proyecto Peralillo
según aptitud agrícola y frutal.

Clase de aptitud agrícola 1 y 2 3 Y 6 4 Y 5 7 Total

Area bruta (há)
Area neta há (- 5%)

Clase de aptitud frutal

Area bruta( há )
Area neta (-5%)

184.7
175.5

A

12
11

B

173
165

1050
997

C D

934
887

E

1981
1882

2166
2058

Total

2166
2058



4.2.3 Tarn.años Prediale s.

El área potencialrn.ente regable incluye s610 once
roles de acuerdo al catastro aclualizado del Servicio de Irn.puestos I!!.
te rnos. Asurn.iendo que cada rol represente s610 un predio, las pro
piedades que participarán en el prograrn.a de desarrollo serían las in
dicadas en el cuadro siguiente:
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Tabla 4.B.- Roles y superficies prediales,en Peralillo(.há).

Número Supo Total Area rega- Area de
Clase de suelo re gado
por Aptitud Agrícola

de Rol b1e. secano 1 y 2 4 y 5 7

160-18 936.8 17.6 919.2 17,6

160-8 1.087.2 48.0 1039.2 20.0 28.4

160 -6 44.0 6.0 38.0 6.0

160-12 611. 2 40.8 570.4 16.0 24.8

160-13 479.6 107.2 372.4 84.0 23.2

160-14 341.2 301. 6 39.6 30.0 173.6 98.0

160-11 2.605.2 650.8 1954.4 52.4 241. 2 357.2

168-33 2.067.6 622.8 1444.8 269.2 353.6

168-28 606.8 282.0 324.8 72.4 174.8 34.8

168-27 112.0 32.8 79.2 32.8

169-1 41. 6 10.0 31. 6 10.0

TOTAL 8.933.2 2.119.6 6.813.6 196.8 1046., 4 876.8
Tamaño
pred. prom. 812.11 192.69 619.42
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El nivel de detalle de la Tabla anterior permitiría
hacer un estudio de factibilidad. Sin embargo, en vista que el pro
yecto Culenar deberá ser comparable con los demás proyectos estu
diados, se ha adoptado la misma metodología de modelos represen
tativos para predios de 100 hectáreas.

4.2.4 Uso actual del suelo y producci6n.

El método adoptado para determinar el uso actual
del suelo y producci6n fué similar al usado en O-llenar. Las áreas
de los tres tipos de uso del suelo y las predicciones estimadas para
cultivos y ganadería se presentan a continuaci6n:

Tabla 4.9. - Producción actual estimada para el área
regable de Peralillo.

Uso del Suelo
Area Rend.

Unidades prom/há

Total
Producci6n

actual

Viña Secano

Trigo secano

Pastos

Pastos naturales

57

422

756

931

litros

tons.

tons.

tons.

7.000

1. 70

0.028

0.028

399.000

736.1

22.5

26. 1

TOTAL 2. 166 hectáreas



Al igual que en Culenar, la situación actual en Pe
ralillo se representa a través del modelo 46 y del modelo para viña
de secano. Se e stimó también que ellO % del total del área r egable,
se siembra con trigo y que la rotación es de un año, seguido de dos
años con pastos naturales.

Se puede sostener, asrmismo que, sin suministro
de agua de riego, los actuales niveles de producción en Pera1illo no
cambiarán sustancialmente.

4.2.5 Rotaciones futuras.

El esquema de cultivos futuros en Peralillo, no su
pone expansión alguna de la superficie de viñas u otro cultivo perma
nente, dado que no hay sino pequeñas áreas de suelos aptos para es
tos usos. Para cultivos anuales, la situación futura se definió usan
do los mismos modelos expuestos para Cu1enar. La situación futura
de cultivos en las áreas regables de Perali¡10 son las siguientes:

Tabla 4 .. 10. - Rotacione s propue stas para el proyecto
Peralillo .

Rotación 1 Rotación 2 Rotación 3

Clase de Aptitud Clase de Apti- Clase de Ap-
1 Y 2 135 há tud 4 y 5 997 há titud 7 887 há

Cultivo 0/0 área Cultivo % área Cultivo 0/0 área há
há há

Maíz 20.0 27 Remolacha 12.5 124 Arroz 25,0 222
Remolacha 7.5 la Maíz 12. 5 124 Arroz 25.0 222
Papas 2.5 3 Trigo 12.5 124 Pastos 25.0 222
Cebada 16.0 14 Porotos 12.5 124 Pastos 25.0 221
Porotos 12.5 17 Maravilla 12.5 124
Maíz 7.5 la Trigo Asoc 12.5 124
Trigo Asoc. 20.0 27 Pastos 12. 5 126
Pastos 20.0 27 Pastos 12. 5 127
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Los niveles de producción, para tecnología actual
y mejorada, se calcularon usando los modelos correspondientes, tal
corno en Culenar. Las superficies y producciones para la situaci6n
futura se presenta en la Tabla siguiente:

Tabla 4.11 Superficie y producción total para cultivos
anuales proyectados para Pera1illo.-

Cultivo
Superf.
en há

Tecnología Actual
Rendimient. Produce.
prom. x há total ton.

Tecnología Mejorada
Rdto. prom. Produce.
por hás. total ton.

Maíz 161 4.41 710 6.29 1. 013

Remolacha 134 37.70 5052 47.80 6.405

Papas 3 14.70 44 25.00 75

Cebada 14 2.79 39 3.07 43

Porotos 141 1. 81 255 2.32 327

Maravilla 124 1. 80 223 2.25 279

Trigo 275 2.06 566 3.68 1012

Arroz 443 2.75 1218 4.00 1.772

Pastos -'- 723 0.167 121 0.440 318-,-

o:' La producción de los pastos se expresa en toneladas de ganancia
de peso vivo por año.



4.3 CUREPTO

4.3. 1 Ubicación y Extensión del Area.

El valle de Curepto está ubicado en la ribera sur
del río Mataquito y desemboca a éste entre las cotas 1.50 Y 5.50 m.
s .n.m. a 72° 04' de longitud Oeste.

Su hoya hidrográfica, con sus valles subsidiarios
de Rapilermo y Domulgo, abarca una superficie de 395 kms. cuadr~

dos, que incluye sólo 2.770, O hás de suelos arables, susceptibles a
ser regados.

4.3.2 Clima y Suelos

El área de Curepto, se incluye íntegramente en las
zonas agro climáticas Litoral y transicional de Coipué, que se cara5:.,
terizan por presentar temperaturas promedios máximas muy unifor
mes; un largo período libre de heladas y, un balance hídrico muy
favorable, determinado especialmente por la influencia marítima. E~
to origina una limitante para cultivos con g!andes requerimientos de
frío o calor; pero crea condiciones propicias para un amplio rango
de cultivos, sobre todo hortícolas yde secano.

La aptitud agrícola de los suelos se presenta a co~

tinuación:

Tabla 4.12 Aptitud agrícola y frutal de los suelos del Valle de Cu
repto.

Clas e A Agrícola 1 y 2 6 Total
Area bruta en há 2.504 266 2.770.0
Area neta en há( -5%) 2.379 253 2.632.0

Clas e A. Frutal A B C D E Total

Ar ea bruta en há 2.504 266 2.770.0
Area neta en há 2.379 253 2.632.0
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4.3. 3 Tamaños Prediale s .

El sector de Curepto es uno de los lugares más in
tensamente subdivididos. El 78.5 % del sector potencialmente rega
ble, está distriburdo entre 441 propietarios con un promedio de 4,9
hás por predio. La distribuci6n predial por estratos de tamaño es la
siguiente:

Tabla 4.13 Distribuci6n predial por estratos de tamaño en área
regable.

Tamaño predial 0-10 10 -20 20-50 50-80 80

Sup. por estratos 2.175.6 162.8 143.6 182.0 106.0
% sup. total 78.5 5.9 5.2 6.6 3.8
N° de predios 441 11 4 3 1
Sup. promedio
por predios 4.9 14.8 35.9 60.6 106

4.3.4 Eventual desarrollo del Valle.

Dentro de los suelos de secano, suceptibles de ser
re gados, los valles de Curepto y sus subsidiarios, Rapilermo y Do
mulgo, presentan caracterrsticas que los hacen diferentes del resto
de las áreas de nuevo riego, propuesto en este estudio.

Se produjo alH un núcleo de subdivisión predial que
constituye una isla dentro de la Cuenca. Esta subdivisi6n pudo ser
comprensible en el pasado por la explotaci6n de los ricos bosques ad
yacentes y por las condiciones excepcionales de suelos y clima.

En la actualidad de esta riqueza natural, s610 que
da una pequeña superficie de suelos planos no erosionados, de bue
na calidad, circundada por extensas zonas de' erosi6n severa. Exis
te una poblaci6n de 13.000 habitantes con tendencia a declinar que
ej erce una gran presi6n sobre el suelo de los valles mencionados.



La gran extensi6n de su hoya hidrográfica, junto
con la escasa capacidad de retenci6n de humedad de sus cerros y las
mínimas pendientes de su red de drenaje inferior, hacen que las pa.!:,.
tes bajas del Valle de Culenar sufran continuas inundaciones, que H~

gan a formar lagunas de carácter semi permanente, que inutiliza los
suelos hasta muy entrada la estaci6n seca, para el desarrollo nor
mal de la agricultura. Esta situaci6n, sin embargo, favorece la plan
taci6n de cultivos de verano, a través del suministro de agua de sub
supe rficie, lo que unido a un balance hídrico más favorable que el del
resto de la Cuenca, hace que en la actualidad la producci6n agrícola
sea más elevada que en otros sectores de secano del área de estudio.

En el sector se cultiva, principalmente, legumino
sas de grano como lentejas, garbanzos, arvejas y chícharos, que
por su alto precio y reducido volúmen, pueden llegar a los centros
de consumo en condiciones competitivas.

Tanto los factores socio -econ6micos como agron6
micos del área, inducen a pensar que tal vez el desarrollo de este va
He, una vez profundizados los estudios de ingemería, gire en torno
a una actividad agroindustrial especializada.

Para un estudio profundizado habría que considerar
algunos aspectos agron6micos que se resumen brevemente.

Area de las zonas de inundaci6n y permanencia de las inundaciones
Nivel de producci6n agropecuaria actual
Oferta de mano de obra en el valle y centros urbanos
Posibilidades de reforestaci6n, con especies aut6ctonas e introdu
cidas.
Desarrollo de agricultura de secano
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ANEXO 0-1.1

DATOS CLIMATICOS DE LA lONA LITORAL
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TABLA D - 1.1 DATOS CLIMATICOS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA LITORAL

Estación Constitución. Lat. 35·20'5 Long. 72·25' O Altitud 12 M5NM

UNIDADES AÑOS DE MEDIA
REGISTRO E F M A M J J A 5 O N O AlI.L:AL

Temperaturas m~ximas ·C 1966-75 20.6 20.7 19. S 18.0 16.0 14.0 13.5 13.5 15.2 16.2 18.7 19.7 17. 1
medias mensuales

Temperaturas mrnimas ·C 1966-75 11.6 11.2 10.2 8.7 8.4 6.8 5.7 5.5 6.5 7.5 9.3 10.8 8.5
medias mensuales

Tempera~ras ·C 1966-75 16.0 15.6 14.3 12.9 11.9 9.7 9.1 9.1 10.1 11.6 13.8 15.2 12.4
medias mensuales

Promedio de grados-dras ·C 1966-75 186. O 157.0 133. O 99.0 60.0 31.0 19.0 24.0 36.0 79.0 114.0 161.0 1.099.0
sobre 10·C

Promedio de dras Oras 1941-70 0.1 0.4 0.4 0.1
heladas

Radiaci6n solar Ly/dra 569.0 493 392. O 273. O 164.0 153.0 160.0 238.0 309.0 396.0 499.0 570.0
estimada

Nubosidad Décimas 1929-47 2.6 2.9 3.1 4.5 6.0 6.3 6.0 5.5 4.9 4.5 3.7 3.0 4.4
1963-75

Humedad relativa r. 1966-75 75.0 76 77.0 80.0 85.0 87.0 87.0 84.0 82.0 81.0 77.0 77.0 81.0
media
Evaporaci6n media mm 1969-71 159.0 112 118·0 76.0 36.0 18.0 22.0 37.0 67.0 99.0 156.0 178.0 1.083.0

Evapotr¡mspi raci6n mm 157.0 117 92.0 52.0 25.0 18.0 21. O 42.0 64.0 93.0 128.0 156.0 965. O
potencial calculada

Precipitaci6n mm 1926-75 7.2 6.3 14.4 41.0 139.1 182.8 153.7 112.9 57.7 33.6 17.1 12.2 778.0
media mensual

Precipitaci6n menos mm -150.0.111 -78.0 -11.0 +114. O+165. O +133.0 +71.0 -6.0 -59.0 -111.0 -164.0 -189.0
evapotranspiraci6n



A N E X O D. 1.2

DATOS CLlMATICOS DE LA ZONA HUALAÑE
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TABLA D - 1.2 DATOS CLIMATICOS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA DE HUALAÑE

Estaci6n Hualañé Lat. 34°59'S Long. 71°49' O Altitud t 150 MSNM

UNIDADES ANOS DE E F M A M J J A S O N D MEDIA
REGISTRO ANUAL

Temperaturas máximas oC 1971-16 29.8 28.9 26.2 23.6 18.3 14.3 14.0 16.3 18.9 21.8 24.6 28.1 2Z.1
medias mensuales

Temperaturas mrnimas ·C 1911-16 14.1 lZ.9 1l.6 9.1 9.0 6.6 5.. 3 5.6 8.0 10. 3 13.0 14.4 10.0
medias mensuales

Temperaturas ·C 1971-16 22.0 20.9 18.8 16.6 13.6 10.5 9.5 1l.0 13.5 16.0 18.8 Zl.3 16.0
medias mensuales

Promedio de grados-dras ·C 1911-16 31Z.0 305.0 213.0 198.0 114.0 38.0 19.0 43.0 105. O 186. O 264.0 350.0 Z.Z61.0
sobre 10· C

Radiaci6n solar Horas 1971-16 1r. 2 11.4 8.6 5.Z 3.4 2.3 3.5 4.3 5.9 6.9 1.9 8.1 6.6
estimada

Evapotranspiraci6n mm 165.0 126.0 93.0 46.0 29.0 11.0 Z4.0 31.0 10.0 9Z.0 151.0 111.01.0Z1.0
potencial calculada

Precipitaci6n mm 19Z6-15 Z.3 0.1 9.1 11.8 18Z.2 239.4 148.8 13.6 42.8 53.8 14.0 9.1 193.6
media mensual

Precipitaci6n menos mm -163 -126.0 -84:0 -28.0 +153.0+ZZZ.0 +125.0 +31.0 -Z1 -38.0 -143.0 -161. O -Z33
evapotranspiraci6n



A N E XO D· 1.3

DATOS CLlMATICOS DE LA ZONA CURICO
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TABLA D - 1.3 DATOS CLIMATICOS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA DE CURICO

Estaci6n Curic6 Lat. 34'58' S Long. 71' 13' O Altitud 228 M5NM

UNIDADES AÑOS OE E F M A M J J A S O N O MEOIA
REGISTRO ANUAL

Temperaturas mhimas 'c 1966-75 29.3 28.6 25.4 21.0 16.2 12. 1 12.3 14.0 17.3 20.4 24.0 27.7 20.7
medias mensuales

Temperaturas mrnimas 'C 1966-75 9.3 9.1 7.1 5.0 4.6 3.5 2.3 3.0 3.8 5.5 7.4 9.4 5.8
medias mensuales

Temperaturas 'c 1966-75 19.6 18.2 15.~ 11.8 9.5 7.3 7.6 8.6 9.8 12. 1 15.5 18.3 12.8
medias mensuales

,.
Promedio de grados-dras 'C 1966-75 298.0 230.0 167.0 67.0 23.0 17.0 2.0 4.0 20.6 71.0 165.0 257.0 1.321.0
sobre 10'C

Promedio de dras Oras 1966-75 0.6 3.4 6.6 7.4 6. 1 2.7 0.3
heladas

Radiaci6n solar Ly/dra 598.0 529.0 409.0 274.0 165.0 121. O 142.0 202.0 284.0 378.0 490.0 589.0 348.0
estimada

Inso1aci6n Horas 1968-75 10.3 9.5 7.8 5.6 2.7 1.7 2.5 4.0 5.0 6.0 7.6 9.0 6.0
media mensual

Nubosidad Décimas 1926-43 1.6 2.0 2.5 4.2 6.6 7.2 6.7 6.2 5.7 4.8 3.8 2.6 4.5
1964-73

Hum·edad relativa "l. 1966-75 66.0 70.0 73.0 81.0 88.0 91.0 90.0 86. O 82.0 77.0 70.0 66.0 78.0
media

Evaporaci6n media mm 1968-75 231. O 179.0 131.0 74.0 32.0 32.0 26.0 46.0 74.0 109.0 170.0 208.0 1.320.0

Evapotranspiraci6n mm 179. O 144.0 96.0 47.0 19.0 12.0 18.0 35.0 63.0 93.0 137.0 175.0 1.018.0
potencial calculada

Precipitaci6n mm 1926-75 6.7 4.4 11. 7 38.9 118.2 179.9 145.3 100.1 46.2 32.4 16.7 10.9 711. 4
media mensual

Precipltaci6n menos ~m -172.0 -140. O -84.0 -8.0 +99.0 +168.0 +127.0 +65.0 -17.0 -61.0 -120.0 -16·L O -307.0
evapotranspiracl6n

N
O
W
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TABLA D· 1.4 DATOS CLIMATICOS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA DE PIEDMONT

Estaci6n Potrero Grande Lat. 35·15' S Long. 71·03' O Altitud t 500 MSNM

AÑOS DE E F M A M J J A S O N N MEDIA
REGISTRO Al\;UAL

Temperaturas máximas ·C 1972-76 27.5 25.9 23.5 20.1 15.9 12.8 12.7 13.6 16.4 19. I 22.9 24.9 19.6
medias mensuales

Temperaturas mínimas ·C 1972-76 8.1 8.3 5.1 2.9 2.8 2.7 1.6 3.5 3.5 6.7 8.3 10. 1 5.3
medias mensuales

Temperaturas ·C 1972-76 17.8 17.1 14.3 11. S 9.4 7.8 7.2 8.6 10.0 12.9 15.6 17.5 12.5
medias mensuales

Promedio de grados -días ·C 1972-76 242.0 199.0 133.0 60.0 22.0 10. O 4.0 12.0 23.0 93.0 168.0 232.0 1. 198.0
sobre 10·C

Promedio días de Oras 1972-76
heladas

Evaporaci6n mensual mm 1976 208.0 157.0 133.0 78.0 37.0 30.0 28.0 43.0 54.0 102.0 138.0 174.0 1.182.0

Evapotranspi rac i6n mm 191.0 126.0 84.0 35.0 20.0 16.0 20.0 34.0 61.0 98.0 156.0 182.0 1.023.0
potencial calculada

N
O
-J
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l. SITUACION GENERAL

Macizo andino.

Esta regi6n se caracteriza por una alta erosi6n geo
16gica, tanto glacial como fluvial con avalanchas, rodados y otros pr~

cesas. Se constata, asímismo, una cierta regulaci6n hídrica provoca
da por glaciales, lagos y nieves eternas. La vegetaci6n se encuentra
protegida en cierta manera, de la sobre-explotaci6n debido al corto
período de pastoreo y a la abundancia de precipitaci6n en forma de ni~

ve entre la zona de bosques y el límite de las nieves eternas. Existe
un peligro permanente de lluvias en la época de deshielo que puede pr~

ducir aluviones aún en laderas totalmente cubiertas.

La remoci6n de la cubierta arb6rea o de matorral
arbustivo no acarrea necesariamente una pérdida del suelo ya que tieE.
de a ser reemplazada por pastos naturales y otras plantas que proveen
una adecuada protecci6n del suelo.

,
l

( Pese a no ser los roces a fuego o la destrucci6n del
bosque tan catastr6ficos como en la Cordillera de la Costa, se presen
ta aquí una situaci6n muy semejante, por lo grave, en los lomajes de
la precordillera por su tendencia a la erosi6n.

Esta zona debe ser considerada como de reservas
forestales con una exp!10taci6n limitada del recurso y uso controlado
de las veranadas para proteger los recursos hidráulicos de la cuenca.

Todos los bosques accesibles han sido explotados y
continúa la explotaci6n de carb6n de los renovales de diámetro conve
niente. La zona de Potrero Grande ha sido enteramente aserrada, au~
que no quemada, mientras que al interior de Malina los incendios des
truyeron el bosque sin explotar existiendo actualmente un renoval ar
bustivo.

El pastoreo tiende a aumentar en el último tiempo,
y si no se regula, puede llegar a ser extremadamente perjudicial, tal
como lo es la fabricaci6n de carb6n que, en lo posible, debe ser su-

211



212

primida.

La regeneraci6n natural debe ser protegida al má
ximo porque las posibilidades de reforestaci6n con especies nativas
o introducidas en terrenos de gran pendiente, son remotas. Sin em
bargo, en la precordillera se rá posible la plantaci6n limitada de
Pinus radiata y Eucalyptus s sp.

Dentro de la regi6n, puede observarse un aumento
de la erosi6n geol6gica desde el límite del bosque hacia las nieves
eternas y una gradiente de erosi6n acelerada desde las zonas bo sco
sas hacia la planicie central. En los valles y las vertientes occiden
tal del macizo andino, la deforestaci6n ha sido casi total y la erosión
de los suelos volcánicos es casi tan severa como en la Cordillera de
la Costa.

Cordillera de la Gasta.

Se considera aquí dos áreas geológicas. Una al oe~
te, de gneiss fuertemente intemperizados y, la otra de rocas volcá
nicas, hacia el este. El clima, las características de los suelos y
los factores socio -econ6micos junto con la desforestaci6n, el sobre
talajeo y la siembra en terrenos de fuertes pendientes, contribuyen
a una erosi6n laminar generalizada produciendo en algunos lugares
la pérdida total del suelo, sobre todo en los de tipo granítico. El ma
yor daño se observa en las laderas de exposici6n norte y oeste. En
las otras, existen algunos grupos de renovales y matorral sobre todo
en los lugares más protegidos.

Es probable que la erosi6n existente excepto en zo
nas de matorral se deba a que la mayoría de las laderas han sido cul
tivadas, por lo menos una vez,en alguna época, antes de revertir a
praderas naturales improductivas.

Otra causa de excesivo escurrimiento y pérdida de
suelo la constituyen las sendas de acceso y la gran cantidad de hue
11as de animales en los lomajes costeros. Los esteros más importa~

tes, tercera y cuarta magnitud, poseen en general una buena cubier
ta de matorral que impide la erosi6n; pero, en los vallesitos el dep~

sito de arenas ha ocluído el cauce original de modo que las avenidas
cubren una superficie cada vez más extensa. Algunos ejemplos del



deterioro del régimen hidro16gico pueden observarse en el sistema
de los esteros Rapilermo -Curepto y en el estero Patac6n superior.

El bosque y matorral en esta regi6n, han sido más
intensamente explotado que en la CO rdillera Central. El renoval ha
sido muy escaso habiéndose casi extinguido aquellas especies sus ceE..
tibIes de explotarse en la fabricaci6n de carb6n.

El trigo de secano todavía se siembra en pendien
tes de hasta un 25 % luego de quemar la vegetaci6n. Se prescinde
de las normas más elementales de conservaci6n como las labores en
curvas de nivel, las franjas sin cultivar con pastos y la protecci6n
de desagues. Los rastrojos son talajeados de inmediato y los anim~

les se mantienen hasta que el suelo queda desprovisto de vegetaci6n.

La mayor destrucci6n del recurso se observa en
las áreas de minifundio, lo que se debe a la necesidad de obtener com
bustible, por una parte y a la tendencia a sobre talajear los lugares
más cercanos al hogar, por otra.

Terraza Costera.

Las pequeñas áreas de la terraza costera entre las
desembocaduras del Huenchullami y Mataquito y el Maule y Putú pu~

den considerarse como una sub -regi6n de la anterior. Lo s suelos
se han originado de dep6sitos profundos de arena y grava a veces
bien consolidados y con alturas de hasta 150 m. s.n.m. Son bien
drenados y deficientes en materia orgánica. Podrían incluirse ta~

bién aquí las pequeñas áreas al Norte del Mataquito aunque la terra
za es poco notoria en este sector.

El principal peligro de la erosi6n deriva de la ex
tensi6n de las cárcavas que cruzan la terraza al norte del Huenchu
llami y que se origina en las lomas hacia el este. Debe impedirse
el cultivo en sus vecindades y propender al mejoramiento de las pr~

deras hacia el este desde donde reciben las aguas, impidiendo el so
bre talajeo.
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alrededore s de la laguna Agua Dulce, Vichuquén} están siendo conteni
das en forma satisfactoria.

2. POLITICA PARA EL USO DEL SUELO EN EL AREA DEL PROYECTO

Generalidades

Se considera muy inconveniente emprender progra
mas de desarrollo en los valles de una cuenca dejando, a la vez, que
continúen prácticas perjudiciales. Es preciso impedir el sobretalajeo
de praderas, siembra de cultivos anuales y corta indiscriminada de
bosques, en terrenos con pendientes sU'Jeriores a 15 %, ubicados en
la parte superior de los ríos que abastecen y regulan el agua en las
cuencas.

Toda medida que aumente la cubierta vegetal de los
suelos de secano, contribuye a contrarrestarla erosi6n y a mejorar
la infiltraci6n de las lluvias. Un buen manejo agropecuario ayuda a im
pedir la erosi6n, incluso en casos en que no se puedan tomar medidas
e specíficas de control, por el momento.

Un programa centrado s610 en mejorar la agricultu
ra de riego, sin contemplar las áreas de secano es, a todas luces,
un programa mal orientado. La alternativa consiste en la utilizaci6n
de los suelos de secano, en explotaciones menos perjudiciales. La
posibilidad más inmediata y atractiva resulta ser la reforestaci6n
con especies de crecimiento rápido y rotaci6n corta. Esto encierra
una serie de peligros que se indican a continuaci6n.

Ampliaci6n del programa forestal.

La única actividad dentro de la cuenca, fuera de las
que se realiza en las planicies del valle, que está contribuyendo a r~

ducir la erosi6n y que a la vez presenta perspectivas financieras, es
la forestaci6n con pino insigne en la zona de la Cordillera de la Cos
ta. Si la forestaci6n se extendiese a toda el área que detenta condi
cione s, 200.000 há más dentro de la cuenca, de biera efectuarse una in
ve stigaci6n que considerase:

a) En que medida un eventual proyecto de forestaci6n afectaría el
programa de 100.000 nuevas hectáreas anuales de CONAF hasta 1981.



b) Si la producci6n de pulpa podría ser utilizada por las Plantas
de celulosa existentes (o en estudio) o si será necesario considerar
una nuéva Planta en la zona del Mataquito.

c) Si sería posible diversificar la industria para incluir fabrica
ción de chapas y de madera aglomerada.

d) Si es eco16gicamente conveniente fomentar el monocultivo de
una especie exótica y, si lo fuera, ver si sería posible considerar
una diversidad de especies incluyendo algunas nativas dentro de u
na rotaci6n más lar ga.

El mismo tipo de plantacione s, de corta duración,
podría establecerse en la precordillera andina donde ya existen pe
queños bosques de pino insigne. En estos suelos de mayor pendie!:
te y menor accesibilidad, una rotación más larga de especies de cr~

cimiento más lento como Nothofagus obliqua y N. alpina, sería eco
lógicamente más conveniente.

En los suelos pobres, arenosos y pedregosos de
las terrazas y conos de deyección de la vertiente orientalJPodrían
utilizarse especies más apropiadas como Robinia pseudo-acacia, en
pequeños bosques. Estos suelos no son apropiados para incremen
tar las plantaciones de álamos, que existen en el llano regado, de
bido a su falta de retenci6n de humedad.

El aumento de las superficies de pino insigne de
be tener en cuenta lo siguiente, respecto al uso del suelo a largo
plazo.

- Una hoya hidrográfica forestada con coníferas,
pr aducirá una menor cantidad de agua que una cubierta de vegetación
natural o pradera mejorada. Por lo tanto, en sectores severamen
te erosionados tendrá que sacrificarse el recurso agua en favor del
control de la erosión, porque es posible establecér plantaciones fo
restales donde ya no es posible la pradera.

- Excepto en suelos de poca pendiente, la explo
tación del bosque y la quema posterior pueden causar una severa
erosi6n y un deterioro del suelo entre rotaciones. El problema se
agudiza por la pérdida de estructura o fertilidad del suelo que pue-
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de ocasionar la explotaci6n de pinos. La pérdida de estructura se
origina a lo s pocos años de cerrarse el bosque, mientras que, la
infertilidad, tiende a aumentar con cada nueva plantaci6n.

Mejoramiento de praderas.

El antiguo método de rezagar las praderas de la
regi6n costera, uno cada cinco años, se ha discontinuado, porque
ha aumentado la presi6n sobre el uso del suelo. No hay indicios
que este sistema se siga utilizando.

En la situaci6n actual, un retorno a tal práctica
serra lo más aconsejable econ6micamente; pero, esta medida aparen
temente simple, causarra graves trastornos a muchos pequeños pr9-,
pietarios. El ganado deberra ser repuntado hacia los campos de pa~

toreo para no incurrir en el alto costo de construcci6n de cercos.
A la vez, deberra buscarse fuentes alternativas de forraje, lo que
resulta muy difícil, debido a la ausencia de un servicio de Extensi6n
Agrrcola que implemente prácticas de conservaci6n para suelos de
secano en general. Además, pareciera recomendable el manejo de
los -rebaños en forma comunitaria; pero se estima que esta modali
dad e s casi impracticable en la actualidad.

Es imposible indicar la proporci6n más adecuada
de praderas que debe ser sometida a un programa de mejoramiento.
Puede pensarse que entre un 25 y 30 % de las praderas (25.000 a
30.000 há) deberra incluirse en un plan de mejoramiento para recibir
el ganado que se desplaza .

Mejoramiento de la agricultura de secano.

La simple eliminaci6n en forma aislada del cultivo
de cereales en laderas y suelos de pendientes fuertes, resultará itLe
fectiva y contribuirá a aumentar la pobreza de los pequeños propie
tarios. Las medidas de conse rvaci6npara este tipo de agricultura
son de mayor costo y envergadura y bien puede que no signifiquen un
aumento en los rendimientos. Entre ellas se puede sugerir las si
guientes:

1) Arar s610 en curvas de nivel, en pendientes menores del 15 %'



2) Dejar franjas de vegetaci6n natural a intervalos de acuerdo al
grado de la pendiente.

3) Asegurarse que se mantenga la vegetaci6n en los cursos de agua
e impedir que éstos fluyan hacia cárcavas de erosi6n.

4) Sembrar en forma as oei ada cereales con pastos y leguminosas
que sean compatibles. Así se puede establecer una pradera semipeE.
manente que se incorporará a una rotaci6n simple. •

5) Aplicar fertilizantes en los cultivos mencionados.

6) Evitar el talajeo inmediato de los rastrojos de cereales, para dar
protecci6n durante el primer invierno.

7) Reemplazar el cultivo de cereales, en pendientes mayores del 5
% por praderas mejoradas.

Sistemas alternativos para suelos de clases de capacidad de uso
IV - V Y VI.

La fore staci6n mediante árboles y arbustos forraje
ros debe considerarse también como una posibilidad. Es posible su
gerir las siguientes especies: Ceratonia siliqua; Acacia albida y,
Prosopis spp.

Es difícil encontrar especies que resistan simultáne~

mente a la sequía y al frío de invierno. Además se desconoce las con
diciones locales predominantes. No obstante, pueden existir algunos
lugares abrigados en que prosperen otras especies fuera de las aquí
mencionadas.
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l. POBLACION DEL AREA

El XIV Censo de Población y III de Vivienda, rea
lizado en Abril de 1970, es el último levantamiento cens al ejecutado
por I.N.E. En este Censo, que aquí se denominará "Censo de 1970",
la división política-adnünistrativa del país era diferente de la que ri.
ge actualmente.

Las nuevas regiones del país, fueron fijadas en J~

nio de 1974 y las nuevas provincias, con sus Municipios, fueron es
tablecidas en Octubre de 1975 y Enero de 1976.

De acuerdo a la información del "Censo de 1970",
la po blación total de las provincias comprometidas por el área del
estudio; el incremento de población entre 1960 y 1970 y, el porcent~
je de población urbana eran:

Tasa media de Porcentaje
Ex -provincia Población Incremento cr ecimiento po blación ur -

total población geométrico a- bana.
1960-1970 nual aprox.

(N° Hab.) (0/0) (0/0) (0/0)

Colchagua 168.450 6,2 0,60 37,00
Curicó 114.737 8,41 0,81 47,71
Talca 232.138 12,54 1, 19 52,60
Maule 82,785 3,82 0,38 44,76

Los incrementos de población en estas cuatro provin
cias, en los últikos 30 años, y la tasa media de crecimiento geomé
trico anual aproximada han sido los siguientes
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Provincia

Colchagua
Curicó
Talca
Maule

(1970)

168.450
114.737
232.138

82.785

Poblaci6n
(1940)

138.036
81.185

157.141
70.497

Tasa media de creci
miento geométrico

(%)
0.666
1.160
1.309
0.537

La Figura 1 y 2 permiten formarse un JUIClO del cr~

cimiento de la poblaci6n, entre 1875 y 1970. No se ha incluído la info~

mación de Santiago, pues la población que pertenecía a esa ex-provin
c ia carece de relevancia.

Para determinar la población del área de estudio se
ha confeccionado la Figura 3, se ha delimitado el "área del estudio"
y se ha superpuesto las Comunas que abarcaba en 1970.

Según se puede observar en la Tabla 1, el área cen
sada abarcaba un pequeño sector de la ex-provincia de Santiago (Com~

na de Navidad), parte importante de la ex-provincias de Colchagua;
la mayor parte de la de Curic6; parte de la de Talca y un pequeño sec
tor de la provincia de Maule.
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Tabla l. Provincias, comunas, departamentos y distritos en el á
rea del censó.

Según división político -administrativa, vigente para el censo de 1970.
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PROVINCIA

SANTIAGO

DEPTO.

San Antonio

COMUNA

Navidad

DISTRITOS

Navidad, Pupuya, Tu
mano

(parte)
(parte)
(

COLCHAGUA Santa Cruz Pichilemu
La Estrella

Marchigue
Pumanque

Lolol
Santa Cruz

Paredones

Completo
La Estrella (parte)
San Rafael (parte)
Sauces (parte)
Pumanque (parte)
Nilahue (parte)
Las Minas (parte)
Completo
Pataguilla
Panamá
Completo

CURICO

TALCA

Curicó

Mataquito

Curepto
Lontué

Curicó
Romeral
Teno

Rauco

Licantén
Vichuquén
Hualañé

Curepto
Molina

Completo
Completo
Teno, Punta del Monte,
Comalle, La Puerta,C~

rrillos, Estación.
Completo

Completo
Completo
Completo

Completo
Molina Or i ente, Mo li
na Poniente, Estación
Lontué, El Retiro, Pi
chingal, Traluñé, Ya
cal.

Sagrada Fa-
milia Todos, salvo Itahue.

Talca Pencahue Libún, Batuco

MAULE Constitución Constitución Junquillar, Putú, Chan
quiuque, Culenar, Bella
vista.
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2. PROYECCION DE POBLACION AÑO 1970 -2000

La proyecci6n de po blación del área en estudio, pa
ra el período 1970 - 2000, se ha realizado fundamentalmente sobre la
base del estudio de CELADE de Noviembre de 1976, "Chile, Proyec
ción de la Poblaci6n Urbana y Rural a Nivel Nacional y Regional, por
Sexos y Grupos Quinquenales de Edades ,1970 -2000" Y del trabajo del
Instituto Nacional de Estadísticas "Estimaciones de Poblaci6n al

3OIv1/7 7 Y 3 1Ix II177 " .

CELADE proyect6 la población urbana del país por
sexos y por edad mediante el "Método de los Componentes 11, para lo
cual, se elaboraron tablas de mortalidad urbana según sexo, "median
te correlaciones entre mortalidad, urbanización y alfabetización. P~

ra estimar la fecundidad urbana se determinaron diferenciales según
informaci6n de hijo s tenidos, provenientes de los Censos de 1960 y
1970. En la determinación de la migraci6n, se usaron los Censos de
1952, 1960 Y 1970 Y las estimaciones y fecundidad urbana del período
1950-1970 con lo que se obtuvieron valores de la migraci6n intercen
sal. Al proyectar la mortalidad, fecundidad y migraci6n se obtuvo
la proyección de la poblaci6n urbana; mediante diferencia con la pr~

yecci6n de la poblaci6n total del país, se determin6 la poblaci6n ru
ral. Para las proyecciones regionales, se estimaron en primer lu
gar los valores totales según sexo por regiones mediante metodolo 
gía de las Naciones Unidas. Para la determinaci6n de la poblaci6n
por grupos de edades se hizo úso de la metodología de la tabla cua 
drada.

Los resultados del estudio mencionado se resumen
las Figuras 4 a 12.

Proyección de la poblaci6n total nacional en el período 1970 -2000
Proyecci6n de la poblaci6n urbana nacional en el período 1970
2000
Proyección de la población rural nacional en el período 1970-2000

Proyecci6n de la poblaci6n total VI Región en período 1970 -2000
Proyecci6n de la población urbana VI Región en período1970 -2000
Proyecci6n de la poblaci6n rural VI Regi6n en período 1970 -2000

Proye cción de la población total VII Regi6n en período 1970 -2000
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PROYECC10N DE LA POBLACION URBANA NACI,ONAL

PERIODO :1.970 - 2.000
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PROYECCION DE LA POBLACION RURAL NACIONAL

PERIODO: 1.970 - 2.000

2.324.815hab15. 2.343.181 habts.

2 000

1.772.256 hQbls.

1.00 O

laSQ media anual de crecimiento
geomctrico(pcriodo 1.'HS-2.000l: 1,123·' •. lnC9a\ivo)

-i-------<~-----+------...-----_+_-----~------AÑOS

o...
'"

FUENTE: CELADE NOVIEMBRE 1.976

o
o
q
N

FIGURA 6
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-fROYECCION DE LA POBLACION RURAL VI REGION

PERIODO: 1.970 - 2.000
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PI10YECCION DE LA POBLACION TOTAL VII REGION
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PROYECCION DE LA POBLACION URBANA VII REGION

PERIODO: 1.970 -2.000
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PROYECCION DE LA POBLACION RURAL VII REGION
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Proyecci6n de la poblaci6n urbana VII Regi6n en período 1970
2000
Proyecci6n de la poblaci6n rural VII Regi6n en período 1970
2000

En el trabajo del INE, las estimaciones de Pobla
ci6n se presentan a nivel regional, provincial y comunal al 30 de Ju
nio y 31 de Diciembre de 1977. de acuerdo a la regionalizaci6n vige~

te en esa fecha. Las comunas aparecen divididas de acuerdo al pro 
ceso de regionalizaci6n actualmente vigente. Para esta proyecci6n,
se consider6 que las comunas que fueron divididas en el proceso de
regionalizaci6n quedaban completam~nte incorporadas a las provin
cias ~Q""i-..-') de las cuales se incluy6 la mayor parte de su territorio.
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A través de la confrontaci6n entre poblaci6n del á-'"
rea censada y la proyecci6n del INE, para las mismas comunas en
Diciembre de 1977 se establece la poblaci6n del área en esta última
fecha. Para este efecto se consider6 solamente la parte de poblaci6n
comunal que queda dentro del área, subdividiendo las comunas y pro
yectándose la po blaci6n parcial y total de acuerdo al crecimiento total
de la comuna considerado por INE (Tabla 3).

Para la proyecci6n de la poblaci6n total del área al
año 2000, se calcu16 una tasa media de crecimiento geométrico apr~

ximado para cada regi6n, estimando la tasa que corresponderfa si el
cálculo CELADE de poblaci6n el año 2000, se hubiere realizado me
diante proyecci6n geométrica. Esta proyecci6n se presenta en la Ta
bla 4.

Las tasas determinadas de acuerdo indicado, para
1970 -2000, serfan:

Proyecci6n po blaci6n total nacional
Proyecci6n poblaci6n urbana nacional
Proyecci6n poblaci6n rural nacional

1.76822 % anual
2.33510 % anual
0.90874 % (negativo)

Proyecci6n poblaci6n total VI Regi6n
Proyección poblaci6n urbana VI Regi6n
Proyecci6n poblaci6n rural VI Regi6n

Proyecci6n poblaci6n total VII Regi6n
Proyecci6n poblaci6n urbana VII Regi6n
Proyecci6n poblaci6n rural VII Regi6n

1.26343
2.17025
0.0633

1.10194
2.34570
0.59162

0/0 anual
0/0 anual
0/0 (positivo)

% anual
% anual
% (negativo)



Tabla 3. Proyecci6n de poblaci6n al año 1977.

Comunid.
Pobl. Com. Total Pobl.Com. en Area

Proyecci6n Proyecci6n
COMUNA Censo 1970 1977 Censo 1970 1977

REGlaN VI

Prov. de Colchagua
Navidad 6.620 6.933 3.939 4.125
Pichilemu 8.031 8.613 8.031 8.613
La Estrella 3.766 3.770 364 364
Marchigue 4.463 4.418 1.009 999
Pumanque 3.144 3.455 3.144 3.455
Lolol 7.576 7.724 7.576 7.724
Santa Cruz 19.295 22.005 293 334
Paredones 7.419 7.735 7.419 7.735

31. 775 33.349
REGlaN VII

Prov. de Curic6
Curic6 60.021 70.673 60.021 70.673
Romeral 11. 826 13.028 11. 826 13.028
Teno 17.847 18.875 14.022 14.908
Rauco 7.095 7.551 7.095 7.551
Licantén 6.380 6.623 6.380 6.623
Vichuquén 4.357 4.564 4.357 4.564
Hualañé 7.211 7.529 7.211 7.529
Molina 31.061 33.292 24.870 26.656
Sagrada Familia 13.060 13.812 12.959 13.705

148.741 165.237
Prov. de Talca
Curepto 13.075 13.172 13.075 13.172
Pencahue 8.167 8.585 1.269 1.334
Constituci6n 23.612 27.059 2.741 3.141

17.085 17.647

POBLACION TOTAL AREA (197.601) (216.233)

NOTA: En el Censo de 1970, la Comuna de Navidad pertenecía a la
Provincia de Santiago. Las de Molina y Sagrada Familia
pertenecían a la Comuna de Talca y, la Comuna de Constitu
ci6n pertenecía a la Provincia de Maule.
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Tabla 4. Proyeeci6n de pob1aci6n al año 2.000.

Pob1aci6n
1970

REGlaN VI

Pob1aci6n Proyectada
Año 2.000

Prov.de Co1ehagua
Navidad
Piehi1emu
La Estrella
Marehigue
Pumanque
Lo1o1
Santa Cruz
Paredones

REGION VII

3.939
8.031

364
1.009
3.144
7.576

293
7.419

31.775

5.741
11.704

530
1.471
4.582

11. 041
427

10.812
46.308

Prov. de Curie6
Curie6
Romeral
Teno
Raueo
Lieantén
Viehuquén
Hua1añé
Molina
Sagrada Familia

Prov. de Ta1ea
Curepto
Peneahue
Constituci6n

Total del Area

60.021 83.385
11. 826 16.429
14.022 19.480
7.095 9.857
6.380 8.863
4.357 6.053
7.211 10.018

24.870 34.551
12.959 18.003

148.741 206.639

13.075 18.165
1.269 1.763
2.741 3.808

17.085 23.736

197.601 276.683

RESUMEN: Pob1aci6n VI Regi6n año 2.000:
Pob1aei6n VII Regi6n año 2.000:

46.308 habitantes
230.375 habitantes
276.683 habitantes



Para determinar la demanda de agua potable se e
labor6 la Tabla 5 donde se indica la poblaci6n que habitaba en 1970, en
localidades urbanas, mayores y menores de 600 habitantes.
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Tabla 5. Localidades urbanas de más de 600 habitantes según
censo de 1970.

Cato Censo 1975 1980 1985 1990 1995 2000
1970

REGlaN VI

Prov. Colchagua

Pichilemu Pb/U 2.722 3.094 3.342 3.628 3.935 4.254 4.603
Paredones Al/U 601 695 764 844 930 1. 019 1.117
Lolol Al/U 979 1.110 1. 196 1.296 1.403 1.514 1.636

4.302 7.356

REGlaN VII

Prov. de Curic6

Hualañé Pb/U 1.825 1. 997 2.076 2.166 2.262 2.360 2.465
La Huerta Al/U 811 862 869 876 884 892 901
Rauco Al/U 976 1.218 1. 429 1.669 1.925 2.189 2.471
Teno Pb/U 3.067 3.590 3.986 4.436 3.917 5.412 5.941
Licantén Pb/U 1.743 2.073 2.335 2.633 2.951 3.279 3.629
Curic6 Cd/U 4'1.262 48.978 55.074 62.004 69.398 77.008 85.139
Sgda. Familia Al/U 886 1. 027 1.130 1. 247 1.371 1.499 1.636
Villa Prat Pb/U 1.996 2.241 2.391 2.562 2.744 2.932 3.132
Molina Cd/U 9.410 11.048 12.301 13.726 15.246 16.810 18.482
Lontué Pb/U 2.754 3.383 3.920 4.530 5.181 5.851 6.567

64.730 130.363

Prov.de Talca

Curepto Pb/U 1.867 2.076 2.193 2.326 2.468 2.614 2.771
Putu Al/U 663 794 900 1.021 1.150 1.282 1.424

2.530 4'.195

TOTAL 71 .562 141.914



Localidades urbanas de menos de 600 habitantes según censo 1970.

Cate gorra Censo 1970

REGlaN VI

Provincia de Co1chagua

Navidad Al/U 210
Pumanque Al/U 342

552

REGlaN VII

Provincia de Curic6

Romeral Pb/U 499
Licantén Al/U 321
Vichuquén A1/U 851

TOTAL 1. 671

Pb = pueblo
U .:; urbano
Al = aldea
Cd = ciudad
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A N E X O D • 2.1

PRODUCCION y PRACTICAS DE CULTIVOS ANUALES
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l. TRIGO

Generalidades.

El trigo es el principal cultivo de riego y de secano
del área estudiada. Su cultivo está contemplado en la mayoría de las
rotaciones, a menudo asociado con trébol rosado, tanto en las p ropi~

dades grandes como en las pequeñas.

Variedades.

Se cultiva variedades de primavera e intermedias.
En los suelos pesados se siembra variedades de primavera, para evi
tar las enfermedade s que afectan a las plántulas de las variedades in
termedias, cultivadas durante las fuertes lluvias de Julio y principios
de Agosto.

Las variedades de trigo blanco más cultivadas son
las variedades Mexifén, Toquifén, Menflo y Huelquén. Dentro de los
tipos candeales la variedad más común es la de primavera, Centrifén.

Si bien el perrada de siembra para variedades inteE..
medias va desde Mayo hasta Agosto, los rendimientos potenciales de
clinan con siembras efectuadas más allá de mediados de Junio. Las
variedades de primavera son sembradas en Agosto y Septiembre.

El período de cosecha para variedades intermedias
y de primavera se extiende desde mediados de Diciembre hasta fines
de Enero.

Abastecimiento de semillas.

Se dispone de un suministro adecuado de semilla
certificada para buenas variedades de trigos y en cantidad suficiente
para cubrir la demanda actual. Sin embargo, una alta pr.oporción
de pequeños propietarios no compran semilla certificada sino que u
tilizan su propia semilla. Esta práctica reiterada baja los rendi-
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mientas, lo cual podría explicar, en parte, el bajo nivel actual del
cultivo.

Dosis.

Las dosis de semilla parecen ser las mismas tan
to para trigos de primavera como intermedios, fluctuando alrededo r
de los 160 kg/há. Pero es posible observar que algunos grandes pr~

ductores tienden a usar dosis algo mayores en trigo. de primavera.

Las dosis de semilla a futuro dependerán fundame~

talmente de los tipos de variedades utilizadas y de su capacidad de
macollaje. Sin embargo, es po sible suponer un aumento en las dosis
futuras a juzgar por las tendencias observadas en países que cuentan
con programas de desarrollo de trigo más avanzado.

Preparaci6n de suelo s y siembras.

La preparaci6n de suelos más usual incluye dos a
raduras seguidas de dos rastrajes, labores llevadas a cabo median
te tractor o caballos. La preparaci6n depende del tipo de suelo y e~

tá afectada por el cultivo anterior.

La nivelaci6n del suelo es una labor apenas prac
ticada' a pesar de las araduras deficientes que dejan el suelo bastan
te disparejo.

En los predios ma yores, la siembra se realiza no!.
malmente a máquina, mientras que, 10 más usual, en las propieda
des pequeñas es la siembra al voleo.

Uso de fertilizantes.

El uso de fertilizantes para el trigo en el área de
e studio contempla aplicaciones de nitr6geno y f6sforo. Este último
es incorporado ala cama de semilla antes o después de la siem
bra y el nitr6geno es aplicado en cobertera. Las dosis utilizadas son
bajas, siendo común observar dosis de 160 -200 kg/há de salitre s6
dico Y 60 -80 kg de superfosfato triple, tanto en trigos de primavera
como intermedios.



Los bajos niveles en el uso de fertilizantes limitan
los rendimientos. Para el futuro se propone niveles bastante más al
tos para el nitr6geno y para el f6sforo, ya que se estima que repre
sentan el factor más decisivo para elevar los rendimientos actuales.
Se estima adecuado aplicar dosis de 540 kg/há de salitre s6dico y
160 kg/há de superfosfato triple.

Control de Malezas.

El uso de herbicidas está bastante difundido para
los trigos de riego. Aparentemente el producto más utilizado es el
Bihedonal. Las aplicaciones se re alizan con difer entes implementos
mecánicos modernos. Aunque las dosis parecen satisfactorias, las
observaciones en terreno indican que el control es deficiente, debi
do a problemas relacionados con la oportunidad de aplicaci6n.

Para la situaci6n futura se ha mantenido las dosis
actualmente utilizadas ya que aplicadas oportunamente, deberran ser
capaces de combatir las malezas.

Control de plagas y enfermedades.

El uso de pesticidas pa ra el trigo está ampliamen
te difundido sobre todo para el control de pulgones. Entre los produ~

tos más usados están el Dimethoato, Dime.cr6n y Rogar. Para la si
tuaci6n futura no· se considera incrementos significativos de pestici
das.

Cosecha y rendimiento.

Normalmente la cosecha del trigo de riego se lleva
a cabo mediante automotrices arrendadas. En el área del proyecto
existe un eficiente sistema de servicios de arriendo.

Los rendimientos promedio para trigos de riego de
invierno varran entre 19 y 26 qq/há, mientras que los trigos de pri
mavera rinden entre 21; 5;a 25 qq/há. Las diferencias de rendimien
tos se deben a los diversos tipos de suelo y a los distintos niveles
de manejo en los predios. Para el futuro, asumiendo los niveles de
insumo mencionados, los rendimientos promedios esperados estarran
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entre 30 Y 40 qq/há para variedades intermedias y, 32 a 36,5 qq/há
para trigos de primavera.

2. CEBADA

Generalidades.

Las características de dispersi6n de la cebada son
bastante similares a las del trigo, observándose una tendencia más
marcada a cultivar este rubro en los predios mayores de 20 hectáreas.

Sus rendimientos promedios, reflejan las diferencias
tecno16gicas de distintas situaciones. Pero en cierta medida, pueden
también correlacionarse con el suministro de agua de las zonas donde
la cebada tiene alguna importancia.

Variedades.

Entre las variedades cerveceras se destacan la Vierl
back Union, Breum Wissa y Peragis Saxonia y, dentro del grupo de ce
badas forrajeras, la más utilizada es la variedad Cruzat.

Prácticas de cultivo.

Por lo general, la preparaci6n de suelos para este
cultivo se lleva a cabo entre los meses de Junio y Julio, para sembrar
en Agosto e incluso hasta fines de Septiembre.

La dosis de semilla comunmente utilizadas fluctúan
entre 120-160 kg/há dependiendo de la mecanizaci6n de la labor de siem
bra.

A igualdad del trigo, los niveles de fertilizaci6n son
también bajos si se considera que las dosis actuales de salitre fulctúan
entre 200-240 kg/há Y 80 -100 kg/há de superfosfato triple.

El resto de las prácticas de cultivo, que incluyen el
riego, control de maleza, plagas y enfermedades, son muy similares
a las observadas en el cultivo del trigo.



Cosecha y rendimiento

La cosecha se lleva a cabo entre Diciembre y Ene
ro con rendimientos que fluctúan entre los 25 -30 qq/há.

Niveles de fertilización que contemplan dosis de
500 -600 kg/há de salitre y alrededor de 160 kg/há de superfo sfato, a
demás del empleo de variedades que hayan probado presentar condi
cione s de adaptación más favorable para la zona, junt-o con adecua
das épocas de siembra, permite.n e stimar para el futuro rendimien
tos promedios que alc~ncen los 35 qq/há.

3. MArZ.

Generalidades

El maíz ocupa la mayor parte del área del estudio
sembrada con cultivos escardados.

El área con maíz se distribuye por partes iguales
entre los predios menores y mayores de 20 há. Su cultivo se extien
de a todas las zonas dentro del área. Pero po r las condiciones de cli
ma, la superficie de maíz en la zona de Piedmont es reducida en re
1ación al resto de las zonas agroclimáticas.

Variedades.

Las variedades empleadas corresponden a híbridos.
Para siembra temprada (Septiembre), se usa MA3, MA4, MA7, T122A,
T-122X, T-134, T-1l5, T-1l5D, T-133 y otras. Para siembra normal
(Octubre-Noviembre), MA3, MA4, MA7, T-122A, Huelquén 101, NK
610 y otras. Para siembra tardía (fines de Noviembre a comienzos Di
ciembre) MA6, T-90, N465, NK435 Y otras.

Prácticas de cultivo

La preparación de suelos se inicia en Septiembre
para sembrar en Octubre y Noviembre.
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Dosis de semilla entre 25 y 35 kg/há, son las más
comunes. Las dosis menores corresponden a hibridos tardíos y las
más altas están asociadas con la siembra de hibridos precoces.

Los nivele s de fertilizaci6n son bastante bajos, con
dosis promedio de 350 kg/há de salitre y 1QO kg/há de superfosfato,
aplicándose el primero en tres oportunidades.

El uso de pesticidas, está poco generalizado y me
nos aún el de herbicidas. Aún cuando en la zona existen pocas en
fermedades que ataquen el cultivo suelen observarse gusanos corta
dore s que disminuyen la densidad de plantas por hectárea.

Co secha y rendimientos.

Los bajos niveles de fertilizaci6n y el deficiente
control de plagas y enfermedades, junto a lo s problemas de rie go,
son factores determinantes de los bajos rendimientos promedio que
fluctúan entre 35 y 45 qq/há.

Entre los factores importantes que deben conside
rarse e stá la selecci6n adecuada de variedades, según la zona, tipo s
de suelo y época de siembra. No obstante, se utiliza cualquiera va
riedad disponible e incluso semillas de la propia cosecha.

De acuerdo a los requerimientos del cultivo, se
considera para el futuro niveles de fertilizaci6n más altos que los ac
tuale s, proponiéndose dosis de 500 -900 kg/há de salitre y alrededo;
de 160 kg/há de superfosfato. Estas dosis, junto con la aplicaci6n
de pesticidas y herbicidas y la adopci6n de métodos de riego eficie~

tes, son factores que permiten esperar rendimientos más elevados
que podrían fluctuar, entre los 45 y 60 qq/há.

4. REMOLACHA

Generalidades

La rápida expansi6n de la superficie sembrada con
remolacha azucarera, coincidi6 con la puesta en marcha de la plan-



ta IANSA de Curic6 el año 1974. Toda la remolacha sembrada den
tro del área del Proyecto se cultiva bajo contrato con IANSA.

IANSA proporciona a crédito, ciertos insumas bá
sicos como semilla, fertilizantes, insecticidas yfungicidas. Ade
más, concede un préstamo en efectivo para el pago del trabajo requ~

rido por el cultivo. Para asegurarse del buen uso del crédito, IANSA
opera con un equipo de agr6nomos que porporcionan asistencia técni
ca a los productores. Esto explica el elevado nivel de insumo utili
zados actualmente.

Un aspecto importante de este cultivo es la gran
cantidad de mano de obra requerida. El largo período de cosecha,
durante los meses de invierno, proporciona empleo en un momento
en que las oportunidades de trabajo que ofrecen los otros sectores
son muy escasas.

Abastecimiento y dosis de semillas.

Los productores reciben la semilla de IANSA enti
dad que lleva a cabo sus propbs programas de desarrollo y de pro
ducci6n de semillas. S6lo se utiliza semilla multigérmica. Los en
sayos con semilla monogérmica, no han tenido éxito, debido a difi
cultade s en la preparaci6n de una buena cama de semilla. La dosis
de semilla recomendada por IANSA, para remolacha multigérmica,
es de 18 kg/há.

Preparaci6n de suelos y siembra.

El convenio de producci6n con IANSAestipula el
uso de mecanizaci6n total en la preparaci6n de suélos, además obliga
a sembrar con maquinaria de precisi6n.

La preparaci6n de suelos contempla dos araduras y
de tres pasadas con rastra de discos. La siembra se realiza desde
mediados de Agosto hasta mediados de Septiembre, salvo excepcio
nes poco frecuentes.

Uso de fertilizantes.

IANSA recomienda aplicar 1.000 kg de salitre; 300
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kg. de superfosfato triple y, 20 kg de boronato de calcita, por hectá
rea. Estas dosis están basadas en los ensayos de fertilización en la
parte alta de la cuenca del Mataquito. Probablemente pueden resultar
un poco altas para suelos más pesados. Sin embargo, el uso de estas
dosis en los suelos más livianos deberradar rendimientos. mucho más
altos que los obtenidos. Aunque los niveles de fertilización más ele
vados 'pueden incrementar el rendimiento de las rarces lo hacen a ex
pensas de la calidad del jugo y del contenido de azúcar. De aqur que
no se recomienda modificaciones en las dosis para futuro.

Uso de fungicidas .

Según los términos del contrato de IANSA, se debe
aplicar 2 kgs. de Dexon en la cama de semilla, antes de la siembra.
Se mezcla con superfosfato triple y luego es incorporado al suelo. E~

te fungicida va dirigido al control de tizone s que afectan las plántulas.
La nece sidad de controlar e ste pro blema se mantiene, también, rara
el futuro.

Uso de insecticidas.

Las medidas de control de pestes son ocasionales.
Constatándose algunos daños que disminuyen el rendimiento. Para la
situación futura se considera una aplicación rutinaria de 5 kg/há de
Aldrrn con el objeto de impedir una cierta reducción de rendimientos
causados por insectos.

Uno de los principales factores que limitan los ren
dimientos en el Area del Proyecto son las enfermedades virosas pro
pagadas por insectos chupadores de hojas. Su control es posible me
diante la utilización de variedades resistentes y mediante el control de
lo s insectos que propagan la enfermedad. Se usan dos insecticidas pa
ra controlar estos portadores de virus: Thionex en dosis de 1 kg/há Y
Asodrrn en dosis de 1, 6 1 /há. Por el momento el control futuro, no
se ve la necesidad de modificar el sistema de controles usado en la ac
tualidad.

Uso de herbicidas.

El uso de herbicidas de preemergencia no se encue~

tra muy generalizado. El deficiente control de maleza a comienzos
del perrodo de crecimiento del cultivo es una causa de la reducción de



rendimientos. El Pyramin aplicado al suelo después de la siembra
ha sido usado con éxito en algunos predios del área de estudio.

Riego

La remolacha se riega por el método de bordes.
La nivelaci6n deficiente del suelo ocasiona problemas, particular
mente en la etapa de establecimiento de las plantitas, cuando éstas
presentan una alta susceptibilidad al exceso de humedad. También,
flujos muy grandes de agua en los bordes pueden provocar el lava
do o arrastre de semillas y plántulas . La preparaci6n deficiente
del suelo, junto con un control inadecuado del agua, determinan una
densidad de plantas inferior a la normal, reduciendose asf los re~

dimientos potenciales. Estos factores adversos deben ser supera
dos en el futuro y, particularmente, la nivelaci6n del suelo antes

f

de la siembra, debe convertirs e en una práctica de rutina.

Se e stima que la remolacha requiere 12 a 1S riegos
a lo largo de su perfodo de crecimiento. En suelos con capacidad
de retenci6n de humedad media, se requiere intervalos de 8 a la dfas
entre cada riego.

Cosecha.

El perfodo de cosecha se inicia en Abril y se extie~

de hasta Agosto. La temporada de molienda en fábrica cubre alrede
dor de 120 a 150 dfas. La cosecha misma se hace a mano.

En los suelos bien drenados serfa posible la cose
cha mecanizada, pero no asf en los suelos pesados, por lo menos en
un año normalmente lluvioso. Sin embargo, considerando el alto ni
vel de desempleo y el costo relativamente bajo de la mano de obra,
la cosecha mecanizada no parece, por ahora, muy adecuada.

Rendimientos

Los rendimientos fluctúan entre 30 y 40 toneladas
por hectárea. El contenido de azúcar varfa de acuerdo a la época de
cosecha, como resultado de las condiciones climáticas que la prece
den. El contenido de azúcar promedio en la Planta de Curic6 es a-
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proximadamente 16 % con un rango de 14 % a 17 %.

En el futuro, con un nivel de insumas adecuado, u
na buena preparaci6n de suelos y prácticas de rie go bien controladas,
los rendimientos promedio podrían oscilar entre 45 y 51 tonelada
por hectárea, dependiendo del suelo y el manejo tecno16gico.

5. RAPS

Generalidades.

El raps es un cultivo industrial de alguna importa,E
cia en la Cuenca, sobre todo en la zona agroclimática del Piedmont
Andino, donde encuentra condiciones ele suelo y clima favorables pa
ra su desarrollo.

Es un cultivo que exige suelos francos bien drenados
y un clima fresco, condiciones que se dan en las series de suelos de
Los Queñes y Limanque especialmente.

En cierta forma este cultivo puede reemplazar al
trigo dentro de la rotaci6n, por presentar variedades tanto de invieE..
no corno de primavera y por ser muy común que siga en la rotaci6n
a la remolacha. El raps de invierno puede cultivarse en períodos
de escasez de agua.

Variedades

En raps de invierno, las variedades más comunes
son Matador y Margo; en tanto que, en variedades de primavera, se .
usa Regina y Noren 16.

Prácticas de cultivo

Por sembrarse exclusivamente en suelos de textu
ra liviana y por seguir a cultivos de escarda, requiere una aradura
y un rastraje. Para lograr una buena cama de semilla, conviene
rodillar antes y después de la siembra. Esta labor se efectúa en M~
yo para las variedades de invierno y en Agosto para las de primave
ra. Se emplean 7 a 10 kgs. de semilla por hectárea y despué s de la



emergencia se efectúan raleos con el objeto de dejar entre 40 y 60
plantas, por metro cuadrado.

En el área estudiada la fertilizaci6n nitrogenada, es
bastante pobre y es usual la aplicaci6n de 240 kgs. de salitre en el m~
mento de la siembra y después de la última limpieza con la planta de
30 a 40 cms. La fertilizaci6n fosfatada es deficiente y s610 se aplica
80 kg. de superfosfato triple por hectárea.

No rma,lmente , en la zona, s e le da al raps dos rie
gos en pri mavera, práctica también insuficiente, ya que dadas las con
diciones climáticas se puede obtener mejores resultados con 4 a 5 rie
gos.

El raps es atacado por diversas plagas yenfermeda
de s, siendo en e sta zona la más importante el ataque de áfidos, que
no se controla adecuadamente.

Cosecha y Rendimiento

La cosecha se efectúa en el mes de Diciembre a más
tardar, siendo ésta una faceta crrtica del cultivo, por su facilidad pa
ra desgranarse. Las mayores pérdidas en el cultivo se producen por
cosechas tardías. La faena, que se realiza exclusivamente con cose
chadoras automáticas, debe detenerse en las horas del mediodía cua~

do el clima está seco y caluroso para evitar así fuertes pérdidas por
desgrane.

Es común observar rendimientos entre 15 a 20 qqm/
há. los que pueden aumentarse sustancialmente a través de mejores
fertilizaciones nitrogenadas y una cosecha oportuna, o usando desfo
liantes para adelantar el período de cosecha.

6. MARAVILLA

Generalidades.

La maravilla presenta una distribuci6n bastante am
plia dentro del área de estudio. Su cultivo es más común en los pre
dios superiores a 20 há, situaci6n que explica, en cierta medida, las
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importantes fluctuaciones que experimenta, año a año, la superficie
total sembrada dentro de la cuenca.

Una gran proporci6n de la supe rficie sembrada o
cupa suelos de textura pesada gracias a la capacidad de adaptaci6n
de las variedades utilizadas. Esto permite, aún bajo estas condicio
nes, obtener rendimientos satisfactorios.

Variedades.

Entre las variedades más comunes se encuentra
la Klein A, prefe rida por su período vegetativo de 135 a 150 días,
y, sobre todo, recomendada por su calidad industrial que permite
un rendimiento cercano a 40 %' Otras variedade s son la Oleofen 2,
Peredovic y Amavisky.

Prácticas de cultivo

La preparaci6n de suelos se inicia a prinClplOs de
Septiembre para proceder a sembrar una vez desaparecido el ries
go de heladas. Lo más común es que la siembra se efectúe durante
el me s de Octubre. Dosis de semilla que fluctúan entre 10 y 15 kg/
há son las usuales para siembras en hileras, separadas entre 50
70 cms. de acuerdo a la variedad utilizada.

El raleo es una práctica inherente al cultivo y se
efectúa cuando las plantitas tienen 4 a 8 hojas verdaderas, lo que e
quivale a unos 10 - 15 cms. de altura. Finalmente, las plantas de
ben quedar separadas por unos 20 a 30 cms. sobre la hilera de acuer
do a la variedad.

en bajas dosis.
tre y 80 kg. de

La fertilizaci6n nitrogenada y la fosfatada se aplica
Las más usuales son aplicaciones de 160 kg de sali

superfosfato triple por hectárea.

Actualmente no existe norma en relaci6n al control
de plagas y enfermedades que atacan este cultivo y son escasos los
productores que realizan alguna aplicaci6n preventiva de pesticidas
y si lo hacen es para el control de gusanos cortadores.



Cosecha y rendimiento

La cosecha se efectúa en el mes de Marzo. Los
rendimientos entre 15 y 20 qq/há no parecen reflejar el bajo nivel
tecno16gico que se adopta en el cultivo. Esto, en cierta medida,
puede estar determinado por la rusticidad de la especie que le pe~

mite,aún bajo condiciones desfavorables, dar rendimientos acepta
bIes.

Para lograr rendimientos realmente aceptables,
de 22 - 25 qq/há es indispensable aumentar las dosis de fertiliza
ci6n. Habrra que aplicar 320 y 160 kg/há de salitre y superfosfa
to triple re spectivamente. Además, es preciso el control preventi
va de las plagas y la ejecuci6n racional de las prácticas de cultivo.

7. POROTOS

Generalidades.

Durante los últimos 4 años se ha observado una
fuerte expansi6n en el área ocupada por esta leguminosa, alcanzan
do en 1976 una superficie sembrada de 11.410 há. que la sitúa como
el principal cultivo de verano, dentro de la cuenca.

El poroto es un cultivo que se puede relacionar más
con los estratos de tamaños inferiores, por la gran demanda de ma
no de obra que requiere en post-cosecha y por su característica de ser
consumido directamente.

Su ubicaci6n en las rotaciones culturales es un tan
to errática; se siembra a menudo después del trigo o remolacha y
es común sembrarlo· asociado con marz en pequeñas extensiones.

Variedades.

El cultivo del poroto durante muchos años estuvo
limitado por la demanda del mercado interno. Con la apertura al
mercado exportador, se han agregado algunas variedades trpicas de
consumo externo.
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Para la demanda interna tienen especial importan
cia: los coscorrones, de consumo fresco y seco, de tamaño grande
y por lo tanto de alta dosis de semilla y altos rendimientos relativos;
lo s c ristale s, de consumo principalmente en verde y, los t6rtola de
consumo en seco ambos de tamaño grande y rendidores. Estas varie
dades ocupan un 67 % del área plantada de la cuenca del !v1ataquito.

Las variedades de exportaci6n principales son: po
roto arroz, de grano chico, blanco y rendimiento bajo; de mucho m~
nor importancia son el Black Mexican, Red Kidney y Negro Argel.
Estas variedades ocupan un 33 % del área sembrada en la cuenca.

Prácticas de cultivo.

La preparaci6n del suelo para el cultivo, se realiza
a salidas de invierno o comienzo de primavera. Consiste en una ar.§:.
dura seguida de un rastreaje y eventualmente, dependiendo del tipo de
suelo y humedad, una cruza y otro rastraje. Luego se preparan los
surcos de siembra con barra de cepones o arado de tiro animal. Lo
común es que la siembra se realice en forma manual, tapando la s~

milla con rastra liviana o arado. La dosis de semilla fluctúa entre
90 y 180 kgs. corre spondiendo la dos is menor a las variedade s de ex
portaci6n, de grano chico.

El nivel de fertilizaci6n es muy pobre; se aplican dosis
de 80 kgs. de superfosfato triple y dosis muy bajas de salitre, 40 kgs .

El poroto e s un cultivo atacado por gran cantidad de
plagas y enfermedades. Se pueden mencionar, por su importancia, el
ataque de áfidos que trasmiten virosis y diversos insectos denomina
do s "palomillas" y "cuncunillas" que provocan grave s daños al follaje,
sobre todo en siembras tardías. Esto hace que la mayoría de los pro
ductores apliquen insecticidas, aunque en forma tardía.

Este cultivo es muy sensible a la acumulaci6n de hu

medad en el suelo, por lo que generalmente l<'.s prácticas de regadío
y labore s culturales se hacen en forma adecuada.

Cosecha y rendimiento.

Lo normal es que la cosecha del frejol se realice a



fines de Febrero y durante el mes de Marzo. Se efectúa en forma
manual, arrancando las plantas, que previamente se han secado, a
pilándolas luego, para ser trilladas a máquina directamente en el
campo o bien para ser trasladadas a una era y ser trilladas hacie~

do pasar un tractor sobre las plantas. Este último método es el
más usual en predios pequeños o medianos. Luego se procede a
ventar la paja e impurezas del grano, terminando la faena con una
selecci6n manual de los granos.

Los rendimientos de grano de frejol dependen fun
damentalme nte de la variedad. Los porotos t6rtola y cristal tienen
rendimientos de 18 a 22 qqm/há; en tanto que las variedades arroz,
Black Mexican y Negro Argel rinden 12 - 15 qqm/há.

Mayores rendimientos se pueden esperar a través
del uso de semilla certificada, control precoz de insectos, niveles
de fertilizaci6n de unos 200 kgs. de salitre y 100 kgs. de superfosf~

to triple por hectárea.

Se ha estimado que con buenas prácticas de culti
va se lograría obtener hasta 25 qqm/há., en los mejores suelos de
la cuenca.

~. CEBOLLA

Generalidades.

La superficie ocupada por este cultivo, dentro del
á rea de estudio, abarca unas 370 há. distribuídas casi en su totalidad
entre las propiedade s de menor tamaño. E s un rubro que incluso,
puede clasificarse cOJ.no de autoabastecimiento. Básicamente ocupa
sucIas de textura liviana ubicados en sectores con mayor seguridad
de riego. Requiere una frecuencia de riegos relativamente alta.

Variedades

Las variedades más utilizadas, son la Valenciana
para guarda y, la Calderana, para consumo temprano. El resto de
las variedades carece de importancia.
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Prácticas de cultivo.

Como s istema de cultivo se utiliza exclusivamente
el de almácigo, en Junio-Julio. Las dosis de semilla comúnmente u
tilizadas, varían entre 6 - 10 g/m2 de almácigo, siendo los más u
sual 120 - 140 m 2 de almácigo por há.

Las labores de preparaci6n de suelos se inician en
Agosto e incluyen dos araduras y dos rastrajes pa.ra ternlinar con la
formaci6n de los caballetes donde se ubican las plantas provenientes
del almácigo, en Septiembre y principios de Octubre.

El nivel de fertilizaci6n actual, que involucra dosis
cercanas a los 700 kg/há de salitre y alrededor de 100 kg de superfos
fato triple por hectárea, es deficiente y bien se podría contemplar do
sis más elevadas que fluctúen alrededor de los 1.000 kg. de salitre
y 160 kg. de superfosfato triple, por há.

El control preventivo es bastante usual. La aplica
ci6n de Aldrín en el almácigo para prevenir el ataque de larvas del
suelo y las aplicaciones de Dieldrin para el control de Thrips son
prácticas comunes en la zona. Entre las plagas más frecuentes se en
cuentra el Mildiú y los ataques de Thrips y "polv illo negro".

Cosecha y rendimiento.

La cosecha se efectúa en el mes de Marzo. Los ren
dimientos varían de acuerdo a condiciones de suelo y de manejo, entre
17.000 y 20.000 kg/há.

En ciertas temporadas se producen pudriciones impo!:..
tantes por almacenaje .en malas condiciones. A esto se agrega la faci
lidad de la cebolla para descomponerse cuando no se ha cosechado con
la madurez adecuada.

Los niveles actuales de rendimiento pueden ser supe
rados mediante una mayor fertilizaci6n y, fundamentalIllente con prá.c
ticas adecuadas de manejo. Es posible alcanzar producciones cerca
nas a los 25.000 kg/há.



9. AJI

Generalidades.

Los requerimientos de clima y sobre todo de temp!:..
ratura, determinan que el cultivo del ajr, se concentre en la parte b~

ja del rro Mataquito, correspondiente al distrito agroclimático de Hua
lañé.

El ají es un cultivo que ha alcanzado cierto grado de
especializaci6n en esta zona, gracias al aprovechamiento racional de
las condiciones climáticas y a la cercanra del mercado que está repr!:..
sentado por la industria de cecinas de Curic6.

Las variedades cultivadas son de sabor picante sie~

do las más comunes las Cacho de Cabra y Limenso, ambas de color
rojo y aptas para molienda. Entre las variedades para consumo fres
ca y conserverra predomina la Cristal.

Prácticas de cultivo.

La multiplicaci6n s e realiza po r almácigo y trasplan
te ya que la siembra directa tiene un crecimiento muy lento. El al
mácigo se prepara en Septiembre a raz6n de 100 m 2 por hectárea,con
una dos is de semilla de 10 g/m2 de almácigo. El transplante se lle
va a cabo a fines de Octubre cuando el peligro de heladas ha desapar!:..
cido.

El aJl exige suelos constantemente húmedos duran
te todo su desarrollo, lo que favorece las enfermedades fungosas.
Normalmente, se contempla dos desinfecciones en el cultivo y varias
limpias, a mano. No se aplica herbicidas por ser un cultivo altamen
te sensible a la fitotoxicidad.

Cosecha

El perrada de cosecha varra desde Marzo a Junio,
según sea para consumo fresco y conserva, o bien, para secado y
molido.
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Los rendimiento s promedios lle gan al. 500 
1.750 kg/há de ají seco, que bien pueden ser superados. Dosis de
fe rtilizante s de 1.000 kg. de salitre y 160 kg. de superfosfato, por
hectárea, junto con la incorporación de fungicidas y mejores prácti
cas de manejo pueden aumentar los rendimientos hasta 2.000 kg/há.

10. PAPAS

Generalidades.

El cultivo de la papa es bastante generalizado, au~

que el área total sembrada sólo llega a unas 1.700 há. Esto se de be
a que las superficies cultivadas en cada predio son más bien margi
nales, particularmente en los predios más chicos, donde se cultiva
con fine s de autoabaste cimiento familiar.

Tradicionalmente, los productores han ocupado lo s
mejores suelos para el cultivo de la papa, lo que explica su distri
bución restringida sólo a aquellos suelos de textura más livianas y
con buena profundidad.

Variedades.

Predomina la variedad Corahila, pero las varieda
des Urgenta, Grata, Desiree y otras están adquiriendo más importa~

cia, en forma paulatina.

El empleo de semilla certificada es poco generali.

zado, siendo la práctica más común la siembra con semilla de cose
cha propia, situación muy notoria en los predios chicos.

Prácticas de cultivo.

Las labores de preparación de suelos, que incluyen
dos araduras y dos rastrajes, se realiza en Septiembre, para sem
brar has ta fines de Octubre.

Las dosis de semilla, fluctúan alrededor de los
1.750 kg/há Y son adecuadas. La fertilización es muy limitada y cons



tituye, quizás, una de las mayo res re stricciones de los rendimientos.
Los nivele s de fe rtilizaci6n comunes s610 contemplan aplicacione s de
80 kg/há de superfosfato triple.

El control de la maleza s igue s iendo mecánico, a
pesar de existir resultados probados de eficiencia en el control con
herbicidas de pre-emergencia.

Entre los problemas fitosanitarios de mayor incide::
cia están los ataques de larvas del suelo y los daños ocasionados por
cuncunillas, pilmes, langostinos y tiz6n. Las medidas de control
más usuales incluyen la aplicaci6n de Aldrin en la siembra y una o
dos aplicaciones posteriores·de pesticidas fosforados.

Dada la sensibilidad del cultivo a la falta de agua y
al aumento de la temperatura en el suelo, el riego e s motivo de per
manente cuidado, siendo común once riegos durante el período veget~

tivo.

Cosecha y rendimiento.

Como consecuencia de la mala calidad de la semilla
utilizada y de los bajos niveles de fertilizaci6n y prácticas de mane
jo, los rendimientos son extremadamente pobres, variando entre 125
y 145 qq/há.

La cosecha se realiza durante los meses de Marzo
y Abril, pero en muchos casos se tiende a cosechar más temprano,
lo que puede tener alguna r elaci6n con los bajos rendimientos, ya que
el cultivo no logra su pleno desarrollo.

El uso de semilla de calidad; un nivel de fertiliza
ci6n con dosis de 600 - 800 kg/há de salitre y 240 kg/há de superfos
fato triple; y la aplicaci6n de fungicidas y desinfecciones oportunas,
podría subir el rendimiento hasta por lo menos 180 a 250 qq/há.

11. ARROZ

Generalidades.

El arroz s e cultiva en ciertos sectore s con condi-
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ciones de clÍIna y suelo particulares. Se recomienda en zonas con
bastante acumulaci6n de grados día, tales corno Hualañé. Se ubica
en suelos arcillosos con subsuelo impermeable lo que permite dis
minuir el consumo de agua.

Su cultivo ocupa una superficie no mayor de 500
há en la Cuenca, concentrándose en los predios de 100 há Y más.

Variedades.

En la zona se usan las variedades Oro y Ñiquén.

Es normal ahora el empleo de semilla certifica
da de bido a los bajos rendimientos obtenidos al usar semilla de la
cosecha anterior.

Prácticas de cultivo

La preparaci6n de suelos se inicia en Marzo, re~

lizándose una aradura, un rastraje y la·nivelaci6n de pretiles. Es
ta última labor es de gran importancia debido al volúmen de agua
con que se trabaja. En Agosto se trazan los pretile s, se hacen
las plantabandas y, luego, en Octubre, se siembra para proceder
posteriormente a inundar los terrenos.

La dosis de semilla utilizada es de 120 kg/há re~

lizándose normalmente la siembra de asiento, siendo muy rara la
de almácigo y trasplante.

La fertilizaci6n nitrogenada es una práctica común
en el momento de la siembra y en la macolla con dosis de 100 kg de
Urea por hectárea, aunque se recomienda 200 kgs. de Urea/há. Se
aplica, además 100 kgs. de superfosfato pudiendose llegar hasta
160 kgs. por hectárea.

El control de maleza es uno de los problemas prin
cipales del cultivo siendo muy alta la incidencia del hualcacho y hual
tata. Actualmente se realiza control mediante el Hedonal con dosis
de 1 lt. por há. para la hualtata. Para lograr un aumento de los
rendimientos es necesario agregar herbicidas para el control del



hualcacho.

Este es el cultivo anual que requiere una mayor
cantidad de agua; necesita unos 20.000 m 3 por hectárea en la temp~

rada desde Octubre a Marzo, ya que el cultivo permanece inundado.
La cantidad de agua aumenta en la medida que los suelos son más
iivianos o la nivelaci6n más deficiente.

Cosecha y r,endimiento

La cosecha se realiza predominantemente con aut~

motrices. Se utiliza también secadores que permiten obtener mayo
res precios en las Plantas Arroceras. Actualmente el rendimiento
promedio es de 27 quintales pudiendo lograrse hasta 40 qq. con la
incorporaci6n de los nuevos niveles de insumas recomendados.

12. TABACO

Generalidades.

El cultivo del tabaco se efectúa mediante contrato con
la Compañía Chilena de Tabacos, que establece una línea de crédito
con el productor, proporcionándole algunos insumas básicos y asis 
tencia técnica controlada.

La superficie plantada fluctúa entre las 500 - 600
há., lo que representa alrededor del 10 - 15 % del total plantado en
el país.

La superficie ocupada por este cultivo se concen
tra casi exclusivamente en la zona de transici6n entre los distritos
agro climáticos de Curic6 y Hualañé .

Las características de clima y suelo propor cionan
condiciones favorables para los tipos rubios o claros de tabaco, e~

tre los cuales, el único tipo plantado en esta zona es el Burley K-21.
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Prácticas de cultivo

Como sistema de propagaci6n s610 se utiliza el al
mácigo y el trasplante, iniciándos e la preparaci6n del almácigo en
Julio. Se requiere 70 m 2 de almácigo para una hectárea de tabaco,
para lo cual se utilizan 20 g. de semilla.

La preparaci6n del almácigo contempla la aplica
ci6n de herbicida e insecticida de pre -siembra, insumos proporcio
nado s por la Cía. de Tabacos y de scontados, posteriormente, de la
liquidaci6n final.

El terreno para la plantaci6n definitiva comienza
a prepararse en Agosto. Las labores de preparaci6n de suelos in
cluyen dos araduras y tres rastrajes. Previo a la plantaci6n, se
realiza dos abonaduras, la primera al voleo y la segunda en forma
localizada.

El nivel de fertilizaci6n es determinado mediante
análisis de suelo, efectuado por la Compañía de Tabacos. A partir
de dicho análisis se determina la dosis que luego proporciona la Com
pañía bajo la forma de una mezcla que incluye nitr6geno, f6sforo y p~
tasio. Ultimamente la proporci6n utilizada para los elementos mayo
r e s ha correspondido a la relación 1:2:3 además de una dosis extra de
nitr6geno en forma de urea y salitre potásico.

Las dosis normales contemplan 400 kg. de mezcla
N -P -K, 150 kg de urea y 320 kg de salitre potásico.

Las numerosas labore s de cultivo, que involucran
principalmente el control foliosanitario, las limpias suce sivas y lo s
riegos, se efectúan conforme a las recomendaciones que proporcio
nan los técnicos de la Compañía de Tabacos.

Cosecha

Previo a la cosecha misma, que se realiza entre
Enero y Marzo, se prepara los l'toriles y ramadas ", lugares donde
se procede al "curadoll del tabaco. La corta de hojas demanda una
considerable cantidad de mano de obra que se suma a las labores de
post-cosecha.



El tabaco Burley presenta la característica de llCU _

rarse 11 al aire y posteriormente "secarse" para reducir así la hume
dad de las hojas y venas hasta un 14 % aproximadamente.

El proceso de secado requiere hornos calefactore s .
El productor dispone de un crédito a 3 años, proporcionado por la
Compañía, para la compra de los calefactores. Se estima que su in~

talaci6n se justifica para una superficie mayor de 10 há., lo que de
termina que en muchos casos los hornos sean de propiedad comunita
ria.

Los rendimientos fluctúan entre 1.800 -2. OOOkg. de
·tabaco seco, por hectárea. El productor entrega su cosecha en far
dos de 50 kg. en la Planta procesadora que la Compañía posee en Lon
tué.

En general, no cabría esperar mayores incremen
to s de productividad, dado que el nivel tecno16gico de los productores
asesorados por la Compañía es bueno.

13 OTROS CULTIVOS

Las prácticas de manejo y el rendimiento de los cu..!..
tivos anuales de menor importancia, principalmente hortícolas, no se
han cons iderado, ya que s6lo representan un poco más del 2 %del á
rea con cultivos anuales y, también, porque no han sido incluídos pa
ra efectos de planificaci6n.

El criterio fue seleccionar como representativos de
los cultivos de major importancia, sobre todo hortrcolas, a cultivos
como la cebolla y el ajr. Estos rubros son similares a muchos culti
vos hortícolas anuales en términos de valor, insumos y requerimien
tos de mecanizaci6n.
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A N E X O D· 2.2

PRADERAS Y CULTIVOS FORRAJEROS
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1. - PRODUCTIVIDAD

La productividad de las praderas depende fundamentalmente
de tres factores:

Situación de regadío
Tipo de pradera
Manejo

- Situación de Regadío

Tal vez el factor dominante en la producción forrajera de las
praderas sea el riego, ya que existe un orden de prioridad en el uso del agua,
segqn el cual el productor ante una escasez de agua, opta por regar primero
los cultivos anuales y permanentes, quedando el excedente de agua para regar
los pastos.

Desde el punto de vista de la situación de riego, existen pra
deras de riego escaso que, en general, se riegan hasta la seglinda quincena de
Diciembre, permaneciendo hasta Marzo-Abril en situación de secano; y, prad~

ras de riego completo, que reciben un suministro permanente de agua.

- Tipo de Pradera

En la zona de riego se distinguen dos tipos de praderas: arti
ficiales y naturales. En las praderas artificiales predominan el trébol rosado
y la ballica inglesa. En las praderas naturales se encuentra preferentemente
plantas forrajeras como tréboles blancos, ballicas naturales y festuca ade
más de malezas como la galega que es muy abundante.

- Manejo

Las pradera en general no se fertilizan, se usan para talajeo
directo y las prácticas de conservación de forrajes no alcanzan a más de un
15% de la producción forrajera de primavera.
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2. - PRODUCCION DE FORRAJE

- Metodología empleada.

Para calcular la producción forrajera en pradera de riego, se
estudió la producción observada en diferentes experiencias. Se seleccionó tr~

bajos de la Estación Experimental La Platina, en los que se analizó, en pra
deras de trébol rosado, el aporte forrajero tanto estacional como a través del
período útil de la pradera. El aporte estacional fue medido durante el segundo
año de implantación. (Ver Figura 1 ).

Para evaluar el aporte de la pradera artificial de riego compl~

to, en el área del estudio, se asumió un aporte equivalente al 37% del resulta
do experimental, en base a materia seca. D

- Praderas artificiales de riego.

Para la producción de praderas artificiales en situación de
riego escaso, se calcuó el último riego con fecha 20 de Diciembre y detención
de crecimiento 14 días más tarde, de tal forma que no hay aporte forrajero
durante el verano, situación que se observa en la Figura 2.

Existe aún otra alternativa, que puede ser adoptada por los
productores de 100 há. con terrenos más fertiles de Clases de Aptitud Agri
cola 1 y 2. Consiste en tratar el trébol rosado como una planta bianual y apr~

vechar su máxima producción, de tal manera que con una siembra asociada
con trigo, después de cosechado éste, se aproveche la producción estival de
forraje de 4.14 ton. de materia seca y, luego, la producción de sólo un año
de la pradera, equivalente a 10.9 Ton. M. S.. Con esto se obtiene, en un ci
clo rotacional, un promedio de 15. 04 Ton. M. S. por hectárea y una carga ani
mal, por hectárea, de 2.98 Unidades Animales. -

1 / Se estimó que por deficiente manejo y por falta de fertilización se pier
de un 13% del potencial productivo de la pradera, calculado sobre el 509é
del resultado experimental.



CURVA OE PRODUCCION DE UNA PRADERA REGADA DE TREBOL ROSADO DE 2 o AÑO
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CURVA DE PRODUCCION ESTIMADA PARA UNA PRADERA MEJORADA DE

TREBOL ROSADO EN EL AREA DEL PROYECTO :-
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FIGURA 2



Para efectos de cálculo se ha supuesto <w.e una Unidad Animal
consume diariamente 14 kg. de materia seca por lo que las producciones de
M. S. expresada en la Tabla 1, equivelen a:

Pradera a) = 235,7 U. A. año o 0,64 U. A. día
Pradera b) = 583,5 U. A. año o 1,59 U. A. día
Pradera c) = 790,7 U. A. año o 2,16 U. A. día
Pradera d) = 1.071,4 U. A. año o 2,98 U. A. día

Tabla 1 Producción estimada de praderas artificiales bajo diferente condici2,
nes de riego y de manejo y su distribución estacional del aporte de
11.5 ton.

Producción ( ton M. S. / há ) Distribución estacional
Descripción

1 año 2 años 3 años Total' Inv. Primo Ver. Otoñ.

a) Riego escaso (1) 1. 77 2.93 1.90 6.60 0.32 1. 80 1.18
b) Riego completo (2) 3.02 8.08, 5.25 16.35 0.74 3.46 2.93 1. 04
c) Riego completo (3) 4.14 10.90 7.10 22,.14 1.32 5.40 2.92 1. 42

mejorado
d) Riego completo (4) 4.14 10.90 15.04 1. 32 5.40 2.92 1. 42

alternativa 1 año

Fuente : CICA. 1977

(1) Promedio en 2 años es de 3.30 Ton. M. S. /há/año
El primer año de la pradera'está ocupada por el cereal, de tal manera que
en términos de uso, éste se resta el primer año.

(2) Promedio en 2 años = 8. 17 Ton: M. S. /há/año.
(3) Promedio en 2 años =11. 07 Ton., M. S. /há/año.
(4) Promedio en 1,año = 15. 04 Ton. M. S. /há/año.
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- Pradera Natural de Riego Escaso

Para el cálculo del aporte de esta pradera, se ha procedido
de un modo similar que para la pradera artificial de riego escaso, sólo que
se supuso regada hasta Noviembre, de tal manera, que se pierde toda la prQ
ducción de verano y otoño. Su producción se estima en 2,12 Ton. de M. S. Ihá,
distribuída en 0.319 Ton. en invierno y 1. 801 Ton. en primavera. Esta pro
ducción equivale a 151,4 u.A./año, o bien, a 0,42 u.A./día.

- Praderas Naturales de Secano, Clases lIT y IV

Estos suelos por sus características topográfica y edáficas
pueden soportar una producción forrajera considerable, sin embargo, al es-
tar sometidos a cultivos anuales la composición del estrato herbáceo se ve
notablemente afectada. Por esta raz6n su producci6n se estimará ~Onl0 equi
lente al 50% de la producción de las praderas naturales de secano de la región
central del país. Su característica principal, es la estacionalidad de su pro 
ducción forrajera que muestra un crecimiento muy lento después de las prim~

ras lluvias, un incremento sustancial durante la primavera y una caída brusca
de la producción a fines de primavera y principios de verano. La calidad del
forraje también decrece a medida que las plantas alcanzan la madurez.

En términos de materia seca este tipo de pradera aportaría
400 Kg/há. a fines de invierno y, 900 Kg/há. en primavera, totalizando 1. 300
Kg. materia seca/há/año o 93 U. A. laño.

- Praderas Naturales de Secano, Clases V y VI

Estas categorías de suelos tienen limitaciones para ser cul
tivadas en esta zona. La principallimitante es la topografía, ya que hay una
alta incidencia de laderas en el total de la superficie. Los suelos de laderas
son normalmente poco profundos y presentan uh excesivo drenaje externo que
afecta la retención de humedad; y por consiguiente, la productividad de la pr~

dera. A esto se agrega la presencia de árboles y arbustos no forrajeros que
pueden ocupar más de un 50% del área. Sin embargo, al no haber sido cultiv~

dos, estos suelos presentan un buen estrato herbáceo. Por estas razones se
considerará para este análisis una producción forrajera equivalente al 70% de
la estimada para suelos Clase III y IV con una distribución estacional idéntica.
Por lo tanto, la producción de materia seca por hectárea, se estima en 910 Kg.
distribuídos en 280 Kg/ha. en invierno y 630 Kg./há. en primavera; o bién ,
65 u.A./año.



- Praderas Naturales de Secano, Clase VII

En estos suelos se acentúan los factores limitantes de las
clases anteriores. Las pendientes están densamente cubiertas por estratas
arbustivas o fuertemente erosionadas, de tal manera que menos de un 50%
de la superficie de estos suelos se puede considerar de valor ganadero. P~

ra el objeto de este análisis se considera sólo un 40% de la superficie ocu
pada por estas praderas con valores de producción similares a aquellos cal
culados para las clases V y VI. Así, la producción forrajera probable por
há. será equivalente a un 40% de la de las clases V y VI; la estacionalidad de
la producción se mantendrá igu~ a las anteriores.

Por consiguiente, la producción de una hectárea de pradera
natural de secano en suelos de Clase VII será, en términos de materia seca,
de 364 Kg. distribuídos en 112 Kg. como aporte de fines de invierno y 252 Kg.
como aportes de primavera-verano.

De un análisis de lo expuesto se puede deducir que:

a. - La producción de forrajes de invierno, a causa de la latencia invernal del
ciclo vegetativo, se concentra a comienzos y a fines de la temporada.

b. - La disponibilidad de forrajes de otoño e invierno se complementa con ra~

trojos de cultivos anuales y sub-productos como hojas y coronas de rem2.
lacha. En la evaluación de la situación actual, no se ha considerado tales
sub-productos ya que para constituir un aporte real necesitan ser suple 
mentados con proteínas y sales minerales.

c. - Existe una marcada estacionalidad en la producción forrajera, lo que ind~

ce a arbitrar medidas de manejo ganadero y de conservación de forrajes,
para mantener la carga animal y la producción pecuaria, constantes a tra
vés del año.

3. - OTROS RECURSOS FORRATEROS

Roj as y coronas de remolacha.

El peso de hojas y coronas en el cultivo de remolacha, equiv&
le a 1/3 de la producción. Por lo que, para el análisis de este subproducto se
calcula que arroja 11.5 Ton. de forraje con 20% de materia seca; es decir 2,30
Ton/há. de materia seca.
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Conforme a investigaciones realizadas en el país, se estima
que un novillo de 300 Kg. consume alrededor de 10 Kg. /día de materia seca,
lo que transformado en consumo por U. A., equivale ,a 16 Kg. materia seca
U. A. / día. La M. S. ofrece los mejores resultados para novillos de engorda
y debiendo suplementarse con sales minerales, y prepararse para bajar su
contenido de ácido oxálico y remover residuos. El uso de este forraje como
único alimento, se puede extender por períodos de 50 a 60 días; pero, para
períodos mayores habría que suministrarlo con caseta o con paja de trigo.

Este subproducto puede originar gananciar de peso de 0,36
Y 0,50 Kg/novillo/día, en animales de 200 y 300 Kg. de peso vivo respectiva
mente; y, un consumo equivalente al 2,7% del peso vivo de los animales.

De esta manera, por hectárea de cultivo de remolacha, se
origina una capacidad forrajera de 143 U. A. y una ganancia probable de 92
Kg/há. de peso vivo en vacunos.

Aunque el cultivo de remolacha origina subproductos como
caseta seca o húmeda, en este análisis,no se consideran por el alto costo de
deshidratación de la caseta seca y el alto costo de transporte de la caseta hQ.
meda.

Estos subproductos se emplean p.lLef~rentementeenlas cerca
nías de las Plantas elaboradoras de azúcar.

- Paja de Trigo, Poroto y Trébol.

La paja de trigo representa un 80%, en peso de la producción
de grano, por lo que asumiendo una producción de 2 Ton/há. de trigo se ten
dría 1. 6 Ton/há. de paja, la que puede eventualmente ser utilizada como su
plemento invernal combinado con hoj as y corona de remolacha. Su valor ali 
menticio es extremadamente reducido y sólo se justificaría su utilización en
relación con la disponibilidad de subproductos de remolacha, en la proporción
de 2 Kg. de paja por 10 Kg. de hojas y coronas, ambas expresadas en cantel.!!
do de materia seca, esto es 500 Kg. de paja por há. de remolacha.

La paja de porotos es un buen recurso de suplementación in
vernal, usado extensamente en el área, aunque su aprovechamiento resulta
muy ineficiente. No se dispone de información experimental - sobre su uso,
pero por analogía con el uso de otras pajas de leguminosas (trébol rosado de
semillero), se podría esperar un aprovechamiento adecuado si se suplemen-



tara con un 23% de materia seca de afrecho de raps.

En experiencias con paja de trébol se obtuvo:

- Leve pérdida de peso del animal, al suministrarla sola.

- Ganancia de peso de 850 g/día al suplementar 10 Kg. de paja con 3.1 Kg.
de afrecho de raps.

El sistema de cosecha de frejoles obliga al agricultor a re
coger la paj a del potrero y como ésta no tiene entonces otro costo que el al
macenamiento y suministro al ganado, constituye un subproducto interesante
como forrajera.

La paja representa un 50% del peso del grano seco, por lo
que podría esperarse una disponibilidad mínima de 750 Kg. de paja por há.
de sembrada.

El uso de los subproductos mencionados, sin suplementos,
hace pensar que no se obtiene utilidad de ellos, a no ser un cierto aprovech~

miento invernal destinado a evitar grandes pérdidas de peso en la masa ga 
nadera. Esto se refleja en el bajo índice de fertilidad observado a través de
las cifras censales, que puede relacionarse, en gran proporción, a largos p~

ríodos interparto provocados por una mala alimentación invernal.

Por estas razones, en este análisis se estimará un uso de
un 50% de la disponibilidad total de forrajes en subproductos; y, en los cál
culos de rendimiento, se considerará un valor cero en ganancia de peso pa
ra la situación actual.

- Mezclas Forrajeras

En caso de subsistir en el futuro, la escasez de agua desde
fines de Diciembre a Marzo. la solución más adecuada parecería ser la intr~

ducción en la rotación de cultivos anuales de cierta proporción de mezclas
forrajeras de crecimiento invernal y primaveral para cubir los déficit de la
pradera natural/artificial. La proporción de estos cultivos suplementarios
debe estar determinada por el volúmen y estacionalidad de la producción fo-

, rrajera de la pradera y por el volúmen de los subproductos de cultivos anu~

les disponibles en cada predio. El objetivo será de mantener la capacidad ~
rrajera constante a través del año.
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Este tipo de cultivos forrajeros implica el uso de ciertas m~
quinarias e instalaciones poco usuales en las pequeñas propiedades lo que d~

berá considerarse en el cálculo económico de los modelos prediales para la
situación futura.

De acuerdo a experimentos realizados en la zona del proyeE.
to, la mezcla forrajera más favorable sería la de avena forrajera, de creci
miento invernal, con trébol alejandrino, leguminosa que provee un gran vo
lúmen de forraje de buena calidad en primavera. Tal mezcla, puede conser 
varse en silos para suplemento de verano, otoño e invierno.

La siembra de la mezcla deberá realizarse a fines de Marzo
y durante Abril por limitaciones de suministros de agua en el río Teno, don
de se ubica la mayor parte de las zonas de riego escaso.

El uso invernal de la gramínea debe suponer un buen apro
vechamiento de los forrajes toscos y subproductos de los cultivos anuales a
un nivel tal que de la interacción de estos elementos se obtenga una ganancia
de peso de, a lo menos, 500 gr. al día por U. A.

De lo anterior se desprende que la superficie recomendable
de mezclas forrajeras sería variable para los diversos modelos prediales de
cultivos anuales. (Ver Tabla 2 y Figura 3 ).

Tabla 2 Producción de forraje en una siembra de Avena-Trébol Alejandrino
expresado en toneladas de Materia Seca por hectárea.

Fecha

Tons/há

23 Mayo

0.99

12 Agosto

2.27

20 Noviembre 29 Diciembre Total

2.20 3.5 8.95

Fuente A. Ochagavía. Tesis U. c., 1966•

.
Estos valores representan un 60% de los valores experimen-

tales observados y que se han estimado razonables para condiciones de cam
po.
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PRODUCCION DE UNA PRADERA SEMBRADA CON UNA MEZCLA DE AVENA

y TREBOL ALEJANDRINO
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De estos antecedentes se desprende que una hectárea de cul
tivo forrajero suministra 3. 26 Ton. de materia seca para uso invernal lo que
corresponde a 233 unidades animales día y 5.70 toneladas de materia seca p~

ra ensilaje de uso estival. Su aprovechamiento puede estimarse en un 75%,
de tal manera que aportaría una 300 U. A. día pára suplemento de otoño-In 
vierno.
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A N E X O D - 2.3

PRODUCCION y PRACTICAS DE CULTIVOS PERMANENTES
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Bajo la denominación de cultivos permanentes, se agrupó
aquí exclusivamente las plantaciones de frutales y viñas. Este tipo de cult!..
vos ocupa una superficie regada de 18.283 hectáreas. Las especies frutales
más importantes son viñas, manzanos, guindos y cerezos. De menor impoE,.
tancia son los perales, membrillos y nogales, que no se analizan por ser
marginales, en cuanto a clima y superficie.

El área ocupada por frutales, de acuerdo a la aptitud frutal
de los suelos, se presenta en la Tabla 1. Según esta Tabla,el 50% de los fru
tales, ocupan suelos de aptitud C y un 27% de ellos, están en suelos D y E
que no presentan aptitud frutal.

Tabla 1 Superficie ocupada con frutales, por aptitud frutal y Comunas. (hás)

APTITUD FRUTAL
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COMUNA A BCD E TOTAL

TENO 40.0 21. 52 104.89 49.16 215.57
ROMERAL 8.24 267.42 496.78 9.48 164.85 946.77
CURICO 55.99 501. 21 1. 478. 43 475.05 116.68 2.6~7.36

RAUCO 21. 18 11.77 5.13 38.08
MOLINA 35.72 40.07 257.45 409.88 32.71 775.83
SAG. FAMILIA 65. 17 42.91 48.72 23.41 17.69 197.90

TOTAL 205.12 894.31 2.398.04 917.82 386.22 4.801. 51

FUENTE : CICA, 1977
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1. - MANZANOS

Características de clima y suelos de las plantaciones actu~

les.

Las plantaciones de manzanos se encuentran casi en su tot~

lidad en el distrito agroclimático Curicó, a pesar que el área de los Niches
puede considerarse como de transición entre éste y el distrito de Piedmont,
por su mayor precipitación respecto a la planicie central, neblinas primave
rales frecuentes, heladas tardías que suelen dañar la floración y una gran l~

mina.sidad que produce fruta de excelente calidad.

También existen algunas plantaciones en el Piedmont propia
mente tal, en Upeo, Potrero Grande y Los Niches sujetas a mayores riesgos
de enfermedades y accidentes climáticos como heladas, granizo y lluvias.

Distribución de los huertos de manzanos por estratos de ta-
maño.

En Tabla 2 se puede observar que el 31. 2% de la superficie
de manzanos se encuentra en el estrato de O a 10 há. principalmente en las
Comunas de Curicó y Romeral con un tamaño promedio de 7, 6 Y 7,4 há. re~

pectivamente, que es muy cercano al promedio del estrato para toda la cue!!.
ca.

El estrato de 10 a 20 há. es el menos representado en man
zanos, con sólo el 11,2% del total de superficie y una superficie promedio de
14,6 há.• El motivo, en este caso, es principalmente económico, porque b~

jo el sistema tradicional de 157 árboles/há, en propiedades de este tamaño no
es posible un buen nivel tecnológic0.

El tercer estrato, 20 - 50 há. posee el 26,2% del total planta
do. En Curicó se encuentra el mayor número de predios con má de 50 há, dis
tribuídas entre 12 propietarios y con un tamaño de 93,4 há.



TABLA 2 MANZANOS

a) Distribución de los huertos por estratos de tamaño y comunas

SUPERFICIES
(Hectáreas)

Estrato O-lO ero) 10 -20 (% ) 20-50 (%) 50 Y más (%)

Curicó 659. 03 28. 1 233. 85 la. o 717.11 30.6 731.71 31. 3
Tena 63.9 49. 8 36.06 28. 1 28.3 22. 1
Rauco 8. 88 41.5 12. 54 58. 5
Romeral 215.18 50.3 43.49 10.2 79. 8 18. 7 89. 39 20. 8
Sagda. Fam. 32. 12 75. 8 10.22 24.2
Malina 131.53 21.8 62.36 10.3 109.43 10.2 300.02 49. 7

TOTAL l. 110. 64 31. 2 398.52 11. 2 934. 64 26.2 1.121.12 31. 4

FUENTE: CATASTRO FRUTICOLA, CORFO 1974

b) Número de predios por estratos de tamaño

NUMERO DE PREDIOS

Estrato 0-10 (%) 10 - 20 (%) 20 - 50 (%) 50 Y más (%)

Curicó 87 64. 9 16 11. 9 23 17.2 8 6.0
Tena 10 76. 9 2 15.4 1 7.7
Rauco 2 66. 6 1 33.4
Romeral 29 80. O 3 8. 6 3 8. 6 1 2. 8
Sgada. Fam. 4 80. O 1 20.0
Malina 17 60.7 4 14.3 4 14. 3 3 10. 7

68.0
VJ

TOTAL 149 27 12. 3 3 ] 14.2 12 5.5 o
VJ

FUENTE: CICA, 1977.
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- Variedades.

Las primeras variedades plantadas fueron Delicious corrie~

te, Yellow Newton, White Winter y Jonathan, las cuales sólo se conservan en
los huertos más antiguos que no han sido arrancados o reinjertados. El mayor
porcentaje está constituído por las variedades Granny Smith, con gran acept~

ción en los mercados europeos y recientemente colocada en los mercados a
mericanos; y, la Richard y Starking Delicious que son variedades solicitadas
para exportación. El resto, incluyendo las antiguas, son sólo de consumo in
terno.

mtímamente se ha plantado extensas superficie s de Delicious
del tipo dardo, más precoces, de mejor forma y muy coloreadas que tienen
gran aceptación en el mercado interno y externo.

- Plantaciones.

La gran mayoria de los huertos se encuentran plantados a
una distancia de 8 x 8 m. con un sistema de formación en copa abierta. Son
árboles de gran tamaño y volúmen, lo que encarece los costos de poda y p~

verización.

La tendencia ha cambiado en los últimos años con la intro
ducción de las variedades tipo dardo, en que se ha adoptado una distancia de
4 x 6 m. y 416 árboles/há. con el objeto de aumentar la producción en los
primeros años del huerto; y, más recientemente, con el empleo de árboles
enanos, en que se ha reducido aún más la distancia para llegar a 700 arboles
por hectárea o más.

Este es un manifiesto avance que, de continuarse significará
un aumento progresivo de los rendimientos unitarios medios y un mejoramie~

to de la calidad de la fruta.

- Manejo actual de los huertos.

a) Control de Malezas.

El control de malezas se realiza a través de rastrajes que
varían de 1 a 4 en la temporada en los diferentes estratos. También se con
trola la maleza en la taza del árbol en forma manual, labor que normalmen
te se realiza dos veces en la temporada.



Los huertos tradicionales se manejan con praderas o cubier
ta de vegetación natural que exige mayor consumo de fertilizantes y también
una mayor cantidad de agua.

No es posible eliminar esta práctica ya que las excesivas lll!..
vias no permiten la entrada de equipos de pulverización en primavera. Para
que este método de manejo no tenga efectos contraproducentes, es necesario
el empleo de mezclas de gramíneas de arraigamiento superficial y el uso de
herbicidas sobre la hilera.

El empleo de herbicidas es muy limitado entre los fruticultQ
res de la cuenca. Los más usados son los esterilizantes como el Simbar y
Simazina. También se ha comenzado a usar el Glifosato con el mismo objeto.

En el estrato mayor de 50 hectáreas solo se controla las m~
lezas de la taza del árbol. En los estratos inferiores se realizan rastrajes p~a
ra su control, además de la limpia de la taza.

b) Control de Plagas y Enfermedades.

En el aspecto de control sanitario es tal vez donde el cultivo
de manzano se encuentra más avanzado y la fruta llega a los mercados inte!:.
nacionales sin reparos. Los productos empleados y los resultados, sobre tE
do cuando existe asesoría técnica, son buenos. Falta divulgar los métodos
de aplicación de bajo volúmen y un mejor empleo de- turbonebulizadores para
cubrir con más rapidez y menor costo los huertos.

Todos los huertos cuentan con máquinas pulverizadoras pro
pias según lo señala el cuestionario contestado. La capacidad, tipos de pro
pulsión (modelo a pistón o turbonebulizador) dependerá principalmente del
tamaño de huerto y los problemas de Venturia que existan en la zona. Se es
tima necesario una motobomba por cada 20 a 25 há para cubrir en el tiempo
requerido los huertos.

El problema fitosanitario más importante que se presenta
en la cuenca es la Venturia contra la cual se hace un gran número de aplic~

ciones preventivas entre fines de Agosto y Noviembre. El número de pulve
rizaciones depende de las lluvias primaverales y de la humedad ambiente, es
así como en la zona del Piedmont, donde se encuentran los predios de mayor
tamaño, se hacen normalmente entre 10 y 12 aplicaciones, mientras que cer
ca de Curicó se realiza entre 6 y 8 aplicaciones.
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El fungicida más utilizado es el Dodine con dosis de 1. 05 Kg.
por hectárea, en cada aplicación.

Normalmente se hace un lavado de invierno con aceite Citroliv
con el objeto de eliminar huevos de arañitas y polillas. La dosis aplicada es
de 47 lts. de este producto por hectárea.

Se realiza también controles contra la arañita y la polilla. En
ambos casos el número de aplicaciones depende de la aparición de la plaga, lo
que obliga a una revisión permanente del huerto, ya que la oportunidad del con
trol es de gran importancia. Para arañita se hacen normalmente tres aplica 
ciones con dosis de 1,2 Kg. por hectárea de Plictran en cada oportunidad. P~

ra polilla se hacen entre tres y cuatro aplicaciones de Gusathion con dosis de
2,5 Kg. por hectárea.

c) Prácticas de riego.

Según la encuesta llevada a cabo por CICA se determinó que
los estratos entre 10 y 50 há. Y mayor de 50 hectáreas regaban por tendido,
fluctuando el número de riegos entre 4 y 22 en la temporada, siendo los más
frecuente entre 15 y 17.

El riego por tendido se usa en huertos con pradera, espe
cialmente en suelos delgados con substrato pedregoso. En aquellos huertos
con suelos más profundos sin grandes problemas de malezas y donde es po
sible rastrear hasta tarde en primavera, se emplea riego por surcos.

El menor número de aplicaciones de riego, se realiza en z~

nas de recuperación, donde el agua de subsuperficie abastece al cultivo.

d) Uso de Fertilizantes.

Los aspectos nutricionales se encuentran casi ignorados y
existen serias deficiencias de nitrógeno en todos los huertos de Curicó. Ta~

bién hay deficiencia de zinc y magnesio generalizados y en ciertos casos de
potasio. Actualmente no se utiliza fósforo en forma regular en los progra
mas de fertilización.

La fertilización nitrogenada es bastante buena en los tres
estratos de tamaño, fluctuando las dosis entre 800 y 890 Kgs. Solamente un
reducido número de huertos fertiliza con micronutrientes. El fertilizante ni
trogenado más empleado es el salitre, usándose en menos proporción la urea
en aplicaciones al suelo o foliares.



e) Podas.

Los árboles, por lo general, son podados en forma demasi~

do severa en sus primeros años, atrasándose su entrada en producción por
exceso de vigor. Los arboles de mayor edad han sufrido los efectos de una
poda muy vigorosa durante un largo período, lo que se modificó a partir de
1965 con el consiguiente aumento de los rendimientos.

Cosecha y embalaje.

Todavía quedan en operación algunos pequeños equipos anti
guos de embalaje para manzanas, pero la poca exactitud del calibraje, el e~
cesivo daño a la fruta y la falta de sistema de lavado y aplicación de protec
tores, han hecho que su empleo se esté discontinuando. Se trabaja preferen
temente en las grandes Plantas de Embalaje de la Cooperativa Frutícola y de
los Exportadores de Fruta.

La gran mayoría de la fruta es almacenada en los frigorífi
cos de ENA FRI Y de Cooperativa Frutícola de Curicó. Hay frigoríficos par
ticulares en huertos de más de 40 hás. algunos de los cuales arriendan esp~

cio a otros productores.

A nivel de post-cosecha es tal vez, donde se producen las
mayores pérdidas por falta de conocimientos adecuados. Enfermedades co
mo el escaldado y el corcho amargo son permanentes. Las medidas de con
trol que se utilizan en otros países son poco conocidas o no se aplican en e~

ta zona.

Las pérdidas de fruta pueden alcanzar entre 5 y 10%, princ..!.
palmente por golpes, heridas, daño de insectos, y enfermedades. El porce.!!
taje aceptado de Fancy o Choice no supera en ciertos casos el 55 a 60%, pa
sando el resto a consumo interno. Los defectos principales son falta de cal..!.
bre o color y russet por heladas o aplicaciones de productos. Sin embargo
los buenos huertos con variedaoes modernas verdes o rojas están obteniendo
70 a 80% de fruta en excelentes condiciones.

Los tratamientos fungicidas de post-cosecha recién han co
menzado a utilizarse en las últimas tres temporadas; pero, demorarán en
generalizarse ya que son pocos los equipos seleccionadores que cuentan con
instalaciones para ello. Lo mismo puede decirse del encerado de la fruta,
que mejora la presentación notoriamente y que aún no se practica en Chile.
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La descarga en baño de agua ayuda a reducir el daño mecánico, sólo es emple~

da por la Cooperativa y por uno de los grandes productores.

El mayor adelanto del último decenio para la cosecha, ha sido
la introducción del cajón o bin de 400 Kgs. para transporte y almacenaje de la
fruta. Así, de los huertos estudiados, sólo 4 trabajan todavía con caja cosech~

ra la que demanda más mano de obra y transporte dañándose en mayor porcen
taje la fruta. Diez y seis productores cosechan solamente en bins y dos usan
ambos sistemas. La oajllde cartón y la bandeja tray-pack son también adelantos
muy significativos, todos ellos inspirados en la labor que realizó CORFO a tr~

vés de su programa de desarrollo frutícola.

Rendimientos.

En Chile, la tecnología aplicada a la producción frutal es muy
variable; y, en su mayor parte, elemental. Sin embargo existe una cierta uni
formidad de criterios técnicos en lo que se refiere a manzanos, la principal
especie cultivada en la cuenca. No significa esto que el nivel tecnológico sea
el adecuado, pues salvo excepciones dista mucho de ser óptimo.

Cabe recalcar que la aceptación por parte del agricultor de
innovaciones tecnólogicas es lenta y escasa. Quizas el fruticultor, sea quién
tiene la aceptación más amplia, debido a que su producto es netamente de ex
portación.

Los datos de productividad que se obtienen en censos y encue~

tas son muy dispares.

No obstante sobre la base de datos obtenidos en encuestas y
los proporcionados por el censo se elaboran pautas de producción que consti
tuyen promedios y se deberán tomar como tales.

Los valores proporcionados por el catastro frutícola, para
los promedios de producción, corresponden a datos obtenidos en Curicó, Tal
ca y Linares. En estos datos se estima que el máximo de producción lo alcag,
zaría un manzano a los 35 años, siendo toda la etapa anterior, de incremento
de producción.

Se podrá suponer una diferencia de años en la máxima produ~

tividad de un manzano, por las diferentes zonas en que se encuentra. Sin em
bargo, la rusticidad y adaptabilidad de esta especie y las distintas condiciones



de suelo y clima entre O' Higgins y Curicó, hacen suponer que esta diferencia
es mínima.

- Indices de Productividad actual.

La productividad de los árboles frutales se puede dividir en
tres períodos. El primero, en el cual la producción va en aumento; el segug
do donde se estabiliza por un cierto número de años, alcanzando en un perí2.
do más o menos determinado su máxima producción; y, por último, un ter
cer período de decadencia con rendimientos decrecientes.

La producción de un árbol frutal varía enormemente según
las condiciones que afectan su crecimiento y desarrollo; suelo, clima, agua,
manejo de huerto, manejo de cosecha y post cosecha.

Hay que considerar, además, la rusticidad de la especie, que
le permite crecer y producir fruta en condiciones muy precarias.

Una vez fijados los límites de los factores fijos en relación a
su incidencia en la producción, los que más influyen en la productividad de un
árbol frutal, son los factores variables. Estos pueden llegar a determinar flu.s:
tuaciones de un 50 a 70% en las cosechas, tanto en calidad como en cantidad e
inducir a un marcado "añerismo" afectando así la longevidad de la etapa de pr2.
ducción corrLercial y vida útil del árbol.

Para los manzanos se ha determinado tres diferentes etapas:
producción creciente (3 - 19 años ); plena producción ( 20 - 30 años ) y produ~

ción decreciente ( 31 y más años ). Esta situación es equivalente para los tres
estratos de tamaño definidos en el estudio variando solamente los rendimientos
como se ve a continuación.

Tabla 3 Rendimiento por Estratos de Tamaño y Edad.
(cajas/há)

o - 10 años 10 - 50 años Mayor de 50 años

A) Pr<:>ducci,ón
Creciente

5 años 170 200 170
10 años 390 510 420
15 años 630 840 660
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Continuación Tabla 3.

o - 10 años 10 - 50 años Mayor de 50 años

B) Plena
Producción
20 años 850 1.150 880
25 años 850 1.150 880
30 años 850 1.150 880

C) Producción
Decreciente
40 años 780 1. 058 810
45 años 421 571 453

- Posibilidades de Desarrollo futuro.

- Variedades.

La situación futura contempla la plantación de variedades
standard sobre patrones enanos o semi-enanos; o bién, el empleo de varied~

des tipo dardo sobre patrones standard lográndose en ambos casos, un árbol
de menor tamaño y mayor precodidad, con fruta más grande y altas producciQ
nes.

Las variedade Delicious de exportación más recomendables
para la cuenca, son los sports rayados tipo starking y rojo tapado que debe
rían cubrir la mayor superficie. Además, la variedad verde Granny Smith muy
apta para exportación, procesado y secado.

Plantaciones.

Para las plantaciones futuras en la Cuenca se recomienda el
aumento de densidad de las plantas mediante el empleo de sistemas intensivos
o semi intensivos.



El sistema semi intensivo, con patrones semi enanos consi
dera 416 árboles por hectárea a 4 x 6 mts.; pero en ciertos casos, especial
mente por condiciones de suelo favorable, esta densidad puede aún ser mayor.
En el caso de los patrones enanizantes como el EM 26, EM 7, Y 4 deben cons.!.
derar 700 plantas o más por hectárea en cualquier combinación de distancia.

- Uso de fertilizantes.

Los aspectos nutricionales adquieren gran importancia en los
sistemas intensivos de producción, haciéndose necesario el análisis foliar en
forma períodica, para ir descubriendo las deficiencias nutricionales oportuna
mente.

Para el año de plena producción se recomienda una dosis de
1. 000 Kg. de salitre para el manzano semi-intensivo; y, de 1. 500 Kgs., para
el intensivo.

Si el análisis foliar detectara deficiencias, se podría compl~

mentar lo anterior con aplicaciones de abono foliar como Nitrofosfato, Com
plesalo Baytolon en dosis de 9 lts/há. También, si la situación lo exigiera,
se pueden realizar aplicaciones de sulfato de Zn. y sulfato de Mg. en dosis
de 10 Kg. /há.

- Control de Maleza.

Esta labor se realiza fundamentalmente a través de rastra
jes y de la limpia a pala de la taza de cada árbol. El uso de herbicidas es
práctica normal en los huertos de la Cuenca.

- Uso de insecticidas.

Los principales problemas lo constituyen la arañita y la po
lilla. La polilla se combate entre octubre y febrero con productos tales como
el Gusathion 50 con dosis que fluctúan entre 7 y 9, 6 Kg. por hectárea para los
sistemas intensivos de producción; y, el Plictran, con dosis de 4,8 Kg. ambos
para el año de plena producción.

Para el control de la arañita, llevado a cabo entre enero y fe
brero, se utiliza Plictran con dosis de 2,4 Y 2,5 Kg. para los sistemas semi
intensivo e intensivo respectivamente.
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El lavado de invierno se hace con aceite Citroliv con dosis de
100 lts. por hectárea, para ambos sistemas.

- Uso de Fungicidas.

La enfermedad más importante es la Venturia que se contr~

la con Dodine entre Agosto y Noviembre, con dosis que fluctúan entre 7 y 15
Kg. por hectárea.

2. VIDES

- Características del suelo y clima.

La viticultura es uno de los rubros agrícolas más importantes
dentro de la Cuenca, tanto por la superficie como por la cantidad de mano de
obra ocupada y los servicios que genera.

Prácticamente todos los viñedos se encuentran en las seis co
munas del Valle CentraL Existen viñedos en todos los distritos climáticos ex
ceptuando la zona costera, el alto Piedmont y la región subandina. La mayor
concentración está en el distrito agroclimáticode Curicó y le sigue el de Pe
teroa con menos de 300 há. Esto se debe a la casi total ausencia de heladas de
primavera en la mayoría de los años.

Las plantaciones se han efectuado en las más diversas clases
de suelo, concentrándose en las comunas de Curicó, Sagrada Familia y Molina.
Se puede observar en la Tabla 4 la distribución de los viñedos según aptitud fr.!;!.
tal de los suelos, encontrándose el mayor porcentaje en clase C (31%) y el re~
to por partes iguales en B, D Y E (20% c/u) con sólo 5,7% de las viñas ubica 
das en suelos de aptitud frutal A.

- Distribución por estratos de tamaño.

Dentro del área de estudio, el viñedo constituye, en muchos
casos, una importante fuente de ingresos para los minifundistas especialmen
te del sector de secano, existiendo 1. 011 predios menores de 5 há. con una s~

perficie de 1.626.8 há. (10.3%). De éstas 1. 102. 9 há. están en las seis comu
nas del Valle Central y el saldo, 523.9 há. se distribuyen entre 536 propieta
rios en el resto de la Cuenca del Mataquito.



TABLA -1 Superficie de viñas de riego y lO, según aptitud frutal, en las Comunas del Alto l\Iataquito.

------------------- -- . --- - - - . -.- ------

A J C D E TOTALES

CURICO 200,28 841,64 800,10 567,71 599,49 3.009,27-

ROMERAL 8,77 280,14 951,42 57, 19 71,59 1.369,11

TENO 9,3 40,48 77,93 11,95 136,30 275,96

RAUCO 65. 15 143,37 140,38 100,67 148,29 597,86

SGDA. FAMILIA 250,43 737 , 54 635,11 486,00 493,47 2.602,55

MOLINA 222,45 1.093,99 1.482,53 1.467,39 1.134,91 5.401,27

TOTAL DE HECTAREAS 756,38 3.137,16 4.087,47 2.690,91

6,0 24,0 31,0 20,0

2.584,05

19,0

13.255,97

100,0

l/ No incluye propiedades menores de 5 há.

FUENTE: CICA 1977

w......
w



314

.Dadas las características de este tipo de propiedad y su re~

cido tamaño, no se ha considerado en el presente estudio para futuros mode
los, el estrato de O a 5 há.

El segundo estrato, 5 a 10 há., comprende el 30,3% de la su
perficie total plantada.; los estratos terceros y cuarto de 10-20 y 20-50 há. re~

pectivamente, representan el 27,9%. El quinto estrato o sea propiedades ma
yores de 50 há. representa el 31,5% de la superficie total plantada. (Tabla 5 
6 Y 7 ).

- Variedades.

Los viñedos están constituídos principalmente por cepajes fi
nos o nobles entre los que se destaca el Cabernet tinto con más de un 30% del
total. En blancos, las cepas SemiHón y Sauvignon representan más del 55% de
las plantaciones, siendo la primera de ellas la más importante con cerca del
43% (*)

Los cepajes rústicos como País, Romano y Carignan sólo se
encuentran en los viñedos de rulo. Esto significa que la mayor parte de los vi
nos producidos en riego son de una excelente calidad y gran aceptación en el
mercado.

- Sistema de Plantación.

El sistema de plantación en espaldera es el tradicional del V~
He Central. El número de plantas depende de la distancia entre y sobre la hilera,
no existiendo normas fijas, pudiendo haber entre 2.500 Y 4.000 plantas por há.
Aparentemente el número de plantas, dentro de este rango, no influye sobre los
rendimientos del viñedo en plena producción; pero, indudablemente afectará los
rendimientos durante los primeros años. No hay en la zona ningún estudio que
pudiera servir de antecedente, para verificar este hecho.

En los últimos diez años se ha introducido la plantación de vi
ñedos en parronal tipo español, lo que se ha traducido en aumentos de los ren
dimientos por unidad de superficie hasta de 60 y 80% por sobre las mejores prS?
ducciones de la Cuenca. Gran parte de tales parronales se ubica en la zona de
recuperaciónes de Curicó, la Comuna de Rauco y Sagrada Familia, en suelos de
excelente aptitud frutal.

(*) Antecedentes obtenidos de Millon y Pretot "Situación de la Viticultura
Chilena - 1976".



TABLA 5 Distribución de Viñas menores de 5 hectáreas
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Comuna

Rauco
Curicó
Tena
Romeral
Sag rada Familia
Malina
Curepto
Vichuquén
Hualañé
Licantén
Paredones

Total

Fuente: CICA, 1977.

N o P ropiedade s

65
108

29
42
89

142
254

83
53
73
73

l. 011

Superficie (ha)

58.22
419.61

35.55
196.23

89. 85
303.43
200. 05

7(b.46
(i7. 08

165. 89
74.48

1. 626, 85



TABLA 6 Distribución de Viñas de Riego en Estratos de Tamaño

( Comunas de Alto Mataquito )
.~- -"---- -_.- ----_.._-

COMUNAS O - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 m.ás de 50 TOTAL

CURICO 419,61 1.151,29 424,57 607,78 652,64 3.255,R9

ROMERAL 196,23 {,97,64 131,81 384,61 145,17 1. 555,46

TENO 35,55 184,88 39,23 34,95 294,tSl

RAUCO 58,22 42,69 128,59 213,37 52, 1 494,97

SAGRADA FAMILIA 89,85 863,46 91,48 350, 14 841,73 2.236,66

MOLINA 303,43 1.476,11 375,42 787,76 2.701,74 5.644,46

TOTAL

%

1.102,89

8,0

4.416,07

33,0

1.191,10 2.378,61 4.393,38

9,0 18,0 32,0

13.482,05

100,0

FUENTE: SAG, 1974; S [r, ]977



TABLA 7 Distribución de Viñas de Secano en Estratos de Tamaño

( Comuna del Area en Estudio)

COMUNAS 0-5 5 - 10 lO - 20 20 - 50 más de 50 TOTAL

CURICO 24,10 16,21 132,63 172,94

ROMERAL 9,88 9,88

TENO 16,90 16,90

RAUCO 76,36 58,96 25,79 161,11

SGDA. FAMILIA 101,60 31,57 74,35 248,22 455,74

MOLINA 16,81 24,62 7,50 11 , 31 60,24

HUALAÑE 67,08 6,00 73,82 180,50 51,95 379,35

LICANTEN 105,89 24,22 27,65 58,98 216,74

VICHUQUEN 76,46 31, 17 41,65 28,43 177,71

PAREDONES 74,48 31,79 35,48 69,29 68,32 279,36

CUREPTO 200,05 38,45 11 ,81 42,91 68,04 361,22

TOTAL

poneF: NTAJ E S

523,96

23,0

360,38

16,0

338,67

15,0

487,75

2 l , O

580,47

25,0

2.291,19

100,0
__________ 0 ._0 O" " __

FUENTE SAG, 1974; srr, 1977

Vol
......
-.]
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Se observa un gran interés por levantar las viñas en produc
Clon, utilizando el sistema de cruceta californiana para aumentar el volúmen
y la superficie foliar a fin de incrementar la producción.

- Manejo de Viñedos.

a) Control de malezas.

Las labores de cultivo se efectúan en la casi totalidad de los
viñedos en forma manual y utilizando tracción animal. Son pocos los viñedos
que emplean tractores y aquellos que los poseen emplean un sistema mixto de
cultivo.

El control de malezas se realiza en forma manual o por me
dio de araduras y rastrajes. Muy pocos viticultores han hecho experiencias
con herbicidas ya que en la mayoría de los casos su costo es mayor que las
labores mecánicas.

Para los dos estratos de tamaño considerados en este estu
dio, se contempla los rastrajes con caballo para el control de malezas, sien
do lo normal, practicar dos y tres rastrajes en la temporada.

b) Control de plagas y enfermedades.

Los problemas sanitarios más importantes lo constituyen la
falsa arañita de la vid, que ataca temprano en primavera, especialmente las
cepas Cabernet y Merlot; la conchuela grande café, plaga esporádica de al~

nos viñedos; y, eloidio, que necesita de aplicaciones regulares de azufre.

El control más regular se ejerce mediante aplicaciones de ~

zufre que actúa como preventivo para el oidio. En el estrato O - 10 se utiliza
60 Kg. de azufre, mientras que en el estrato mayor de 10 se aplica 120 Kg.
por há.

Se aplica Morestan o Acricid contra la arañita. Las dosis nor
malmente usadas varían de 0,8 a 1,2 Kg. por há.

Ultimamente la pudrición de la uva causada por botrytis está
adquiriendo relevancia en las plantaciones de parronales. Su control es difícil
y de alto costo.



Otras enfermedades que afectan a la vid no han sido bien de
terminadas; y, en ciertos casos, se han confundido con problemas nutricion~

les o fiSiológicos. Es pues fundamental un centro de estudios que se preocupe
de estos aspectos de la producción, ahora muy descuidados.

Tampoco se ha investigado a fondo en la Cuenca, las enferme
dades causadas por virus y el daño producido por nemátodos transmisores o
no de estas enfermedades. Esta despreocupación es en muchos casos la causa
de los bajos rendimientos.

c) Uso de fertilizantes.

La fertilización de las viñas se realiza con abonos nitrogena
dos y en algunos casos se utiliza abonos fosfatados y potásicos. El salitre - a
vec~s reemplazado por la urea - es el producto de mayor empleo por los viti
cultores.

No se ha efectuado un levantamiento nutricional adecuado de los
viñedos de esta Cuenca, por lo que se desconoce la situación real del cultivo.
El análisis foliar debe ser conocido .y practicado por los. agricultores para de
tectar la situación de sus viñas y la posible deficiencia de elementos menores
que afectan mucho a la vid.

d) Prácticas de riego.

Los riegos se efectúan normalmente por surcos, a cada lado
de las plantas, ubicados al centro de la hilera.

El número de riegos varía entre 6 y 8 en la temporada, no exis
tiendo diferencias en los estratos de tamaño considerados.

Producción.

Las producciones promedio para les seis comunas de la Cue!!.
ca, de acuerdo con los datos del Servicio de Impuestos Internos, se señalan
en la Tabla 9. Estos valores fueron calculados en base a las declaraciones
anuales de cosechas correspondientes a 1977 y confrontados con los coeficieE
tes que aplica para la comuna el S. I. I.

Los rendimientos más bajos se observan en la comuna de Teno
con un promedio de sólo 55 hl/há. La mayoría de las viñas se encuentra den
tro del sector reformado, en suelos de baja aptitud frutal, con deficiencias de
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agua y, en algunos casos, no llegan todavía a la plena producción. Un sólo vi
ñedo tiene rendimiento superiores a 120 hl/há.

Las comunas de Romeral y Molina, con características de
suelo y clima muy similares tienen también rendimientos unitarios similares
entre 80 y 85 hl/há. siendo muy representativo por la superficie involucrada
( 7.265 há. ).

Rendimientos mayores de 100 hl/há se obtienen en Sagrada
Familia, Curicó y Rauco donde la abundancia de agua, la mejor aptitud y prQ
fundidad de los suelos, y la existencia de parronales de alta producción, ha
ce subir los promedios en forma notoria.

Al poniente de Curicó, en la franja comprendida entre el es
tero Quete Quete y el río Teno y en las terrazas situadas en la ribera norte
de éste - en la comuna de Rauco - es posible encontrar viñedos con produc 
ciones de 240 a 400 hl/há., en espalderas o parronales.

TABLA 8 Rendimientos Unitarios de las Viñas, por Comunas.

COMUNAS LITROS/HA ARROBAS/HA

CURICO 11.430.40 285. 76

ROMERAL 8.570.40 214.26

TENO 5.447.60 136.19

RAUCO 12.545.60 313. 64

SAGRADA FAMILIA 10.724.40 268. 11

MOLINA 8.042.40 20 l. 06

FUENTE; SIl, 1977. Porcentaje de conversión 40 Kg = 1 arroba.



Un factor importante en la producción es el hecho que la ma
yor parte de las viñas ( 60% ) tenga sobre los 20 años de edad; es decir, teó
ricamente se encuentra en la etapa de rendimientos decrecientes. Enel períQ
do de máxima producción - entre los 10 y 19 años - se encuentra el 30% de las
viñas ( Tabla 9 ).

La escasa superficie de viñas entre uno y nueve años, se expli
ca por las restricciones legales que hubo durante un largo período para efectuar
plantaciones; y por la reticencia de los viticultores a replantar debido a la Re
forma Agraria.
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Tabla 9

Estrato
(años)

Distribución de las Viñas de Riego por Estratos de Edad.

Superficie
(Hectáreas)

O - 3
-- ,; J • i

10 - 19

20 - 35
• d \ ¡ ,.....¡

.' ~ r LL 1 539.3

539.3

4.348.3

8.055.1

,~ l~

TOTAL .; 13.482.0

El rendimiento promedio para las viñas de riego es de aprox.!.
madamente 90 hl, alcanzando el estrato de tamaño O - 10 há, a 100 hI; Y el es
trato de 10 há, a 88 hl. -

Desarrollo Futuro.

a) Generalidades.

El nivel tecnológico vitícola actual es muy bajo en todos los
estratos de tamaño. No se utiliza los servicios de especialistas en producción



322

vitícola excepto en casos muy contados.

A pesar de producir alrededor de la cuarta pa'rte de los vinos
del país, la cuenca carece de un Centro Vitivinícola Experimental o de Ca
pacitación. Esta situación causa un detrimento serio de la industria regional,
cuyos costos van en aumento constante. Esto, unido a la competencia de los v.!.
nos argentinos y al bajo p'recio interno, hacen imperativo obtener mayores re!!,
dimientos para hacer remunerativo el cultivo. Se ha considerado reemplazar
los cepajes fino, como Cabernet, Merlot y Cot, que son de baja producción,
por variedades de menor calidad pero de mayor rendimiento. Esta solución,
que parece adecuada para el productor, debe ser estudiada pues, con el tiem
po, perjudicará a toda la industria y a la posible exportación que tiende sólo a
vinos finos.

En estas circunstancias, las perspectivas de plantación de
nuevos vifledos no se ha materializado excepto en el caso de los parronales,
a pesar de ,existir libertad de plantación desde hace tres atlas.

A pesar de poseer la Cuenca del Mataquito un potencial enor
me de suelos aptos para viflas, se estima que sólo debe promoverse en el fu:
turo la plantación de viflas en suelos de buena aptitud frutal y tal vez, en al
gunos valles protegidos y calurosos del secano interior, que cuenten con re
gadío seguro.

b) Programa de Replantación.

La dispareja distribución, por edad, de las viflas actuales
ha sido discutida en la secci6n anterior. Se estima que un poco más de 1.000
hectáreas se han plantado en los últimos 10 atlas. Obviamente si se quiere
mantener o incrementar los niveles de producción es de vital importancia un
programa de replantación.

c) Sistemas de Plantación Futuros.

Mayo'res incrementos en los niveles de producción se puede
lograr a través de un cambio en los sistemas de plantación desde la espald!t
ra tradicional a la cruceta californiat1Sd> parronal espallol. Ambos sistemas
est6.n dlseflados para aumentar la superficie foliar y, por consiguiente, los
niveles de producción por unidad de superficie.



El parronal español, a pesar de lograr rendimientos superi~

res que el californiano, tiene problemas importantes de botrytis, al crear
un microclima húmedo bajo el techo que forma. Además, con este sistema la
uva se demora más en alcanzar el grado alcohólico requerido para la cosecha,
con el riesgo de pudriciones causadas por lluvias tempranas.

El sistema californiano, aunque tiene rendimientos meno,res
que el parronal español, no presenta tales problemas. Además, requiere un
manejo similar a la espaldera lo que favorecería su adopción masiva en forma
más rápida.

d) Manejo de Plantacions Futuras.

La adopción de los sistemas californiano y parronal español
requerirán un nivel más alto de manejo que la viña actual en espaldera.

La fertilización nitrogenada deberá aumentar desde los nive
les actuales, de 400 Kgs. de salitre,a 800 Kgs. Las aplicaciones de azufre se
deberán incrementar levemente, y las de acaricida no necesitarán aumentar
se. Si bien la respuesta en rendimientos se logrará a través de incrementos
en el nivel de insumos, el factor fundamental será el cambio en los sistemas
de conducción, que requirirá de un manejo eficiente que incluya la oportuna
aplicación de fungicidas y acaricidas, manejo adecuado del agua de riego y
prácticas modernas de poda y control de malezas.

3. - GUINDO

Características del Suelo y Clima.

Existe una gran diversidad de suelos donde se puede cultivar
el guindo dulce (Prumus avium L), obteniéndose los mejores rendimientos en
aquellos profundos bien drenados de textura franca a franco arenosa. La acu
mulación de humedad en cualquier época agrava los problemas de pudriciones
radiculares y del cuello y la incidencia del "cá.ncer bacterial".

Tal vez las condiciones de buen drenaje y rápida permeabili
dad de los suelos derivados de cenizas volcánicas poco profundos y sobre un
substrato de grava, existentes en los alrededores de Romeral, han permitido
el cultivo exitoso de esta especie. Esto no sucede en otros lugares, incluso
dentro de los mismos tipos de suelo, cuando son más profundos o poseen dr~

naje imperfecto. La muestra más representativa de esta situación se encuen-
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tra en los suelos de aptitud frutal B de la Serie Limanque. Por el interés su!:.
gido recientemente en la zona por este frutal, se ha sobrevalorado los suelos
que poseen estas característica.

Este frutal exige inviernos fríos para poder cumplir los reque
rimientos de receso y romper la latencia en forma adecuada. En este sentido
se parece a las variedades de manzanos tipo Delicious en sus requisitos de frío
invernal.

Las excesivas lluvias de primavera suelen perjudicar grave
mente la floración y cuaja provocando el "añerismo" a causa de la pudrición
de las flores y fallas en la polinización.

También se producen pérdidas en el período cercano a la m~
duración, por lluvias intempestivas de verano que parten el fruto.

- Variedades.

La variedad más común es la Corazón de Paloma que corre~

ponde a un tipo de Bigarreau, casi exclusivamente de consumo interno por su
suceptibilidad al daño mecánico y pardamiento. En alta proporción es autofé!:.
tilo

Las variedades Bing, Lambert y Danonnay, de color rojo, son
muy solicitadas por sus buenas características para la exportación.

- Distribución

A pesar de la importancia del guindo, pues es la segunda es
pecie más cultivada, no es posible efectuar una estratificación ya que los ce!!.
sos y catastros han considerado que el excesivo número de pequeños propieta
rios, con algunos pocos árboles, no indican una clara tendencia productiva ¡;
económica de la especie.

- Nivel tecnológico y manejo.

Los pequeños propietarios de huertos de guindos de la Com~
na de Romeral por sus escasos recursos no están en condiciones de mejorar
la productividad de sus predios. La fertilización es limitada y se hace princ.!.
palmente con abonos orgánicos o salitre, casi siempre en cantidades insufi
cientes para los requerimientos del árbol.



La poda no se práctica como una labor cultural regular y lo
mismo sucede con las desinfecciones. Es así como la mayoría de los árboles
se encuentran atacados por la escama de San José con la correspondiente
muerte de ramillas y ramas en la parte superior. De no efectuarse tratamie!!.
to con cúpricos, el cáncer y otras enfermedades fungosas, causan la muerte
de los centros florales.

El control de plagas y enfermedade como el "cáncer bacte
rial", factor limitante del cultivo de este frutal, es casi imposible en huer
tos caseros.

Producción.

Las producciones registradas en Romeral, de 4. 000 Kg/há. ,
según el Catastro CaRFa, son menores que el promedio nacional de 4.860
Kg/há. Incluso, los resultados del cuestionario dan algunos rendimientos
entre 1. 000 Y 3. 000 Kg/há. para el año 1977.

Estas producciones son extremadamente bajas y deberían
ser duplicadas para considerar el cultivo de esta especie como una explota
ción con perspectivas económicas serias.

Las curvas de producción de cerezos obtenidas a partir del
Catastro Frutícola de CaRFa, 1974, se presentan en la figura 1; junto a ellas
aparecen los datos obtenidos por la encuesta y una curva promedio de produ~

ción según estos antecedentes.

El guindo dulce (Prunus avium L. ) es un árbol tradicional
mente longevo en su productividad y podría compararse su vida útil a la del
manzano. CaRFa,ha estimado. que, en relación a la edad, los guindos deben
agruparse en los estratos siguientes:
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I
11 
111 
IV -

árboles en formación
árboles en producción creciente
árboles en plena producción
árboles en producción decreciente

o - 4 años
5 - 15 años

16 - 30 años
310 más años

Según los datos caRFa habría una etapa de producción cre
ciente entre los 5 y los 10 años; y, una segunda etapa, de plena producción, e!!.
tre los 20 y los 40 años. El máximo de producción de esta especie sería a los
15 años. Existe una manifiesta diferencia entre el criterio de división propue~
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to, y los datos obtenidos en el mismo catastro.

Sin embargo, hay aún una diferencia mayor entre los valores
promedios obtenidos por encuesta y los proporcionados por CORFO.

Existe una extraordinaria irregularidad en la producción y un
gran número de incógnitas en relación a los controles de producción, que lle
van los mismos agricultores.

Una serie de consideraciones pueden explicar estas incongrue!!
cias:

a) Se carece de antecedentes, para establecer niveles de producción y tende!!
cias de productividad, por lo que se ha recurrido, como es tradicional a los da
tos que existen en el extranjero. En la mayor parte de los países productores
la tecnología y el sistema de enfoque del cultivo son más avanzados que en Ch.!
le.

b) Hay dificultad para compatibilizar los datos de producción de CORFO
(1974) y los obtenidos por la encuesta en terreno, lo que se debe a problemas
fitosanitarios que están limitando seriamente la producción de esta especie.
Existe una mala selección de variedades, principalmente variedades libres de
virus, factor que fue determinado en 1968 como limitante de la potencialidad
genética del árbol.

c) Se ha mencionado, además, la limitante impuesta por la "gomosis o cá!!
cer bacterial" que causa, una gran mortalidad de árboles, especialmente al
comienzo de la formación del huerto. Practicamente es imposible encontrar
en la zona encuestada de Romeral, árboles adultos en bloques completos; sieI!!.
pre se constata un 8% a un 10% de pérdida. Esta anomalía disminuye la produ~

ción por hectárea.

El tizón de la flor también limita la producción en forma no
table. Pese a existir tecnologías para prevenir un ataque fuerte de "tizón de
la flor", en ciertas temporadas se produce un gran daño. Este factor dismi
nuye la producción individual por árbol.

(*) Informe Convenio Universidad de Chile - Universidad de California 1965-1975.
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Si las limitaciones mencionadas fueren controladas, es indu
dable que la productividad y la tendencia de producción del guindo se podrían
asimilar a los obtenidos en otras zonas en países de tecnología más avanzada.

La fruta se produce en muy buenas condiciones en la zona de
Romeral y, técnicamente, su cultivo sería recomendable con las providencias
del caso. Para tales condiciones se puede asumir una producción por años, co
mo la presentada en la curva teórica promedio de la figura 1.

El guindo, por la serie de limitaciones que presenta en cuanto
a suelo, clima, calidad de la planta, ha sido poco plantado en los últimos años.
En 1974 sólo el 22% de los árboles se encontraba en el estrato de O - 4 años,
estando en la fase de producción creciente el 70% de los árboles restantes.

4. - PERALES

- Características de Suelo y Clima.

El peral es exigiente en la calidad de los suelos aunque posee
una amplia adaptabilidad que le permite sobrevivir en condiciones de textura y
drenaje donde no le es posible hacerlo a otras especies. Por este motivo, se
planta sobre patrón franco ( o sobre membrillo que es más resistente aún) en
suelos de arcillas densas con mal drenaje, donde naturalmente no puede desa
rrollar toda su capacidad. Lo mismo ha sucedido en buenos suelos con una na
pa freática cercana a la superficie. Esto explica, en parte, las bajas produc 
ciones obtenidas.

Requiere mayor frío invernal que los manzanos y guindos y
brotan y florecen con las primeras alzas de temperatura, desde mediados de
Pgosto en adelante. La floración se produce a mediados de Septiembre, dura,E
te el período de intensas lluvias de primavera. Como consecuencia, la cose
cha es pobre, incluso durante temporadas consecutivas. La Venturia es el más
grave problema del cultivo. Esto no sucede más al norte de Curicó donde la
pluviometría es menor por una parte y las horas de frío requeridas se cumplen
más tarde, por lo cual, la floración se produce a comienzos de Octubre asegu
rándose así buenas cosechas.

- Distribución por estratos de tamaño

La superficie de perales (Tabla 10 ) se encuentra distribuída,
casi en la misma proporción, en tres estratos de tamaño.



De un total de 29 predios que explotan este rubro, el 62% se
inserta en el primer estrato. Si se considera comercialmente importante las
plantaciones mayores de 5 há., sólo existirían 8 huertos en este primer estra
to que cumplirán esta condición. La mayor parte de los huertos tienen entre
10 y 20 há. lo que indica la cautela con que se han establecido.

TABLA 10 Superficie de Perales por Estratos de Tamaño.
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ESTRATO O-10 10 - 20 20 - 30 50 Y más Total

Superficie
Total (há. ) 93,97 118,18 92,45 304,6

% 30,8 38,8 30,4 100,0

N°Propiedade s 18 8 3 29

(%J 62,1 27,6 10,3 100,0

Tamaño
Promedio
(Hectáreas)

5,22 14,77 30,82

Fuente: CrCA, 1977.

Nivel Tecnológico y Manejo.

La tecnología empleada es similar a la del cultivo del manz~n
no en la zona, en cuanto a desinfecciones, programa de fertilizaciones, mane
jo del huerto, riegos y control de malezas.

El problema más serio que enfrentan los productores, es oc~

cionado por la Venturia, que ataca muy seriamente a este frutal desde O'Higgins
al sur, sobre todo a la variedad Winter Nellis.



332

También lo es el cáncer bacterial, causado por la misma es
pecie que la de los guindos y que ciertos años puede destruir del 60 al 80% de
la cosecha.

En los huertos de perales se prefiere mantener el suelo bajo
cultivo permanente para evitar la competencia de malezas. Pero esto no es PQ
sible en la zona por la calidad de los suelos que son muy delgados o muy arcj
llosas. En cuanto a variedades, ha existido tendencia a plantar las de expor!,.a
ción, principalmente Packm' s Triumph, eliminando las de consumo interno.
Las variedades exportables Beurre, Bosc Comice y Anjou, han sido poco pla!!.
tadas en el país y en la zona debido a dificultades para obtener una buena pre
sentación de la fruta.

La distancia de plantación empleada ha sido de 6 x 6; es decir,
280 árboles/há 10 que necesita muchos años para cubrir el espacio asignado
por planta.

De allí la importancia de fomentar el cultivo más intensivo
con plantaciones de alta densidad sobre patrór~ enanizante de membrillos en
los distritos climáticos más apropiados de Santiago y O'Higgins.

Pro.ducción

La producción total de los huertos de la Cuenca del Mataqui
to alcanza a 4. 100 toneladas (CORFO, 1974) con un rendimiento promedio de
13,5 ton. por hectárea, 10 que es un poco superior a la de los manzanos.

Los datos entregados por CORFO, indican que no existen
huertos que produzcan más de 20 ton/há lo que no haría rentable el cultivo.
Sin embargo, con una mejor tecnología, es posible obtener 24 a 26 ton/há,
en la zona.

En la figura 2 se muestran las curvas de producción, para
perales, en diferente condiciones, en Chile Central.

Como el peral no se incluye dentro de los programas de de
sarrollo frutícola propuestos en este estudio, no se ha elaborado un índice de
producción y tampoco se ha incluído en los modelos de cultivo.
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Membrillos

Las plantaciones de membrillos se han realizado en forma e~

perimental, como una posible alternativa del manzano, en suelos pobres cer
canos a la ribera del Lontué o Teno, con problemas de napa freática superfi
cial. El membrillo se carateriza por su resistencia a la humedad aunque no
tolera suelos muy arcillosos debido a su arraigamiento muy superficial que
produce el volcamiento de los árboles.

La distancia de plantación utilizada, de 4 x 4 m. con 625 ár
boles/há. resulta adecuada para las condiciones imperantes, al igual que el
sistema de formación con eje central.

El manejo que se ha seguido es también semejante al del ma!!.
zano excepto que es necesario el control de la polilla. No hay otras enferme
dades importantes que lo afecten. Los suelos se mantienen con cubierta per
manente y la fertilización sólo se hace con salitre o urea. La poda sólo se re~

liza durante los años de formación y posteriormente se efectúa unicamente r.ll
leo de ramas y varillas.

Las producciónes son muy variables y dependen de las limit~

ciones impuestas por las condiciones de suelo.

En el Catastro Frutícola de CORFO ( 1974 ) se señalan las v~

riedades Champion y Mammouth como las más importantes. La primera con
53. 6 há. en el primer estrato de edad; 40 há en el segundo; y, 33 há en el ter
cero.

Los rendimientos fluctúan entre 8 y 11 ton/há lo que es más
bajo que para manzano. El destino de la producción es exclusivamente el co!!.
sumo interno como dulces amoldados, jugos concentrados o fruta desecada.

El membrillo se considera con pocas perspectivas en el futuro de
sarrollo de la Cuenca por lo que no se ha confeccionado un gráfico de produc
ción, ni se ha elaborado modelos de cultivos. -
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A N E XO 0-2.4

PRODUCCION GANADERA

331



1. - PRODUCCION y RENDIMIENTOS

- Parámetros de Producción.

A partir de los antecedentes expuestos se ha estimado que
los parámetros que definen la producción bovina actual son los siguientes:

a) Datos técnicos de ganado.
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Tasa de destete
Mortalidad terneros
Mortalidad vientres
Mortalidad resto rebaño
Tasa eliminación vaquillas
Tasa eliminación vientres

65,4%
12, O %
3,7%
2,5%
3, 0%

17,3 %

b) Pesos vivos, por edades, de ganado Holstein Friesian en distintos grados
de hibridación.

Edad

Peso al nacer
6 meses

12 meses
18 meses
24 meses
36 meses
48 meses

Peso vivo

40 Kg.
160 Kg.
260 Kg.
350 Kg.
420 Kg.
480 Kg.
550 Kg.

c) La composición del rebaño y los parámetros anteriores, permiten calcular
una producción de carne, expresada en kilos de peso vivo por vientre, del
siguiente orden :

Categ. animal

Novillos
Vaquillas
Vacas alimentadas
Novillos comprados

Proporc.

0.272
0.060
0.173
0.210

Peso unit.
(Kg. )

480
420
500

70

Total
(Kg. )

130,56
25,20
86,50
14,70

256,96
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La composición de la masa, a que corresponde esta produc
ción, observada en el área del estudio, es la siguiente:

Categoría Cantidad Unidades Animales

Vacas 1. 000 1. 000
Terneras O - 1 años 0.286 0.086
Vaquillas 1 - 2 años 0.278 0.166
Vaquillas 2 - 3 años 0.272 0.108
Terneros O - 1 años 0.286 0.086
Novillos 1 - 2 años 0.278 O. 166
Novillos 2 - 3 años 0.272 0.108
Toros 0.030 0.024

TOTAL 2.702 1. 744

La producción por tipo de ganado se refiere a vientres reprQ
ductores ya que ésta es la producción que puede generar el rebaño. Se ha se
gregado la producción de "novillos comprados" ya que éstos provienen de a
fuera de la zona y no son generados por el propio rebaño. Es necesaria esta
distinción debido a que a nivel de zona, no se podría recomendar un sistema
de manejo que basase toda su producción en la compra de ganado externo que,
en algún momento, pudiera no estar disponible en cantidades suficientes.

2. - MANEJO DE LA MASA GANADERA

Para determinar el sistema de manejo que entregue la mayor
producción de carne por unidad de superficie y por vientre reproductor, se a
nalizan a continuación cuatro alternativas.

- Alternativa A. Consiste en estimar la producción de carne bovina que se
obtiene por vientre reproductor si se mantiene en el futuro la situación a~

tual. Esto es, tasas de 65% de fertilidad; 12% de mortalidad en terneros; 2,5%
de mortalidad en vacas; 2, 5% de mortalidad en el resto de las clases de ganado;
venta de novillos de 3 años con 480 kilos de peso vivo; y, venta de vaquillas no
utilizadas para la reproducción a los tres años de edad, con 420 kilos de peso
vivo. Además, se agrega la producción de carne por novillo comprado para e!!.
gorda, ponderada por la relación entre este tipo de ganado y los vientres reprQ
ductores. Se ha estimado en 70 kilos la producción de carne por novillos de e!!.



gorda y de acuerdo al diagnóstico de la zona, la relación es de 0,21 novillos
comprados, por vaca reproductora.

La relación obtenida por vaca reproductora y la suma de las
distintas clases de ganado restante es de 1:1,702 es decir existiría por cada
vaca 1,702 individuos adicionales. La relación por unidad animal entre vien
tres destinados a reproducción y otras categorías de animales es de 1:0,744
es decir por cada unidad animal de hembra de reproducción existen 0,744 u
nidades animales adicionales.

La producción de carne por vientre y los datos sobre la c01!l.
posición de la masa ganadera, según categorías de animales, se pueden ob
servar en las Tablas 1 y 2.

TABLA 1

Producción de carne por vientre por año expresado en kilos de peso vivo a la
venta por categorías de ganado.
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Categoría animal

Novillo
Vaquillas
Vacas eliminadas
Novillos comprados

Total expresado en kilos

TABLA 2

Proporción

0,272
0,060
0,173
0,210

Peso Unitario
(Kg. )

480
420
500

70

Total
(Kg. )

130,56
25,20
86,50
14,70

256,96

Composición de la masa ganadera expresada en proporción de las categorías
de ganado según cantidad y unidades animales.

Categorías

Vacas
Terneros O - 1 años

Cantidad

1,000
0,286

U.A.

1,000
0,086



342

Continuación Tabla 2.

Categoría Cantidad U.A.

Vaquillas 1- 2 años 0,278 0,166
Vaquillas 2- 3 años 0,272 0,108
Terneros 0- 1 años 0,286 0,086
Novillos 1- 2 años 0,278 0,166
Novillos 2- 3 años 0,272 0,108
Toros 0,030 0,024

Total 2,702 1,744

- Alternativa B. Consiste en estim ar la producción de carne obtenida por vie!!,
tre reproductor, al modificar a través de mejores técnicas el parámetro de fe.!:,
tilidad a 71,2% Y el de mortalidad de terneros a 5,6%; y, al reemplazar por
vientres y sus productos la capacidad de carga animal de los novillos compra
dos para engorda. El resto de los parámetros de producción permanece igual
que en la alternativa A.

Al modificar los parámetros en la forma indicada se obtiene la
composición de la masa ganadera según categorías de ganado y según unidades
animales. (Ver Tabla 3 ).

TABLA 3

Composición de la masa ganadera expresada en proporción de la categorías de
ganado, según cantidad y unidades animales.

Categoría Cantidad U.A.

Vacas 1. 000 1. 000
Terneras O - 1 años 0,336 0,101
Vaquillas 1 - 2 años 0,328 0,196
Vaquillas 2 - 3 años 0,319 0,128
Terneros O - 1 años 0,336 0,101



Continuación Tabla 3.

Categoría

Novillos 1 - 2 años
Novillos 2 - 3 años
Toros

Total

Cantidad·

0,328
0,319
0,030

2,996

U.A.

0,196
0,128
0,024

1,874
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La relación entre vaca reproductora y el resto de las disti~

tas clases de ganado, es de 1: 1,874.

La relación por unidad animal entre vientres destinados a
la reproducción y las demás categorías de animales, es de 1: 0,874.

Para calcular la producción de carne por vientre por año, se
ha considerado la producción de animales de mercado provenientes de los vie~

tres existentes a lo cual, debe agregarse el cambio de producción obtenida por
el reemplazo de los novillos de engorda por hembras reproductoras.

La producción de carne, por vientre por año, expresada en
kilos de peso vivo a la venta para esta alternativa se presenta en la Tabla si
guiente.

TABLA 4

Producción de carne, por vientre y por año, expresada en kilos de peso vivo
a la venta, por categoría de ganado.

Categoría

Novillo 2-3 años
Vaquillas 2-3 años
Vacas de eliminación
Novillos R. N. E. 2-3* años
Vaquillas R. N. E. 2-3 años
Vacas Eliminación R. N. E.

Total

Proporción

0,319
0,109
0,173
0,014
0,005
0,008

Peso Unitario
( Kg. )

480
420
500
480
420
500

Total
(Kg. )

153,12
45,78
86,50

6,72
2,10
4,00

298,22

* R. N. E 2 = Reemplazo Novillos engorda 2 años.
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La base del cálculo para estimar la producción de carne de
bido al reemplazo de los novillos comprados para engorda es el siguiente. Por
cada vaca reproductora existen 0.21 novillos que equivalen a 0.4 U. A. por el
hecho de permanecer sólo 6 meses en engorda. Esta cifra de O. 4 unidades an.!.
males al ser dividida por el total de unidades animales que contabiliza cada v~

ca reproductora, en esta alternativa 1.874, entrega el incremento en vientres
por cada vientre original, en este caso igual a 0,045. Este incremento ponde
rado por la relación en cantidad de novillos, vaquillas y vacas para venta por
cada hembra reproductora y por el peso de venta de los mismos, entrega la
producción obtenida en cada categoría.

- Alternativa C. Consiste en estimar la producción de carne que se obtiene
por vientre reproductor al modificar, a través del manejo, la obtención de n2.
villos de 480 kilos a los dos años de edad y de vaquillas de 420 kilos de peso
vivo a la misma edad. En esta alternativa se mantiene el resto de los parám~

tros técnicos, igual a los utilizados en la Alternativa B.

En forma adicional, se reemplaza las unidades animales co
rrespondientes a los novillos comprados para engorda, por vientres y sus
respectivos productos.

La modificación de los parámetros de edad de venta, prod!;!.
ce la siguiente composición de masa ganadera según categorías de ganado y
según unidades animales. (Ver Tabla 5 ).

TABLA 5.

Composición de la masa ganadera expresada en proporción de las categorías
de ganado, según cantidad y unidades animales.

Categoría Cantidad U.A.

Vacas 1,000 1,000
Terneras 0-1 años 0,336 0,101
Vaquillas 1-2 años 0,328 0,196
Vaquillas 2-3 años 0,240 0,096
Terneros 0,336 0,101
Novillos 0,328 0,196
Toros 0,030 0,024

Total 2.598 1. 714



En esta alternativa la relación entre vaca reproductora y el
resto de las distintas categorías de ganado es de 1: 1,598. La relación por
unidad animal entre vacas y el resto de las categorías es de 1: 0,714.

La producción por vientre por año expresada en kilos de p~

so vivo a la venta, para esta alternativa, se presenta a continuación:

TABLA 6

Producción de carne por vientre por año expresado en kilos de peso vivo a
la venta, por categorías de ganado.
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Categoría

Novillos 2 años
Vaquillas 2 años
Vaquillas 2-3 años
Vacas eliminadas
Novillos R 2 años
Vaquillas R 2 años
Vaquillas R 2-3 años
Vacas eliminadas R
Novillos R. N. E. 2-3 años
Vaquillas R. N.E. 2-3 años
Vacas eliminadas R.N.E.

Total

Proporción

0,328
0,088
0,024
0,173
0,033
0,009
0,008
0,017
0,016
0,001
0,008

Peso Unitario
(Kg. )

480
420
420
500
480
420
420
500
480
420
500

Total
(Kg. )

157,44
36,96
10,08
86,50
15,84
3,78
3,36
8,50
7,68
0,42
4,00

334,56

R = Reemplazo de vientres por novillos de menor edad
RNE = Reemplazo de vientres por novillos comprados para engorda.

L3. base del cálculo para estimar la producción de carne al
reemplazar por vientres la capacidad de carga utilizada por novillos de 2-3
años y por novillos comprados para engorda, es similar a la explicada en la
Alternativa B. Pero, en este caso, cambia la relación Unidad Animal vaca
por unidades animales adicionales, a 1. 741. La cantidad de unidades anima-
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les liberadas por venta de novillos y vaquillas a los dos años es de O, 171 un!
dades animales por cada vaca, con lo cual se obtiene un incremento de 0,10
vacas por cada vaca de existencia. Por concepto de reemplazo de novillos de
engorda, por vientres, se obtiene un incremento de 0,071 vientres adiciona
les.

- Alternativa D. Consiste en estimar la producción de carne que se obtiene
por vientre reproductor, al modificar la edad de venta de los novillos y vaqu!
llas al año de edad con un peso vivo de 240 kilos, en esta alternativa se man
tiene el resto de los parámetros de producción iguales a las alternativas B y
C reemplazándose los novillos de engorda.

Al modificar los parámetros de edad y peso de venta de va
quillas y novillos, resulta la siguiente masa ganadera:

TABLA 7

Composición de la masa ganadera expresada en proporción de las categorías
de ganado, según cantidad y unidad animales.

Categoría Cantidad U.A.

Vacas 1. 000 1. 000
Terneras 0-1 años 0,336 0,101
Vaquillas 1-2 años 0,250 0,150
Vaquillas 2-3 años 0,240 0,096
Terneros 0-1 años 0,336 0,101
Toros 0,030 0,024

Total 2.192 1. 472

La relación obtenida por vaca reproductora y la suma de las
distintas categorías es de 1: 1,192. La relación entre Unidad Animal hem
bra reproductiva y las unidades animales correspondientes al resto de las ca
tegorías es de 1: 0,472.



La producción de carne por vientre por año, expresada en k.!.
los de peso vivo a la venta por categoría de ganado se observa en la Tabla que
sigue:

TABLA S

Categoría Proporción Peso Unitario Total
(Kg. ) (Kg. )

Terneros 1 año 0,336 240 SO,64
Terneras 1 año 0,086 240 20,64
Vaquillas 2-3 años 0,024 420 10,OS
Vacas eliminadas 0,173 500 S6,50
Terneros R 1 año 0,092 240 22,OS
Terneras R 2 años 0,023 240 5,52
Vaquillas R 2 -3 años 0,006 420 2,52
Vacas eliminadas H 0,047 500 23,50
Terneros R. N. E. 1 año 0,019 240 4,56
Terneras R. N. E. 1 año 0,005 240 1,20
Vaquillas R. N. E . 2 - 3 I 1 0,001 420 0,42
Vacas eliminadas
H. N. E. 0,010 500 5,00
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Total 262,66

Se puede reemplazar por concepto de venta de novillos y pa!:.
te de las vaquillas a los dos años, 0,402 U. A. por vaca. Esta cifra, dividi-
da por la relación 1,472 que corresponde a las unidades animales totales, por
cada vaca reproductora, representa el incremento proporcional de aumento de
vientres por cada hembra reproductora, que en este caso alcanza al valor de
0.273. Este valor ponderado por la proporción de las categorías vendidas en
relación a cada vientre; y, por el respectivo peso vivo de venta, entrega la prQ
ducción de carne de categoría animal.

Las cifras de producción de carne por vaca, el total de cabezas
de ganado por vaca y el total de unidades animales por unidad animal reprodu~
tora, se sintetizan en la Tabla siguiente:
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TABLA 9

Alternativas Prod. de Carne Existencia * U.A. **
por vaca (Kg. )

A 256,96 2,702 1,744
B 298,22 2,996 1,874
C 344,56 2,598 1,714
D 262,66 2,192 1,472

*
**

Total existencia de ganado, por vaca
Total de unidades animales, por unidad animal reproductora.

En la Tabla anterior es posible observar que la mejor alter
nativa para obtener mayor cantidad de carne por hembra reproductora, corres
ponde a la alternativa C.

Se observa que el total de unidades animales por unidad animal
reproductora es ligeramente inferior en la alternativa C que la obtenida en la
situación actual o alternativa A. Esto estaría indicando que a una misma rela
ción se obtiene un incremento de 34% en la producción de carne.

Para calcular la producción de carne en base a la cantidad de
vacas que entrega el modelo de desarrollo de masa, incluído el reemplazo de
novillos por vacas y utilizando la alternativa C como modelo de manejo, se e~

timó la producción por vientre por año, que se presenta a continuación en la
Tabla 10.

TABLA 10

Producción por Vientre por año expresado en kilos de peso vivo a la venta sin
considerar reemplazo de novillos comprados para engorda

Categoría

Novillos 2 años
Vaquillas

Proporción

0,328
0,088

Peso Unitario
(Kg. )

480
420

Total
(Kg. )

157,44
36,96



Continuación Tabla 10

Categoría Proporción Peso Unitario Total
(Kg. ) (Kg. )

Vaquillas 2-3 años 0,024 420 10,08
Vacas Eliminadas 0,173 500 86,50
Novillos R -2 años 0,033 480 15,84
Vaquillas R 2 años 0,009 420 3,78
Vaquillas R 2-3 años 0,008 420 3,76
Vacas Eliminadas R 0,017 500 8,50
Total 322,46

R =: Por reemplazo de novillos de 2-3 años por vientre.
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A N E X O D - 3.1

RENDIMIENTOS E INSUMOS PARA CULTIVOS ANUALES
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Este anexo contiene un resumen de la base de los
cálculos y de la información sobre rendimientos e insumo s , utiliza
dos para el análisis económico de los modelos prediales. La infor
mación se presenta, por zona agroclimática y tipo de suelo, rela
cionada con el código de los modelos. Este código es el siguiente:

A Tecnología actual
M Tecnología mejorada

P Mecanización parcial
e Mecanización completa

E Suministro de agua es cas o
B Buen suministro de agua

Por ejemplo: APB =tecnología actual, mecaniza
ción parcial, buen suministro de agua.
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l. - TRIGO INVIERNO

a) Rendimientos en qq. por ha.
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CLIMA
SUELOS

Código
del modelo

Tamaño
predial

PIEDMONT
1, 2 Y 4 etc.

CURICO y HUALANE
1 Y 2 3 Y 6 4, 5 Y 7

APB
MPB
MCB

ACB
MCB

20 has.

lOO has.

24.0 24.0 22.0 19.0
33.0 33.0 32. 5 30.0
35.5 37.5 35.0 32. ,O

26.0 26. O 23. O 20. O
40.0 40.0 37.0 33. O



b) Insumas físicos, uso de rnano de obra, caballos y n1aquinaria por hectárea.

TAMAÑO PREDIAL 20 HAS. ]00 HAS.

TECNOLOGIA ACTUAL t-.J1EJORADA ACTUAL MEJORADA

SUELOS 1,2,3y6 4, 5 Y 7 1,2,3y6 4,5y7 1,2,3y6 4,5 Y 7 ],2,3y6 4,5 Y 7

Semilla kg. 160 160 200 200 160 160 200 200
Salitre kg. 160 160 540 540 200 200 540 540
S, F, T. kg. 80 80 160 lOO 80 80 160 ]00

Ins ecticidas
Dimethoate 1. 1,5 1, 5 1, 5 1, 5 ]. 5 l. 5 1.5 ] . 5

Herbicidas
Bihedonal 1. 1,5 1, 5 1, 5 1.5 1.5 l. 5 ]. 5 1. 5

Mano de obra (días) 17, 5 21, 2 17. 5 2], 2 8. O 8.0 8, O 8. O

Caballo (días) 20,7 25, 8 20.7 25.8 O. 3 0.3 0.3 0.3

Tractor (horas) ]3. 9 16. 5 13, 9 ] 6. 5

Maquinaria arrendada
Automotriz (horas) 2,50 2.50 2. 50 2.50 2. 50 2. 50 2. 50 2. 50



2. - TRIGO PRIMAVERA

a) Rendimientos en qq. por ha.
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CLIMA
SUELOS

Código
del modelo

APB
MPB
MeB

ACB
MCB

Tamaño
predial

20 ha.

100 ha.

CURICO y HUALAÑE
4, 5 Y 7

21. 5
32.0
34.0

25,0
36.5

b) Insumos físicos, mano de obra, uso de caballos y maquinaria
por hectárea.

TAMAÑO PREDIAL 20 ha. 20 ha. 20 ha. lOO ha, 100 ha.
TECNOLOGIA Actual Mejorada Mejorada Actual Mejorada

MECANIZACION Parcial Parcial Completa Compl. Completa

Semilla kg. 160 225 200 175 200
Salitre kg. 160 540 540 200 540
S.F,T, kg. 80 lOO 100 80 100

Insecticidas
Dimethoate 1. 1,5 1.5 1.5 l. 5 1. 5

He rbicidas
Bihedonal 1. l. 5 1.5 1, 5 l. 5 ], 5

Mano de obra (días) 19. 2 19, 2 7.25 7,25 7. 25

Caballos (días) 25.3 25.3 O, 30 O. 30 0.30

Tracto r (horas) 14,82 14, 82 ]4. 82

Maquin-=> ria arrendada
Automotriz (horas) 2,5 2. 5 2.5 2,5 2. 5
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3. - TRIGO SECANO

Rendimiento 17. O qq. por ha.

Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria
por hectárea.

Semilla

Salitre

kg.

kg.

160

160

S. F. T. kg.

Insecticida
Dimethoate 1.

Mano de obra (días)

Caballo (días)

Tracto r (hora s)

Automotriz (horas)

1,5

4.4

9.6

2.5



3. - MAIZ

a) Rendimientos en qq. por ha.

CLIMA PIEDMONT CURICO y HUALAÑE
SUELOS 1,2 Y 4 etc. 1 y 2 3 Y 6 4,5 Y 7

Código Tamaño
del modelo predial

APE 30.0 37. 5 35.0
MPE 58.5 52.5
MCE 20 ha. 62. 5 55.0
APB 32.5 40.0 37.5 37. 5
MPB 60.5 57.5 55.0
MCB 66. 5 62. 5 58.5

ACE 32.5 45.0 40.0
MCE lOO ha. 65.0 57.5
ACB 35.0 47.5 45.0 43.0
MCB 67.5 61. 5 6 J • 5

359



b) Insumas físicos por ha. Predios 20 has.

TECNOLOGIA ACTUAL ACTUAL MEJORADA MEJORADA MEJORADA MEJORADA
SUMINIST RO

DE AGUA ESCASO BUENA ESCASO ESCASO BUENA BUENA
SUELOS TODOS TODOS 1,2,3y6 4, 5 .l. 7 1,2,3y6 4,5 Y 7
MECANIZACION PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL COMPLETA COMPLETA

Semilla kg. 25.0 25.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Salitre kg. 300 400 800 500 900 900
S. F. T. kg. lOO 100 160 100 160 J60

Insecticidas
Aldrin 40 kg. 4.0 4. O 4.0 4.0
D. D. T. 750/0 kg. l. O 1.0 J. O J. O

Herbicida
Gesaprin kg. 2.0 2.0 2.0 2. O



d) Insumos físicos por ha. Predios 100 ha.
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TECNOLOGIA
SUMINISTRO

DE AGUA
SUELOS

Semilla kg.
Salitre kg.
S. F. T. kg.

ACTUAL ACTUAL MEJORADA MEJORADA

ESCASO BUENA BUENA BUENA
TODOS .,-TODOS 1,2, 3 Y 6 4,5 Y 7

:r:

35 35 35 35
400 400 900 900
lOO lOO 160 100

Insecticidas
Aldrin 40
DDT 75%

Herbicida
Gesaprin

4.0
l. O

4.0
l. O

e) Uso de mano de obra, caballos y maquinaria por hectárea.

MECANIZACION PARCIAL COMPLETA
SUELOS 1,2,3y6 4,5 Y 7 1,2,3 Y 6 4,5 Y 7

Mano de obra
días 43. 67 48.56 17.98 18.46
Caballo días 24. 30 30.00 1. 00 l. 21
Tractor horas 13.46 15.62
Maquinaria arren-
dada
Desgranadora 1 ton. 1 ton.

por hora por hora
Automotriz horas 3, 20 3.20
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4. - POROTOS

a) Rendimientos en qq. por ha.

CLIMA
SUELOS
Código

del modelo

PIEDMONT
1,2 Y 4 etc.

CURICO y HUALAÑE
1 Y 2 3 Y 6 4,5 Y 7

APE 17. 5
MPE 22. 5
MCE 20 ha. 22. 5
APB 19.0
MPB 23. 5
MCB 25.0

ACE 17. 5
MCE lOO ha. 22. 5
ACB 19. O
MCB 24.0

17. 5
22. 5
24.0
19. O
23.5
25.0

17.5
22.5
19. O
24.0

18.0
23.5
24.0

17. 5
22. 5

15.0
20.0
22.5
16.0
21. 5
23.0

16.5
22. 5
18.0
23.0



b)' Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria por hectárea.

MECANIZACION PARCIAL COMPLETA

TECNOLOGIA ACTUAL MEJORADA ACTUAL MEJORADA

SUELOS 1,2,3y6 4,5 Y 7 1,2,3y6 4,5 Y 7 1,2,3 Y 6 4,5 Y 7 1,2,3y6 4,5 Y 7

Semilla kg. 100 100 160 160 120 120 160 160
Salitre kg. 40 40 200 200 40 40 200 200
S. F. T. kg. 80 80 120 100 80 80 J20 JOO

Insecticida
Thiodan l. l. O l. O 2.0 2.0 l. O ]. O 2.0 2.0

x Mano de obra días 70. 6 72. 8 79.58 78.53 42.0 42.2 42.0 42. 2
Caballo días 27.0 31. 7 27.52 33. 2 2. 8 3. O 2. 8 3.0
Tractor horas 11. 65 ] 4. O) ) J. 65 J4. OJ

Maquinaria arrendada
Tractor para trilla

Automotriz estacionaria horas

x Relacionado con rendimiento.

5 qq. por hora

2. 50 horas por hectárea
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5. - REMOLACHA

a) Rendimientos en toneladas por ha.

CLIMA
SUELOS
Código

del modelo

PIEDMONT
1,2 Y 4 etc.

CURICO y HUALAÑE

1 Y 2 3 Y 6 4, 5 Y 7

ACE
MCE
ACB
MCB

ACE
MCE
ACB
MCB

20 ha.

100 ha.

35.0 35.0
42. 5 42. 5
37.5 37.5
48. 5 48.5

37.5 37.5
46.0 46.0
40,0 40.0
51. O 51. O

37. 5
45.0

37.5
46.5

30.0
40.0
32. 5
45. 5

35.0
46.0
37.5
47.5

b) Insumas físicos por ha.

TECNOLOGIA ACTUAL ACTUAL MEJORADA
SUELOS 1,2,3y6 4,5 Y 7 Todos

Semilla kg. 18 18 18
Salitre kg. 1.000 850 1.000
S. F, T. kg. 300 275 300

Boronato Calcita kg. 20

Insecticidas
Aldrin 40 kg. 5.0
Thionex kg. . l. O l. O l. O
A sodrin 1. 1.6 l. 6 l. 6

Fungicidas
Dexon

Herbicidas
Pyramin

kg.

kg.

2.0 2.0 2.0

3.0



c) Uso de mano de obra, caballos y maquinaria por hectárea.

TAMAÑO PREDIAL 20 HA. MECANIZACION 20 y ]00 HA. MECANIZ.ACION
REP RESENT ATIVO PARCIAL COMPLETA
TECNOLOGIA ACTUAL MEJORADA ACTUAL MEJORADA
SUELOS 1,2,3y6 4,5 Y 7 1,2,3 Y 6 4,5 Y 7 1,2,3y6 4,5 Y 7 J,2,3y6 4,5 Y 7

Mano de obra días (x) 79.0 79.0 84.0 83. 5 80.5 81.0 84.0 86.0

Caballo días (x) 18.46 18.44 20. 5 20.8 2). O 18.7 21.0 2 J. O

Tractor horas 11. 65 14.08 14.25 ] 6.68

Tractor arrendado
horas 11. 65 14.08 14. 25 16. 68

(x) Cifras promedio. Uso de mano de obra variable de acuerdo a rendimientos.
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6. - PAPAS.

a) Rendimientos en toneladas por hectárea.

CLIMA
SUELOS
Código

del modelo

PIEDMONT
1,2 Y 4 etc.

CURICO y HUALAÑE
1 Y 2 3 Y 6

APE
MPE
MCE
APB
MPB
MCB

ACE
MCE
ACB
MCB

20 ha.

100 ha.

12. 5 12. 5
18.0 18. O
20.0 20.0
13. 5 13.5
20.0 20.0
25.0 25.0

13.5 13. 5
22.5 22. 5
14. 5 14. 5
25.0 25.0

11. O
16. 5
20.0

12.0
20.0



b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria por hectárea.

MECANIZACION PARCIAL COMPLETA
TECNOLOGIA ACTUAL MEJORADA ACTUAL MEJORADA
SUELOS 1 Y 2 3 Y 6 1 Y 2 3 Y 6 1 Y 2 3 Y 6 ) y 2 3 Y 6

Semilla kg. l. 750 l. 750 2.000 2.000 1.750 1.750 2.000 2.000
Salit re kg. 800 800 200 200 800 800
S. F. T. kg. 80 80 240 240 80 80 240 240

Insecticidas
Aldrin kg. 5. O 5. O 5.0 5.0 5.0 5. O 5.0 5.0
Dicarbam kg. 2. O 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Fungicidas
Dithane kg. 3. O 3.0 3.0 3.0

Mano de obra días 57.0 57.0 66. 3 62.3 48. 7 47.5 62. 7 57.2

Caballo días 31.0 31. O 32.5 31. 5 10.4 10. 1 1). 4 )0. 8

Tractor horas 12. 9 12. 5 15.4 14.3
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7. - MARA VILLA.

a) Rendimientos en qq. por hectárea.

CLIMA
SUELOS
Código

del modelo

APE
MPE
MCE
APB
MPB
MCB

ACE
MCE
ACB
MCB

20 ha.

lOO ha.

CURICO y HUALAÑE
4, 5 Y 7

15. O
20.0
22.5
16. O
21. 5
24.0

17. O
22. 5
18. O
24.0

b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y
maquinaria por ha.

MECANI ZA CION
TECNOLOGIA

PARCIAL COMPLETA
ACTUAL MEJORADA ACTUAL MEJORADA

15. O
lOO

80

kg.
kg.
kg.

Semilla
Salit re
S.F.T.
Insecticida
A1drin 40 kg.

Mano de obra días
Caballo días
Tractor horas
Maquina ria arrendada
Automotriz horas

46. 25
33. 10

2.50

15.0
400

80

6. O
46.25
33. 10

2. 50

15. O
160

80

29.0
3.7

16. 71

2. 50

15. O
400

80

6. O
29.0
3.7

16. 71

2. 50



8. - RAPS.

a) Rendimientos en qq. por hectárea.
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CLIMA
SUELOS
Código

del modelo

APB
MPB
MCB

ACB
MCB

PIEDMONT
l,2,4etc.

17. 5
22.0
24.0

19.0
25.0

b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria
por hectárea.

MECANIZACION PARCIAL COMPLETA
TECNOLOGIA ACTUAL MEJORADA ACTUAL MEJORADA

Semilla kg. 10.0 7.5 10. O 7.5
Salitre kg. 240 560 300 560
S. F. T. kg. 80 80 80 80

In s ecticida
Aldrin 40 kg. 5. O 5.0 5. O 5.0
Rogar l. 2.0 2.0

Mano de obra días 16.2 18. 2 8. 25 8. 25

Caballo días 19.4 19.4 0.20 0.20

Tractor horas 11. 62 11. 62

Maquinaria arrendada
Automotriz horas 2. 50 2. 50 2.50 2.50
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9. - CEBADA.

a) Rendimientos en qq. por hectárea.

CLIMA
SUELOS
Código

del modelo

PIEDMONT
1,2 Y 4

CURICO y HUALAÑE
ly2 3y6 4,5y7

APB 24.0 24.0 21. O 22.5
MPB 28. 5 28.5 26.0 27.0
MCB 33.0 33.0 29.0 32.0

ACB 27.5 27. 5 25.0 27.5
MCB 35. O 35.0 31. O 32.0



b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria por hectárea.

MECANIZA CION PARCIAL COMPLETA
TECNOLOGIA ACTUAL MEJORADA ACTUAL MEJORADA
SUELOS 1,2,3y6 4,5 Y 7 1,2,3y6 4,5 Y 7 1,2,3 Y 6 4,5 Y 7 1,2,3y6 4,5 Y 7

Semilla kg. 160 160 160 160 160 160 120 120
Salitre kg. 240 240 480 480 240 240 600 600
S. F. T. kg. 80 80 160 80 80 80 160 80

Insecticidas
Dimethoate 1. l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5

Herbicidas
Binedonal 1. l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 l. 5 1.5

Mano de obra días 16. 8 19. 2 16. 8 19.2 7.25 7.25 7. 25 7.25

Caballo días 20. 5 25. 3 20.5 25.3 0.30 O. 30 O. 30 O. 30

Tractor horas 12.42 14. 82 12.42 14.82

Maquinaria arrendada
Automotriz hrs. 2, 5 2. 5 2.5 2.5 2.5 2. 5 2. 5 2. 5
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10, - CEBOLLA.

a) Rendimientos en toneladas por hectárea.

TECNOLOGIA

Actual
Actual
Mejorada

APTITUD AGRICOLA

1 Y 2
3 Y 6
1,2,3y6

RENDIMIENTOS

20.0
17. 5
25.0

(x) b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y
maquinaria por hectárea.

TECNOLOGIA

Semilla
Salitre
S. F. T.

Insecticidas
Aldrin
Dieldrin
Lindano

kg.
kg.
kg.

kg.
kg.
1.

ACTUAL

l. 2
700
100

3.0
l. O

MEJORADA

l. 2
1.000

160

3. O
l. 5
2.0

Mano de obra días

Caballo días

Tractor horas

114. 7

18. 3

123. 7

18. 3

(x) No incluye insumas físicos pa ra almácigo.



11. - AJI.

a) Rendimientos kg. ají seco por hectárea.
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TECNOLOGIA

Actual
Actual
Mejorada

APTITUD DE SUELOS

1 Y 2
3 Y 6
1,2,3y6

RENDIMIENTO

1.750
l. 500
2. 250

(x) b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballo y
maquinaria por hectárea.

TECNOLOGIA ACTUAL MEJORADA

Semilla kg. l. O l. O
Salitre kg. 700 1.000
S. F. T. kg. 160 240

In s e ctic ida s
Aldrin kg. 3.0 3.0
Dimecron 1. l. O l. O
Dithane kg. 1.5

Mano de obra días 137. 5 154. 1

Caballo días 22.6 22. 8

Tractor horas

(x) No incluye insumas físicos para almácigo.
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12. - TABACO.

a) Rendimientos kg. por hectárea.

TECNOLOGIA

Actual
Mejorada

RENDIMIENTO

1.800
2. 200

(x) b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y
maquinaria por hectá rea.

TECNOLOGIA

Semilla kg.

ACTUAL

0.02

MEJORADA

0.02

Fe rtilizante's
Mezcla 8-16-24
Salitre potásico

Urea

350
320

400
320
150

Insecticidas
Aldrin
Gusathion
Supracid

kg.
kg.
kg.

8, O
1, O

8.0
1.5
l. 5

Mano de obra días

Caballo días

Tractor horas

233, 5

32.8

27]. 7

32.8

(x) No incluye insumas físicos para almácigo.



13. - ARROZ.

a) Rendimientos qq. por hectárea.
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TECNOLOGIA

Actual
Mejorada

RENDIMIENTO

27. 5
40.0

b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y

maquinaria por hectárea.

TECNOLOGIA

Semilla

Fertilizante s
Urea
S. F. T.

Herbicidas
Hedonal
Stam LV -10

kg.

kg.
kg.

L
L

ACTUAL

180

100
100

l. O

MEJORADA

180

540
160

1.0
10.0

Mano de obra días

Caballo días

Tractor horas

30.3

l. 1

7.6

30. 8

l. 1

8.4
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14. - PASTOS.

a) Rendimientos en tons.

TECNOLOGIA
Actual Escasa
Actual Buena
Mejorada 1
Mejorada 2

RENDIMIENTOS
3. 3 tons. materia seca/ha.
S. 17 tons. materia seca/ha.

11.07 tons. materia seca/ha.
15. 04tons. materia seca/ha.

b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y

maquinaria por hectárea.

TECNOLOGIA
MECANIZACION

ACTUAL MEJORADA
PARCIAL Y COMPLETA PARCIAL COMPLETA

Semilla

Fe rtilizante s
S. F. T.

kg.

kg.

15

So So

Mano de obra días

Caballos días

Tractor

5.0 21.66

17.30

16. 32

O. lO

4. 19



CALENOAF=lIO OE CULTIVOS

"OOELO 5 •• TECNOLOCIA 1 MEJORADA MECANIZACION 1 PARCIAL DISPONIBILIDAD DE ACUA , BUENA 377

A~O ROTACION OE SUPERFICIES EN Abril Mayo Junio Julio Aoollo Septbre Octubr' No.,.mb Oic:i.mbf". Enero Fl!bt.ro Marzo
CULTIVOS Ho %

~ - --
REMOLACHA 3.33 16.65 --- ....

-1
_2 MAlZ -.2. 3!_ _16.65 --~----- ~

._- --- ---e-~ ~.....

3
POROTOS 2.50 12.50 ....-
;no noe n.85 •• 25 - - --._-e- ._. 1 ¡::=-

4 TRICO TREBO 3. JJ 16.65 _.
~-- .-

5
I

PASTOS 3. JJ 16.65.. ------- ."- .. t
6- PAST~___ _3.:.1~_ --!6.65.

7

8 -------_. --
S 1--.- ---f--

10

rOTAL HECfAREAS 20.00 100.00

CULTIYO TOTAL JORNADAS

REMOLACHA ( 3. 3J há )

JH 278. O 1.7 21.2 21.2 21.1 29.0 3.0 9.0 61.6 32.6 21.0 36.6 20. O

J T 1 ( 5.9 ) •• 6 1.3

JA 71.1 11.3 11.3 11.3 12.9 O•• 3.6 7.0 6.7 6.6

MAIZ ( 3. JJ h' 1

JH 16'.9 31.3 26.0 B.O 3.3 2 l. 7 3.3 56.3

1 J T 1 (2.2 ) 2.2

JA 81.8 56.3 18.0 3.7 3.8

._-- __o

POROTOS ( 2.50 há 1

JH 198.6 34.9 22.0 ZI.O 27.5 30.3 10.8 2.5 '9.6.. - ----
J T) ( 1. 5 1 1.5

JA 69.1 '2.0 16.5 •• 5 6.1

PAPAS (0.85há)

JH 56•• 19•• 7.5 7.1 8.2 7.6 3.7 2.5 O••

JA 27.6 3.1 1'.3 .... 1.5 0.9 1.7 1.7

TRlCO (3.JJ h')

JH I 62•• 29.1 8.3 10.7 5.3 2.7 1.3 5. O

JA ! 69•• 58.3 9.0 0.7 l ••

TREBOL ROSADO (6.66há)

JM 1".2 37.6 2.7 26.7 6.6 26. O 21. 3 6.6 16.7

JA 115.2 38.1 0.7 23•• . 20.3 16.9 15.8

TolollornadOI homO,.. 904.5 ) 56. O 87.9 29.5 23.8 I 29. O 74.5 95. I 129.6 101.1 83.5 51.5 143.0

TotollOf'Mdo. ""cfor 9.6 1 ( 4.61 ( 1.3) ( 3.11

Totollornodo. oll.mol 437.9) 3.1 107.7 20.3 12. o IZo 9 1) J. 7 65.9 IZ. Z 25.7 20. o 8.4 32.3



CALENDARIO DE CULTIVOS

378 MODELO 7 •• TECNOLOGIA: ACTUAL MECANIZACION: COMPLETA. DISPONIBIUDAD D~AEUA :~~~Ac-'- _

AÑO ROTACION DE
CULTIVOS

SUP(RfIClíS EN
Ha -l.

1 1'R1GO IZ. S 1Z.5

Abril Moyo Junio Julio

--
AQOlto S.ptbre Octubre Nov.emb Olciembr. En.ro

_.
'1-1--

- ,-t---+--·--~r·-~~~T~-r:~+~=1- , -t'l'
47.5

10.0

-----~-_l--+.--+_-_t_--jl_--j'---t----+--__t_-'-

10.0

47.5

--------

":2 MAlZ 1Z.5 12.5 --_-'--_'"""'1~~~~~~~--r~~t;_ r .__,'

,3. POROTOS 2.5 2.5 -, I-'_-_-_+---+.f
r-' I I I ._. ¡
~ PAPAS 2.5 2. 5i...-.r-=~1---+--1---~-;;~;;-;~'~~-~"-~*-~~~~~~'~-;:;_~~~::~~:;;;~- ..-::r---
>-.5~~~HA 1_-=1c:;2.:..;.,5......;__c:;1c:;2;.,.S:....~~.-o ..t_o.,o_o_o+__-i__+ __+-__+ __-t +-I__--t r-_-J
f-S ~~"'yILLA,

.-7 ,~~TOS _

B
1----_.

9

10

rOTAL HEcrAREAS
100. o 100. O

CUL71VO TO TAL JORNADAS

TRIGO ( 12.5 hi )

JH 95.6 14.2 10.0 25. o 15. o 5. o 10.0 16.4

JT 20.8 14.2 3.8 1.2 1.6

JA I 3.7 2.5 1.2,

MAIZ llZ.5hi)

JH 227.2 n.5 10.6 57.5 12.5 81.2 ll.5 l'4

JT 19.5 11.0 6.9 L6

JA 15.0 1.2 13.8 ---- _.-- ---- --- - -- - _. . -t--'-- ._. ", ..-

POROTOS 12.5 hi )

I
JH I 134.9 20.0 3.6 ZI,O Z.5 30.3 8.7 2.5 JL3__o --
J T 5.1 Z.6 0.5 ~..Q

JA 8.5 Z.5 4.5 L5

I

PAPAS (Z.5 hi )

JH 122.6 38.2 3.6 17.9 24.0 Z1.3 8.8 7.5 L3

JT 4.0 1.0 2.6 0.4

JA 25.5 2.8 5.7 4.5 2.5 5. o 5. o

REMOLACHA (1Z.5hi)

I
984.4 7.5 65.7 65.7 65.6 89.9 11.2 33.8 nI. 2 lZZ.5 78.8 137.5 75..~JH I ..

JT 18.2 13.2 5. o

JA 233.0 35. o J5. o 35.0 ]7.5 1.2 12.5 26.8 ZS.O Z50.0

MARAVILLA 110.0 hi )

JH 295. o 17. J 36. o n.5 42.0 42.0 60. o &4

JT 19.1 1].2 4.0 L.'
JA 36.5 12. O 0.5 12. o 12. o

PASTOS (47.5hi)

J H 118.8 23.8 47.5 47. S

TOlol jornada' hombres 1 1.978.5 ) 65.7 79.9 75.7 65.6 89.9 84.0 168. I 4",0. Z 286.1 n5.9 no.o 1'¡';.-4

Totol Jornadas Iroc10, 1 86.7 I 1.0 14.2 .3.8 13.2 35.6 11.8 Lo ",5

lotoljOfftodol anlmol ( H2.2 ) 2.8 35. O 37.5 )5. O 37.5 2.• 33.9 45.6 19. O 17. O 30.0 Zb. 5
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AÑO AOrACION DE
CUL rlYos

SuPEAFICIES EN
Ha *1.

Abril Moyo Junio Julio

--t-
1-

-1

t .+
- ------¡---- ~--_.

'-- -

~i----~'¡"-'_---...---..;.--""'+-_....._--4

I r- lr
-~ ~-_~-_ff-_-_-;....-+--__+¡--I

---- ----~
-1-- __o

••••~~~~ ~!-·_·+---f---

.5-

10.0

10.0

10.0

10.0

10,0_~__

10.0

10.0

10.0

PASTOS

PASTOS 10.0 10.0
----- ---- ----f--

¡TRI"''''' 7.'

9

10

~ !PAPAS _s

I-~ ~ROTOS 10.0

1--6 ~~:.TR.EBCL_.~:.O_

7 PASTOS 10.0
1- . - -_._- --.-

S PASTOS

1 tT!RI~CO~---t--!I!O:.!.O~t--~IO~.!O+--t~=-r-~'-=--t==1=~::1~~$:~:$:::::t::::::t::=~::::~::::::t- ---
..? REMOLACHA 10.0 10.0 - •••••

3 MAlZ 10.0

TOTAL HECTA~EAS 100.0 100. O

CUL'lIYO TOTAL JOANAOAS

TRlCO ( Z7.' hi )

JH I Z.O•• 31. 3 2Z. O 77.0 44.0 22. O 11.0 43.2

JT 47.3 31.3 8.Z 2.8 •• O

JA I 11.0 •• • •••
1

REMOLACHA I (10.0 hi)

JH 830.8 •• 0 6Z.' 62•• 6Z•• 86.3 9.0 27.0 18•• 0 98.0 63.0 110.0 oO. O

JT 17.8 13.8 4.0

JA ZII.3 33.4 33.3 33.3 38.3 1.0 11. O 21.0 - --- Zo.O 20.0
-- -- -< • ~

o·, _. __

MAIZ ( 10.0 hi 1

JH ZOI.1 18.8 16•• 54.0 10.0 6•• 0 10.0 26.8
--- ._---

JT 15.9 8.8 ••• 1.6

JA IZ.O 1.0 11.0

.
PAPAS (2. 5 hi )

JH 149.9 6Z.5 3.6 18.0 24.0 ZZ.Z 10.8 7.5 1.3

JT 4.6 l .• 2.6 O."

JA 27.5 4.5 5.8 4•• Z.7 •• O •• O

POllOTOS I (10.0 hi)

JH ! 60•• 6 102.9 14•• 124.0 10.0 121. O 43. O 10.0 180.2

JT 2Z.9 10.6 Z. O 10.3

JA 3'.7 10.0 18.0 7.7

TREBOL ROSADO (40.0 hi 1

JH 100.0 ZO.O 40.0 40.0

Totol Jornado. hombres ( 2. 137.9 I 170.4 93.8 84•• ól•• 80.3 122.9 Z49•• 335.0 302. Z 225.0 137•• Z68.3

Totol pnodot "ocia, ( 108.5 I 1.5 31. 3 8.2 13.8. Z8.8 8.0 5. O 11.9

Total jo,nodal on¡fftol ( 297.5 I 4.5 33.4 . 18.8 33.3 38.3 6.• Z7.8 16 •• 20.7 •• O 25.0 27.7
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380 II0oELo 9.· TECNOLOOlA , ACTUAL MECANlZAClON: COMPLETA DlSPONlBlUDAD DE AOUA : BUENA:.:- _

AÑO RoTACION DE SUPERFICIES EN Abril Moyo Junio Julio AQolto S.ptbre Octubre NO'fI.mb Diciembrt En.ro Febr.ro MorlO
CULTIVOS Ho %

1 IZ.5 _.-- I
TRIGO IZ.5

i .- -
2 MAlZ 15. O 15.0 - -..:-r-- .- -

1 \ 1
3 POROTOS IZ.5 IZ.5 - --
4 - - '1 --¡-r
- PAPAS Z. S z. S - --

S ..~ - '--r-REMOLACHA 15. O 15.0 - ......... ..... I- _. - IS MARAVILLA S. O 5. O
~- - --- --' --- -- "

_. I .- ,. - ','7 I
PASTOS __~,1- 37.5- ._---- ----- ____ o -- __ o - __ ._- ---- '---- - ---- - --

S __ o

c------- ---- ---, --
S

'-
___o ._-_. ._----- ----f---

10

TOTAL HECTAREAS 100. O 100. O

CULTIVO TOTA L JORNADAS

TiliCO ( IZ. 5 hi I

JM 95.6 14. Z 10.0 ZS. O 15. O S O 0.0 •
JT zo.a 14. Z 3. a I.Z 1.6

JA 3. a Z. S l.'

I
MAIZ 1 ( 15.0 hi )

JM Z73.a za.1 IZ.a 69.0 15. O 97. S 15. O 36.4

JT Z3.4 13.1 S.3 Z.O

JA la.o l. S 16.5

PoROTOS (1Z.5h'l -
JM 691.a loa.6 la. Z 155.0 IZ. S ISI.Z 43.a IZ. S 190.0_.;--

__o

JT Z6.6 13. Z Z.5 10.9

JA 43.1 IZ. S ZZ. S a.1

PAPAS (Z. S h' I

JM ~ IZ5.6 40.3 3.6 17.9 Z4.0 ZZ.3 S. a 7. S I.Z

JT 4.1 1.0 Z.6 0.4

JA Z5.9 Z.9 S. S 4.5 Z.7 S. O S. O

ltEMOLACHA I (15.0hi)

JM I 1.194.7 9.0 SZ. Z S2.1 aZ.1 111.3 13.5 40.5 Z77. S 147. O 94.5 165. O 90.0

JT ZI. S 15. S 6.0

JA Z9Z.a 45.3 45.3 45.3 4S.3 1.5 15. O n.1 30. O 30.0

MAlI.AVILl..A 15.0 hl)

JM 14a.0 8.6 la.o 36. Z Z1.0 21.0 30. O 13.2

JT 9.6 6.6 Z. O 1.0

JA lS.3 6. O 0.3 6.0 6.0

PASTOS (37.5hl)

JM IS7. S la. s 37.5 37. S 37.5 37.5 IS.7

Total JOf'nodo, flo,mb,.. (Z.717.0) 157.9 96.4 n.1 S2.1 111. 3 97. O 278. O 461. 7 .04.0 319.5 267.5 )4q. ~

Tofot tornado, h4C1or ( 106.3 ) 1.0 14.2 3:S 15. a 4Z.7 lJ.l 1.6 13.9

TolOljornodal OAII'nol ( 401. 9 ) Z.9 4!l.3 47. S 45.3 48.3 2. S 40.S 53.4 31.Z 11 ~ O 35. o 3S. I



CALENDARIO DE CULTIVOS

MOOElO 10 TECNOLOGlA I MEJORADA MECANIZACION 1 COMPLETA DISPONIBILIDAD DE AGUA 1 BUENA

AÑO ROTACION OE SUPERFICIES EN Abril Moyo Junio Julio AQoato Septbre Octubre NOVI,mb DicIembre Enero Febrero Marzo
CULTIVOS Ha %

1 ---REMOLACHA 20.0 20.0 --- ..... .... .... .....-
rE MAIZ 20.0 20.0 ~--~-- -- - - I3 POROTOS 20.0 20. O .... ....- - j ¡-
4 - r.--

TRlGO·TREBC 20.0 20.0
f-

5 PASTOS 20.0 20.0
f- ------
6

f-
7 --- ---- -- - ------

S

S -- --- ----~
10

rOTAL HECTA"EAS lOO. O 100. o

CULTIVO TOTAL JORNADAS I
REMOLACHA (20. O h1)

lH 1.689.6 10.0 132.0 131. 9 131.9 179.5 18.0 _54. D 370. O 196.0 126.2 220.0 120.1

JT 35.6 27.6 8.0

JA 437.6 70.4 70.4 70.4 80.4 2.0 22.0 42.0 40.0 40.0
I

MAIZ I (20. O h11

JH ! 403.4 37.6 33.0 108.0 20.0 130.0 20.0 54.8

lT 32.0 17.6 11. O 3.4

JA - 24.0 ._. h __ __"o --- -,--- 2.0 22. O

POROTOS (20. Oh"

JH 1. 258. 6 219.4 - ...._- ~ 248.0 20.0 242.0 86.0 20. O 394.1--1-

JT I .47.1 21.1 4.0 22. o

JA 72.4 20. O 36. O 16.4

TRIGO (20. O h1.)

I
lH 182.2 22.8 16. o 56. O 32.0 16. O 8.0 31.

JT M.4 22.8 6.0 2. O 3.6

JA 8.0 4.0 4.0

TREBOL ROSADO 20. O h'

I
JH 326.4 50. O 8. O 67. O 20. O 66.2 54. O 20. O 40.8

JT 83.8 18.4 20.0 17.4 14.4 D.6

lA 2. O 2. O

.

lotol,ofl,odo, homb'" (l. 860. 2) ZZ9.4 205. Z 141. q 139.9 179.5 140.7 434. o 534. o 531.2 427. 6 280. o 60'9.8

Totol JOrnada. tractor ( 232.91 41.2 ~.O 27.6 48.7 35. O 17 . .. 18. O 3lJ. O

Totol jornada. onll'ftol ( 544.01 70.4 74.4 72.4 80.4 6.0 44. O 64. O 36. O 40. O Sh.4
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382 MODELO 2 TECNOLOGIA: MEJORADA MECANIZACION: PARCIAL DISPONIBILIDAD DE AGUA: ESCASA

SUPERFICIES E~

Ha -l.

2. O 10.0

2. O lO. O----
2. O 10.0

20. O 100. O

f!4QrzoFebr.ro

-1 I
- _. t

1..

r-
I --1---

I i i
I 1 I -

I I

.--_ ..-

I
__., . -1

.~~-~..~ 1---1
___ ~~~,.. ~_:"'_-""---+--~~ .....-'1

JulioJunio

_._-
MoyoAbril

---~'';;~ ---_ ..

.......- . L ¡--- --I----+~:r.-=
~_..__. ~ ¡...-r-.-.....;--:------¡

··=r·~

10.0

10.0

10.0

10.0
7. S..

10.0

2. O

2. O

2.0

2.0

2. O

I.S
o. S

2.0

AÑO ROTACIO~ DE
CULTIVOS

10 PASTOS

rOTAL HEcrA~EAS

~ TRIGO

~ REMOLACHA

2 MAIZ
TRIGO

~ PAPAS

5 POROTOS
1-

6 TRIGO. TREBO1- ._.•. -_.•..

7 PASTOS

8 PASTOS

S PASTOS

CULTIVO T o fA L JOR~ADAS

TRIGO (5. S hi)

JH 103.2 '8.1 13.8 17 .6 8.8 ••• 2.2 8.3

JA 11•• S 96.3 14.8 1.1 2.3

REMOLACHA , (2. O hi) I
JH ! 16'.2 1.0 12. O 12. O 12. O 16.8 l. B 5•• 37. O 19.6 12.6 22. O 12. O

(JTI ( 3.6) 2.8 0.8

JA ! .1. 2 6.' 6.' 6.' 7.' 0.2 2.2 '.2 '.0 '.0

!MAIZ (2.0 hi) .._-
JH 97.7 1.8",S_ __IS·.L .l.h,B_ 2. O 13. O 2.0 32.5.- ..-

(J T) : ( 1. 3 ) _.-1--. 1.3-- . - --_..
JA I '9.0 33.8 10.S 2.2 2.2-------

-
PAPAS (O. S hi )

JH 32. O 10.3 ••• '.2 '.8 '.5 2.1 1.5 0.2- ,
JA 16.1 1.7 8.' 2.6 0.9 0.5 1.0 1.0

POROTOS (2.0 hl)

JH 156. O 26.8 17.6 16.8 22. O 2'.2 S.6 2.0 3B. O

(J TI I ( 1. 1 I 1.1

JA I 55.0 33.6 13.2 3.6 '.6

REBOL ROSADO ( 8. O hi )

JH 20.0 •. O 8. O 8.0

tOlol jorftodo. ~o"'br" ( 573. 1 ) 38.1 60.1 ZS.8 12. o 16. B 60.2 5•. 8 qo. o 60.5 ".6 27. S 82.7

Totol,ornadas tractor ( 6. O ) (2.8) (0.81 (2.4'

Totol jornada. onl"'O I ( 275.8 I 1.7 102.7 21.2 6.4 7.4 77.1 28.8 7.3 4.1 3.3 S. O 10.8



OALeNOAFlIO oe CULTIVOS

MODELO 1 TECNOLOGIA 1 ACTUAL MECANIZACION I PARCIAL DISPONIBILIDAD DE AGUA ESCASA 383

AÑO AOTACION DE
CULTIVOS

SUPErt"ICI(S EN
Ha -,.

Abril MOyO Junio Julio

1 TRIGO l.5 Il.5

...-

._._. ----

Ji! MAlZ l.5 Il. 5 ~I-_ -- •__+-.-._+.--.....±--+-=""""i
~ POROTOS 0.5 l.5 _ __

¡----
~ ~P~A~P~AS~--1f_~0.~5~t_~l::.~5_l1--~~1_-~t_-+--+-;;;;f;;;~-*~~*:;;:;:i::;:;:~~;:;:~;:;:;:;:~I;:;:;:;:~
c-~ ~~..;;C-'HA=t_----'l:.;•..;;5-+----'1..;;1-'."--5-~ ••• •• • ••••••~ - - -t-----
--.6. MA~~~. l.O __!.o.:~ .._--j__-I._ .__~~---r:-.::-:-t~--::t~--:'t':":~:tl~::=1

7 PASTOS 9.5 47.5
~B - ...--- .. --f--. - .~. I
S
I------~---- ---- f--- _.- -- ---

10

rorAL HECTArtEAS lO. O 100. O

CULTIVO TOTAL JORNADAS I
TRIGO (l.5 h'. 1

JM 43.6 Zl.9 6.3 6. O 3. O 1.0 l.O 3.4

JA 51.7 43.8 6.7 0.3 0.9

,
MAlZ (l.5 h'.1

3M 110.7 13.5 16.3 13.7 l.5 16.3 l.5 35.9

(3 TI (1.41 l .•

3A 60.6 4l. 1 13.5 l.5 l .•

I

POROTOS (0.5 h')

3M 35.0 5.1 4.4 4. 1 5.5 6.0 1.8 0.5 7••

(1 T) (0.1) ~ O.Z

3A 13.'5 8.4 3.3 0.9 0.9

-
PAPAS (0.5 h')

3M l8.3 7.1 4.4 4.1 4.8 4.3 1.7 1.5 0.3

I
8.4 1.6lA I 15.5 1.1 0.9 0.5 1.0 1.0

REMOLACHA (1.5 h'l

lH 194. 1 1.3 11.5 1Z.5 11.5 17.4 l. 1 6.8 46. 1 14.5 15.8 l7.5 15. O

(3 TI (3.61 1.6 1.0

lA 46. 1 6.7 6.7 6.7 7.8 0.3 l.7 5.3 5. O 5. O

MARAVILLA (l.O H)

3H 86.6 ll.8 16.4 14.5 8.4 8.4 Il. O 5.1

3A 55. 1 4l. O 7.1 0.1 l.4 l .• 1.1

PASTOS .(9.5 h')

3H l3.8 4.8 9.5 9.5

Totaljornodol hombr•• (5ll. l) 13.6 34 •• 18.8 IZ. S 17. -4 6l.3 S5.7 95. 1 57. l 'f.7 . .. 44. O 63.7

TOIot IOfnodol ',ac'or ( 5. l) (Z.6) (1. O) ( t. 61

lotol jornoda. onlmol (l<l.71 1.1 50.5 13.• 6.7 7.8 101. 6 19.3 8.8 I 3.8 '.3 6. O 9.•



OALENDARIO DE CULTIVOS

384 MOOELO ••• TECNOLOCIA: ACTUAL MECANIZACION 1 PARCIAL DISPONIBILIDAD DE ACUA: BUENA

MOtlOFebrero

f.- _..

-_.-+--+--+---4--+---+-. - .-_.f--

_.- ---f--

-1-- _.
.•......... -~----~.

_-_~~l---+--_-__-4I-··_-o--:"1_-1":'•.~-_-l

Junio Julio

--1--
Moyo

---l-.

"-"-'--

Abril

5.0

12.5

100. O

SUPERFICIES EN
Ha el.

.....:::.::=--1......:1.:.5.:..0=-_1-1--_ •••• ••

1----+-----.-.j-I~~ -'--+--+--+--4--+-=~ ~--.¡... --1--.....;.1--·...I-.....¡---l
12. 5 I--==---+---f--+--+--F"'::':-=¡:-=~"'¡"I-...¡..~~.--t;""---r"';"-"";'r-"""¡
Z.5 _~_.t---4~--.":"'_..J.~-_"':"_.....j

AÑO ROTAC10N OE
CULTIVOS

1 RICO 2.50
~

2 ¡"AlZ 3.00
r-'

3 POROTOS Z.50
~.

4 PAPAS 0.50
~

5 REMOLACHA 3.00_. --,--- --
6 MARAVILLA 1. 00r- ---_.-
7 PASTOS 7. SO. -------
B ----_.
9

10

TOTAL HECTAAEAS 20.00

CULTIVO TOTAL JORNAOAS

TIUCXl ( Z. SO h1 1

JH 41.6 21.9 6.3 6.0 3.0 1.0 2.0 3••

JA Sl.6 .3.8 6.7 O. Z 0.9

I

MAIZ ( 3.00 h' )

i
JH I 130.9 28.2 19. S 16. S 3. O 19. S 3.0 ,CI. Z

( J T)
I

( 1.6) 1.6

JA n.7 SO.7 16.2 3. O 2.8

POROTOS (2.S0 M)

JH I 28.2 22.0 20.7 27.5 30.3 S.7 2. S .0••.~:..!~ _..-
(J T) i ( 1.2 ) 1.2

I
__ o -_.- --- ...

JA 67.9 .2.0 ~. •• 5 ..9

PAPAS (O.SO M)

JH 28.9 7.7 ••• •• 2 •• S ..2 I.S I.S 0.3

JA IS.6 1.2 S•• 2.6 0.9 O. S 1.0 1.0

REMOLACHA (3.00h')

J H 236.3 1. S IS.8 IS.8 IS.8 21.8 2.7 8.1 SS. S 29•• 18.9 33.0 18. O

I

(J T) I ( ... ) 3.2 1.2

JA SS.9 8.1 8.1 S.1 9.7 0.3 3.3 6.3 6. O 6. O

MARAVILLA (1.00h1)

JH .3•• 10.9 8.2 7.3 •. 2 •• 2 6. O 2.6

JA 27.7 21. O 3.6 0.1 1.2 1.2 0.6

PASTOS (7.S0h')

JH 37. S 3. S 7. S 7. S 7. S 7. S 3.7

.. -

Total jornadol hombr" ( 700.9 ) 37.4 ]7.7 2lo 1 1S. 8 Zl.8 "4. Z 67.5 JZO. 1 80.6 6... O S,. S 106. Z

Total Jornoda' tractor ( 7.2 1 3.2 1.2 2.8

lotoljornodos anlmol ( 291.. 1 1. Z' 51.9 1•• 8 B.I 9.7 IZZ.6 42. Z 10. , 6.2 '.1 7.0 1-4.)
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BALANCE GANADERO DE LA CUENCA
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El análisis ganadero está muy vinculado al de la
producción de forrajes adquiriendo aquí especial importancia la sub
división del área del estudio en zonas ganaderas.

Las prácticas de manejo y la producción ganadera
dependen fundamentalmente de la disponibilidad de forrajes de cada
zona y asrmismo de las posibilidades de incrementar la producción
pecuaria. Por esta razón, se contempla un análisis d e producción
bovina segregado en las siguientes zonas y sub zonas:

Zona Ganadera N° 1
Sub zona Teno o riego escaso
Sub zona Lontué
Zona Ganadera N° 2

Hay una diferencia fundamental entre ambas zonas
ganaderas. En la primera zona el 80 % de la producción forrajera
se produce en suelos regados y, en la segunda, sólo un 12 %provie
ne de la agricultura de rie go y el 88 %proviene del secano, quedan.,.
do así sujeta a una fuerte dependencia climática que afecta las prác
ticas de manejo y la producción total.

para cada zona y sub zona ganadera, incluídas en
e ste análisis, se ha elaborado un balance entre carga animal y dis 
ponibilidad de recursos forrajeros, con el objeto de determinar ni
veles de alimentación en cada una de ellas.

Este balance se ha efectuado reduciendo a Unida
des Animales tanto la carga animal como la disponibilidad de forra
je s en las distintas zonas.

Para la zona ganadera N° 1, el aporte del secano
se ha estimado marginal y se ha considerado en equilibrio la carga
animal y la disponibilidad forrajera, haciéndolas equivalentes al
20 por ciento del total. De tal manera, la diferencia se hará toman
do en cuenta sólo el sector de riego de la zona.

En vista de la importanCia del regadío en la produc
ción de las praderas de la zona ganadera N° 1, se cuantificó la inci-

387
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dencia de este factor, a través del análisis segregado de las áreas
escasas de agua y de aquellos con suministro relativamente bueno.

Las zonas definidas dentro de la Cuenca del Alto
Mataquito son las siguientes:

a) Zona de riego completo; se denomina así por tener un SUmlnlS -
otro de agua para regadío relativamente mayor y más seguro
que el resto de la Zona N° l. Esta situaci6n puede asociarse
con el área servida por el río Lontué, que en un año 85 %puede
regar hasta un 47,4 % del área destinada a pastos y queda in
cluída en la Unidad de Planificaci6n C.

b) Zona de riego escaso; tiene un suministro de agua proporcional
mente menor que la anterior y se producen períodos críticos
en meses de verano en que s610 se puede regar un 22,4 _% del área
dedicada a pastos. Se asocia al área servida por el río Tena,
e incluye las Unidades de Planificaci6n (A) y (B).

Obviamente, el rendimiento forrajero de las pra
deras dentro de cada zona es diferente. En las Tablas 1, 2, 3 y 4
se evalúa esta situaci6n con el objeto de establecer un balance gana
dero que permita hacer estimaciones de la situaci6n actual en cuan 
to a carga animal por hectárea y producci6n ganadera para ser in
corporados a los modelos prediales. Estos modelos prediales serán
usados para evaluar los beneficios netos de las praderas a nivel de
productores.

Las tablas que se presentan a continuaci6n son una
segregaci6n de datos censales y se emple6, para ésto, cálculos ela
borados por CICA. Se ha excluído las superficies ocupadas por maíz
de silo, avena forrajera, pimpinela y pasto ovillo en suelos no aptos,
que aparecen en los datos .censales de 1965. Por otra parte, se ha

lncluído 12.650 hás de veranadas y 2.555 hás ubicadas en Potrero
Grande de Lontué, que están fuera del rol de propiedades y no apar~

cen en el Censo.
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Tabla l. Características de la Pradera Promedio en las dos Situa
ciones de Riego (año 85 %)

Tipo de Pradera

Tipo de riego Totales Naturales Artificiales----------------------d e la z o na Prade r a s ;:.R;;.:i:..;;e..,¡;;gl...0~e...;;;s....;c....;a_s_:_o....;(~l..J.).;::R..;..:i:..:;e-'g;¡..o........;c....;o-m~p_l.,).(2-J.,;)R;;.;....ie~g_o....;e;.,;;s;...c;...a-s~0--4.( 3:..t...)
Hás Hás % Hás % Hás %

Lontué 9.557 2.412 25,2 4.530 47.4 2.615 27.4

Teno 20.786 7.742.4 37.3 4.656 22.4 8.387.6 40.3

TOTAL 30.343 10.154,4 9.186 11.002.6

Tabla la. Producci6n estimada de praderas artificiales.

Pradera Producci6n y Distribuci6n Estacional (Ton. M. S ./há)

1 año 2 años 3 años Total Inv. Primo Ver. Otoño

Riego escaso(a) 1. 77 2.93 1. 90 6.60 0.32 1. 80 1. 18
Riego comp1eto(b) 3.02 8.08 5.25 16.35 0.70 3.46 2.93 1. 04
Riego completo
mejorado(c) 4.14 10.90 7.10 22.14 1. 32 5.40 2.92 1. 42
Riego completo
alternativa 1 año(d) 4.14 10.90 15.04 1. 32 5.40 2.92 1. 42

( a)

(b)
(c)
(d)

promedio en 2 años

promedio en 2 años
promedio en 2 años
promedio en 1 año

= 3.30 Ton. M. S. /há/año;
de cereal del 1er año.

= 8.17 Ton.M.S./há/año
:::; 11.07 Ton. M. S ./há/año
= 15.04 Ton. M. S. /há/año

se resta la producci6n
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Tabla 2. Evaluaci.ón de recursos forrajeros Zona ganadera
N° 1, bajo s ituaci6n actual.

Cantidad y estacionalidad del recurso forrajero.(U.A.)

Fuente del recurso
Forrajero

Totales 90 Días
há Prim.avera

90 Días
Verano

90 Días
Otoño

90 Días
Invierno

1.- Pradera Artif.
Riego com.p1eto 9.842 2.432.380 2.059.790 731.120 520.220

2. - Prade ra Artif.
Riego escaso 10.651 1.369.414 897.727 243.451

3. - Prade ra Natur.
Riego escaso 9.850 1. 266.428 225.143

4. - Pradera Artif.
Secano 3.062 393.685 69.988

5. - Prade ra Natur.
Sec. clase III y
IV 1.748 112.371 49.943

6. - Pradera Natur.
Sec. clase V y
VI 13.382 602.190 267.640

7.- Pradera Natur.
Sec. clase VII 44.230 796.140 353.840

8. - Prade ra Natur.
Veranada 12.650 320.130

U.A TO TAL 105 . 41 5 6.972.608 3.277.647 731.120 1.730.225

U. A Prom.edio
Tem.porada 77.473 36.418 8.123 19.224

U. A Prom.edio año 35. 3 1O = O, 335 U. A . /há

FUENTES: CICA, 1977
CENSO,J965



Tabla 3.. Aporte forrajero anual de la hectárea
promedio ponderado en la situación actual.
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Ti P o de Pradera ( ':~ )

Tipo de riego ( 1 ) (2 ) ( 3) Capacidad
de la Zona. Aporte Aporte Aporte forrajera HA

% en U.A % en U.A % en U.A promedio en
U.A Año

Lontué 25.2 38.15 47.4 276,58 27.4 64,58 379~31

Tena 37.3 56.47 22.4 130,7 40.3 94,99 282,16

(':~) De acue rdo al Anexo D - 2 ~ 2, lo saporte s de la s dHe rente S

praderas son;
Natural de riego 151,4 U. A año
Art.riegoescaso 235,7 U.Aaño
Art. riego com-
pleto 583,5 U.A año
Art. riego com-
pleto un año 1071,4 U. A año

Carga animal por zonas .

Sub Zona riego completo S u bZ o n a riego escaso

Comuna % Comuna %

Malina 100 Curicó 34
S. Familia 100 Romeral 100
Curicó 66 Tena 100

Rauco 100

De esta manera la dotación ganadera presentada
en la tabla arroja una carga animal para cada sub- zona del siguiente
orden:
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Tabla 4 .. Carga anirnal en sub- zonas ganaderas

Zona Riego Núrnero de En En
cornpleto cabezas U.A Riego U. A Secano U. A

Vacunos 14.750 8.983 7.185 1.798
Ovinos 6.986 578,7 463 115,7
Equinos 5.613 3.952,8 3.162,2 790,6

TOTAL 13.514,5 10.810,2 2.704,3

Zona Riego Núrnero de En En
Escaso cabezas U.A Riego U.A Secano U. A

Vacunos 29.932 18.251 14.601 3.650
Ovinos 24.949 2.067,1 1.653,6 413,5
Equinos 8.342 5.874,4 4.699,6 1. 174,8

TOTAL 26.192,5 20.954.2 5.238.3

Para la zona ganadera N° 2 que incluye parcialme,!2.
te la Unidad de Planificación D, no se ha preparado rnodelos prediales
de secano por quedar fuera del esquerna de trabajo. En el sector de
riego o Unidades de Planificación D, el balance forrajero es en todo
similar al de la Unidad e, por lo que se considera bien representado
por las cifras correspondientes a esta última Unidad.

La cantidad de recursos forrajeros y su estaciona
lidad, en la zona ganadera N° 2, se expresan en la Tabla siguiente:



Tabla 5.. Evaluación de Recursos Forrajeros en la: Zona Ga-.
nadera N° 2, bajo situaci6n actual.

Cantidad y e stacionalidad del re cur so
en Unidade s Animal diarias.
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Fuente del recurso
forrajero

Totales 90 Días
Primavera

90 Días
Verano

90 Días
Otoño

90 Días
Invierno

l. - Praderas Artif.
Riego completo

2. - Praderas Artif.
Secano

3. - Praderas Natur.
Clase II-III-IV
5.444 hect áreas
en Litoral *

4. - Prade ras Natur.
Clase V y VI
5.765 hectáreas
Litoral

5. - Praderas Natur.
Clase VII

1. 553

2.640

10.322

14.762

81. 822

383.813

339.617

663.557

664.29D

1.472.796

325.021 115.365

349.971 349.971

259.425 259.425

82.087

60.154

294.914

295.240

654.576

U. A Día Total 111.099 3.524.073 934.417 724.761 1.386.971

U. A Promedio en la
temporada

U. A promedio año

39. 156

18.250 = 0 •.164 U.A./há

10.382 8.053 15.411

* Las praderas en suelos de clase II a VI en distrito climático Litoral,
mantienen su producción durante Verano-Otoño ya sea por la napa al
ta o por efecto de las nieblas.

** No incluye Paredones.

FUENTE: CICA - 1977.



404

Según estas consideraciones, el balance forrajero
~arga animal, en las diferentes zonas, es el siguiente:

Tabla 6 Disponibilidad forrajera/carga animal.

Cap.f~ Total dis Car- Balanc.
Prade rraj .há/ ponib. f~ Carga ga Anim.

Sub- ras prom. rraj. en Animal por por disp.
Zona Zona hás. en U .A. U.A. en U.A. Há forraj.

por año

1) Riego Teno 20.786 282,2 16.293,9 20.954,2 1. 00 0.78
Lontué 9.557 379,3 10.069,4 10.810,2 1. 13 0.93

2) Riego
Secano 111.099 59,1 18.238,8 21.873,4 0.19 0.83

Este balance indica que a nivel de zonas y sub zonas
existe un sobretalajeo o sobre dotaci6n animal, lo que explica las ba
jas tasas de extracci6n originadas po runa alimentaci6n deficiente.
Se necesitan 36 meses para engordar un novillo para mercado y los
porcentajes de parici6n no superan el promedio nacional de 65,4 por
ciento.

Las conclusiones de la Tabla precedente hay que
complementarlas con un hecho adicional. Un animal ocupa un 80 por
ciento de su alimento en procesos de mantenci6n y sobre este nivel,
comienza el proceso de producci6n. Esto indicaría que s6lo en pri
mavera habría forraje suficiente para cubrir en un 100 por ciento los
requisitos alimenticios del ganado, siendo ésta, por lo tanto, la úni
ca época en que se producen ganancias sustanciales en producci6n p~

cuaria. Este hecho justifica la existencia de ovinos, en las zonas
más afectadas, cuya producci6n lanar es prácticamente de mantenci6n.

Las cifras de esta tabla se considerarán para el cál
culo de los modelos prediales en situaci6n actual. Estas cifras indi-



can una sobre -dotaci6n de ganado en ambas zonas, lo que se tom6
en cuenta para estimar la producci6n total, por unidad animal.

La carga animal está compuesta por un 70 %de
bovinos, 24 % de equinos y 6 % de ovinos; para este análisis, se co~

s.iderará s6lo la participaci6n de bovinos y equinos, estos últimos
con una incidencia de dos U. A. en modelos de 20 hectáreas y de
cuatro U. A. en modelos para 100 hectáre as.

Considerando los aspectos anteriores, la evalua
ción ganadera se hará por hectárea y para las distintas sub-zonas.
De esta manera, se facilita su inclusi6n dentro de los modelos pre
diales.

Por este método, se evalúa el valor de la produc
ci6n de las praderas más que la producci6n ganadera, ya que en la
carga animal están incluídos los caballos y bueye s, que ocupan re
cursos forrajeros sin originar beneficios en términos de producci6n
de carne. Por lo tanto, en los modelos prediales la producci6n ga
nadera, por hectárea, se referirá sólo a aquella 8.lperficie de pra
deras ocupadas por bovinos y ovinos.

En la Tabla anterior se observa la siguiente car
ga animal, por hectárea de pradera
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Sub zona Lontué
Sub zona Teno
Zona ganadera N° 2

1.13
1. 00
0.19

U.A/há
U.A/há
U.A/há

De acuerdo a los parámetros de producci6n,. el nú
mero de vientres correspondientes a estas cargas animales y sus
producciones sería el que se indica en la Tabla 7 .
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Tabla 7. Producci6n total por hectáreas promedio de praderas.

Zona ganadera N° Vientres Produce. Produce.
por há por vien- Total

tre kg/hás
(kg)

Sub zona Lontué 0.65 256.96 167.02
Sub zona Tena 0.57 256.96 146.47
Zona ganadera N° 2 0.11 256.96 28.26



A N E X O D· 3.3

RENDIMIENTOS E INSUMaS, MANZANOS, VIÑAS Y GUINDAS
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Este anexo resume los principales supuestos de
rendimientos e insumas utilizados en el análisis económico de cul
tivos permanentes, para la situación actual y futura.

l. MANZANOS

Superficie y producción actual por estratos de tamaño

Estratos de Tamaño
Estratos Total Rend. Prod.
de edad °-10 1O-50 50 há. ton/há (ton. )

° - 3 109,98 132, 30 110,87 353,15 0,47 164,7
4 - 19 588,89 709,49 596,39 1.894,77 9,8 18.574,3

20 - 30 277,75 332,15 280,22 890,22 19,69 17.527,4
31 - 35 134,38 158,96 133,52 426,86 17,22 7.350,5

409

TOTAL 1.111,0 1.333,0 1.121,0 3.565,0 12,23 43.616,9
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Modelo descriptivo de la situaci6n presente y futura en plan 
taciones existentes con tecnologra mejorada.

a) Rendimientos,en cajas,por hectáreas "para años de máxima pro
ducci6n (años 20 al 30)

Estrato de tamaño 0-10 10-50 50

Densidad
Modelo Tecnolog. árboles/há Cajas/há Cajas/há Cajas/há

1 Actual 156 850
2 Actual 156 1. 150
3 Actual 156 800
4 Mejorada 156 1. 600 1.600 1.600

b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria
por hectáreas al año, (manzanos tradicionales).

Modelo 1 2 3 4

Salitre kg. 870 890. O 800 900.0
Aceite lt. 47.0 47.0 47.0 70.0
Dodine kg. 8.4 9.4 11. 5 11. 5
Plictran kg. 3.5 3.5 3.5 2. 1
Gusathion kg. 7.5 7.5 10.0 8.4
Trithion kg. 3.4
Mano de obra Días 94.9 106.6 100.0 111. 1
Caballo Días
Tractor Días 9.6 10.5 10.5 15. 1



Programa replantaci6n y mejoramiento tecno16gico.
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Sistema Planto O 5
AÑOS

10 15 20 25

Tradicional
Actual 3.565
Tradicional
mejorado
Semienano
Enano
Producción ~/43. 617
Ton.

2.515

400
250
400

50.105

1.345

820 815
500 950
900 1. 800

85.989 110.990

1. 150
2.415

118.934

1. 150
2.415

206.860

V La producci6n total fué obtenida considerando cada año las dis
tintas edades de los manzanos y multiplicado por los respecti
vos rendimientos. Para la situaci6n mejorada se consider6
que toda la superficie se encontraba en plena producci6n.

Insumos Hsicos, uso mano de obra y maquinaria por hectárea en
manzanos semi-intensivos.

Año O Año 5 Año 8 ~

Plantas 417.00
Salitre Kg 100.00 800. O 1. 000. O
Aceite Lt. 20.00 100.0 100.0
Trithion Kg. 1. 00 4.8 4.8
Gusathion Kg. 1,90 9,6 9.6
Plictran Kg. 0,25 2,4 2,4
Dodine Kg. 2,90 15,0 15,0
Mano de obra Días 38,40 71,8 125,3
Tractor Días 4,99 8,7 13,5

-,- E ste nivel de insumo se mantiene hasta el año 21 para ir decli--,..
-'

nando posteriormente.
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Insumas Hsicos, uso mano de obra y maquinaria por hec
tárea en manzanos intensivos.
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Año O Año 5 Año 7 V

Plantas 695,00
Salitre Kg. 350,00 1. 500, O 1.500,0
Aceite Lt. 17,50 100,0 100,0
Trithion Kg. 0,84 4,8 4,8
Gusathion Kg. 0,48 7,0 7,0
Plictran Kg. 0,24 2,5 2,5
Dodine Kg. 0,80 7,0 7,0
Mano de obra Días 52,90 110,4 137,5
Tractor Días 4,99 13,7 18,8

V Este nivel de insumas se mantiene hasta el año 20 y va
declinando posteriormente.

2. VIÑAS

Superficie y producción actual por estrato de tamaño.

Estratos
de Edad

Estratos de Tamaño
0-10 10

Total
( há)

Rend.
(1 ts)

Prod. Total
(000 lts)

O - 3 220,77 318,53 539,3
4 - 9 220,78 318,54 539,3 5.923,4 3.194,5

10 - 19 1.545,32 2.803,00 4.348,3 8.066,1 35.074,0
20 - 35 3.532,16 4.522,94 8.055,1 6.665,5 53.691,2

TOTAL 5.519,03 7.963,01 13.482,0 6.820,9 91.959,7
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Modelos descriptivos de la situación actual y futura con
meioramiento tecnológico en plantacione s tradicionale s. -

a) Rendimientos en litros por hectárea. -

E strato de Tamaño

Modelo Tecnología

o - 10

Sistema Conduce. Lts/há

10

Lts/há

1
2

3

Actual
Actual
Mejorada

Espaldera
Espaldera
Espaldera

10.000

18.000
8.800

18.000

b) Insumas físicos, uso de mano de obra, caballos y maquinaria
por hectárea al año. -

Modelo 1 2 3

Sali tre Kg. 220,0 500,0 800,0
Azufre Kg. 60,0 120,q 120,0
More stan Kg. 0,8 1, O 1,0
Mano obra Días 90,6 '82,9 95,3
Caballo Días 18,6 9, 1 2,0
Tractor Días 1, 9 4,4

(1) Estrato de O - 10 hectáreas
(2) Estrato 10 hectáreas
(3) Situación Mejorada de Plantacione s Tradicionale s. -



Programa replantaci6n y mejoramiento tecno16gico. Hectá
reas.

Año O Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25

Espaldera 13.482 10.482 2.382
Espaldera
Mejorada 800 3.900 1. 282
Cruceta Cali-
forniana 2.200 7.200 12.200 13.482 13.482
Producción
(000 lts) 91. 959 97.507 177.245 230.576 312.440 287.568

La producción total s:e obtuvo considerando cada año las distintas
edades de las viñas multiplicado por los respectivos r.endirnien
tos. Para la situaci6n mejorada se consider6 que toda la super
ficie se encontraba en plena producción.

Insumos físicos, uso mano de obra y- maquinaria po r hectá
reas, en viñas con parronal español.
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N° Plantas
Cabezales
Esquineros
Centrales
Alambre N° 6 Kg.
Alambre N° 14 Kg. V
Alambre N° 12 Kg. **/
Salitre Kg.
Azufre Kg.
Mo re stan Kg.
Mano obra días
Caballos días
Tractor días

Año O

1. 604, O
56,0

1,0
816,0

48,7
298,0

400,0
30,0
0,5

32,2
1,4
3,4

Año 5

3,0

41,0
2,4

15,0
23,0

800,0
120,0

1,0
88,7

1,4
3,6

Año 6

3,0

41,0
2,4

15,0
23,0

800,0
120,0

1,0
94,7

1,4
3,6

!/ Este nivel de insumos se mantiene hasta el año 16 para ir de
clinando po ste rio rmente.

**/Con este alambre se hace el enrejado en el segundo y tercer
año, usándose 472 kg. cada año.
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Insumos físicos, uso mano obra y maquinaria por hectárea,
viñas con cruceta californiana.

Año O Año 5 Año 7 V

N° Plantas 1.666,0
Cabezales 66,0 3,0 3,0
Centrales 458,0 23,0 23,0
Crucetas 458,0 23,0 23,0
Alambre N° 14 Kg. 150,0 7,5 7,5
Alambre N° 12 mts. 6.696,0 335,0 335,0
Salitre kg. 400,0 800,0 800,0
Azufre kg. 40,0 120,0 120,0
Morestan kg. 0,5 1, O 1,0
Mano obra días 28,2 85,7 93,7
Caballo días 1,4 1,4 1,4
Tractor días 3,4 3,2 3,4

VEste nivel de insumos se mantiene hasta el año 16, y va declinan
do posteriormente.
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3. GUINDOS

Insumos Usicos, mano de obra y maquinaria en plantaciones
actuale s y futuras, por hectárea

Plan- Plantaci6n Futura

taci6n Año O Año 5 Año 10 Año 15
actual

Plantas 285
Salitre 800 144 623 1.100 1.100
Ben1ate 1,5 O, 17 1,02 2,56 2,56
Selinon 88 % 3,0 0,5 2,0 3,0 3,0
Oxi-Cup 3,0 3,0 18,0 44,8 44,8
Metosy stox 1,0 0,5 0,5 1,0 1, O

Mano Obra (dras) 74,S 35,S 31,8 100,4 166,4

Caballo (dras) 2,3 1, 5 1,8 2,0 2,0

Tractor (dras) 2,3 2,9 2,5 3,4 3,5
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A N E ,X O O • 3.4

SERVICIOS DE APOYO
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l. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

a) Apreciaci6n general sobre el Servicio de Extensi6n Agrícola
(SEA)

Aunque no se pretende hacer un estudio exhaustivo
de un SEA, se exponen algunos puntos que fijarán límites de costos
de un servicio de este tipo.

a) Se estima que la Extensi6n Agrícola pierde efi
ciencia en proporci6n directa a la distancia que se encuentren los
extensionistas de sus lugare s de trabajo, al número de rubros in
cluídos y al número de agricultores por atender.

b) La penetraci6n de un extensionista en su zona
depende tanto de sus condiciones humanas, del conocimiento directo
de su zona, como de la calidad y cantidad de conocimientos que ten
ga y su ascendiente sobre los productores dependerán por igual de
los tres factores.

c) Dado que la etapa más difícil de la labor de un
extensionista es la de "penetraci6n" en la zona, una de las principa
les características de este servicio deberá ser la permanencia y
continuidad tanto de las personas como del servicio.

d) La idiosincracia del productor agrícola tiende
a hacerlos reconocer cie rtos líderes naturales, en aquellos produc
tore s que a través del tiempo han demostrado éxito en sus explota
ciones o rubros específicos ya quienes recutren ocasionalmente
en consulta. Estos agricultore s normalmente son buenos empresa
rios agrícola y pueden constituir una valiosa ayUda en la etapa "pe
netraci6n" del extensionista en la zona.

e) El SEA deberá estar en estrecha relaci6n con
los centros de investigaci6n del país (Estaciones Experimentales,
Universidades, Institutos de Investigaciones Públicas y Privadas,
etc.) siendo entrenados en éstas, volviendo para reactualizaci6n pe
ri6dica, solicitando informaci6n para su zona y trayendo problemas
para ser e studiados por los centros de investigaci6n. Sin este ne
xo, inexistente en la actualidad, es imposible mantener una ayuda
actual a los productore s agrícolas.
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f) El SEA deberá proveerse de fondos permanentes
para ejercitar su funci6n, siendo en el pasado uno de los principales
o bstáculos para desarrollar un servicio de este tipo.

g) El SEA debe ser dirigido al sector que lo necesi
ta, descentralizado, continuo y especializado para el grupo que pre
tende ayudar.

A la vez debe tener organizaci6n superior para per
mitir progresar dentro del servicio y asf formar un grupo selecto de
profesionales especializados en un área totalmente olvidada y descui
dada en Chile y permitirfa que fuese dirigida por personas con expe
riencia en la materia, porque la costumbre de colocar personas sin
carrera funcionaria solo contribuye a politizar una funci6n que es ne
tamente de servicio a la comunidad y de ayuda técnica.

h) El SEA debiera contar con Centros demostrati
vos o estaciones experimentales de investigaci6n adaptativa, donde
puedan mantener a grupos de especialistas, tanto para ayudar al de
sarrollo de campañas de producci6n en distintos rubros, como a la
detecci6n de problemas potenciales en la zona.

b) Apreciaci6n general sobre el Servicio de Asistencia Técnica{SAT)

El Servicio de Asistencia Técnica deberfa organiza::.
se en forma tal que puede servir a la comunidad en forma expedita,
debiendo localizarse en zonas especrficas en un radio de acci6n no m~
yor a 30 km. del centro de operaci6n y en lo posible, ofrecer además
de la asistencia técnica algunos servicios tales como inseminaci6n a::.
tificial, vacunaciones, nexo entre la zona y laboratorios, etc., aseso
rfa en regadro y otros que puedan contribuir a financiar la operaci6n
del servicio.

Durante un primer perfodo este servicio debiera
tener un costo muy bajo o sin costo, durante el proceso de introduc
ci6n, para luego ir al autofinanciamiento del servicio, el cual puede
ser organizado en forma privada y aún con algún sistema donde los
mismos productores pudieran participar en su gesti6n, como socie
dades an6nimas ligadas a la propiedad de la tierra u otro tipo de or
ganizaci6n.



c) Apreciación general sobre el Servicio de Capacitaci6n Empresa
rial (SCE).

El SCE es fundamental, especialmente para el de
sarrollo del proyecto, porque la zona estudiada fué fuertemente im
pactada por el proceso de Reforma Agraria aumentando entre 20 y 25
% el número de nuevos pequeños empresarios en cada una de las á
reas de planificaci6n definidas en el Capítulo 3, los cuales será ne
cesario entrenar en forma acelerada para adaptarlos al sistema eco
n6míco de libre empresa, en una economía social de mercado.

De acuerdo a recientes investigaciones llevadas a
cabo en ICIRA (Instituto de Capacitaci6n e Investigaci6n sobre Refor
ma Agraria) dentro de los productores de los estratos inferiores no
existe clara conciencia de su falencia de conocimientos y capacidad
y por ende 1 de su necesidad de apoyo técnico empresarial, estimán
dose poco probable que durante el primer período de implementaci6n
del Proyecto de Asistencia Técnica y Capacitaci6n Empresarial, es
te sector esté dispuesto a hacer desembolso alguno en adquirir ser
vicios, a su juicio inútiles, de tal manera que durante esta lapso que
se denominará de Penetraci6n, éste deberá ser gratuito en sus aspec
tos principales.

Z. DEFINICION DE LAS ZONAS DEL SERVICIO DE APOYO

a) Zona N° 1 - Curicó.

Esta zona cubre el área de riego de la comuna de
Curic6, la parte inferior de la comuna de Romeral, parte de la comu
na de Rauco que se encuentra en el Valle Central y una pequeña par
te de la Comuna de Tena al Oriente de la línea del ferrocarril.

Es una zona escencialmente frutal-vitivinícola y ha!..
tícola, tanto actual como potencialmente y se estima que los cultivos
anuales tradicionales irán gradualmente perdiendo importancia.

En e sta zona, consecuentemente, el principal bene
ficio de un servicio de apoyo, se deriva de la especializaci6n en los
:cubras antes mencionados.
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b) Zona N° 2 - Tena.

La zona N° 2 corresponde a la mayor parte de la
comuna de Tena y parte de la comuna de Romeral, desde el pueblo
de Romeral hacia la precordillera andina y encierra agroclimas Cu
ric6 y Piedmont.

Su principal aptitud considerando suelos y clima
es para cultivos anuales y ganadería pudiendo anticipar que la ex
pansi6n de frutales está limitada principalmente por la aptitud de
suelos, estando las aptitudes frutales A y B, prácticamente ausen
te s en la zona.

Después de examinar el comportamiento futuro de
los cultivos anuales, s e ha concluído que existen antecedentes, para
recomendar los cultivos de trigo, porotos, remolacha, papas y en
las zonas con agroclima Curic6, maíz y maravilla como buenas al
ternativas agrícolas y por último la crianza y engorda de vacunos.

De los rubros mencionados conviene considerar
desde el puntó de vista de este servicio de asistencia: trigo, maíz,
porotos, papas y ganadería. Remolacha y Raps cuentan con sus pr~

pias fuente s de asistencia técnica. Debe dars e énfasis en esta zona,
a capacitaci6n empresarial y administraci6n rural, que constituyen
la principal limitante a la producci6n y productividad agropecuaria
actualmente, por s er la zona, más intensamente afectada por el pr~
ceso de Reforma Agraria.

En esta zona se incluye la maybría de las zonas de
riego donde el suministro de agua e s es caso, lo que hace necesaria
la presencia de un especialista en regadío durante toda la etapa de
duraci6n del proyecto.

c) Zona N° 3 - Malina.

La zona 3 comprende las zonas de riego 15 norte
y sur sobre el río Lontué además de la zona 16 sur de riego sobre
el mismo río y la mitad de la zona de recuperaciones del Lontué
Sur.



Es una zona donde predominan las Vlnas por sobre
todos los cultivos y se caracteriza además por ser regada sin pro
blemas mayor es de suministro de agua durante el año.

En la zona además, en la parte alta, se desarrolla
ganadería principalmente bovina y hay gran diversidad de cultivos
hortícolas como consecuencia de la cercanía a centros poblados. Es
la segunda zona en importancia cubierta con frutales y hay grandes
posibilidades de expansi6n de estos últimos.

En esta zona, la principal con viñas, aunque tienen
promedios relativamente altos comparados con otras zonas, de bie
ra introducirse algunas técnicas de cultivo de vid, para mantener el
ne gocio vitivinícola en la zona y a la vez ayudar a los pequeños pro 
pietarios para elevar su tecnología y organizaci6n empresarial.

La orientaci6n del servicio e s frutal-vitícola, cul
tivos hortícolas y ganadería. Debe reforzars e los aspectos de admi
nistraci6n rural para ayudar a los agricultores de la zona.

d) Zona N° 4 - Hualañé.

Esta zona está ubicada en el agroclima Hualañé y
corresponde a la mayor área de riego en el río Mataquito; está forma
da por la comuna de Hualañé, parte de la comuna de Rauco en el V~
lle del Mataquito y parte de la comuna de la Sagrada Familia, rega
da por el Mataquito. La zona se extiende por ambos márgenes del
río Mataquito y para formar una unidad necesita de la reconstrucci6n
del puente de la Huerta, sobre el Mataquito, actualmente destruído.

La aptitud agrícola de los suelos y climas de la
zona hacen de ésta una zona apropiada para cultivos anuales y gana
derra tanto de riego como de secano.

Existen restricciones para cítricos por incidencia
de heladas, aunque puede haber microclimas reducidos, en que éste
puede ser un cultivo potencial. Las vides no tienen mayores restric
ciones en la zona aunque el área de los suelos apropiados no es muy
extensa.
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La orientaci6n de una subestaci6n deberá s er por
lo tanto hacia cultivos corno maíz, trigo, pastos de riego y secano
y ganadería bovina y ovina, cultivos hortrcolas tales corno (tabaco
cuentan con planes propios de asistencia técnica) el ají y otros.

Esta zona incluye los dos mayores proyectos de
nuevo riego dentro del Estudio Culenar y Peralillo, (los cuales, al
ser implementados requerirán de especialistas en tecnificaci6n y
regadío)

Gran parte de los suelos de secano del sector son
de origen metam6rfico, expuestos a riesgos de erosi6n, por lo que
la explotaci6n de suelos de secano, principalmente de clase VI y
VII de capacidad de uso, deberá considerar la presencia de un con
s ervacionista especializado en praderas de secano.

e) Zona N° 5 - Vichuquén.

Esta zona incluye las comunas de Curepto, Lican
ten y Vichuquén y los agroclimas Litoral y transicionales de Coipue
y Patac6n. En ella los secanos constituyen más del 95 % de las ex
plotacione s agrícolas y sus suelos, granrticos en su mayor parte
constituyen el principal foco erosivo del área del proyecto. Con
siderando por otra parte, las condiciones climáticas relativamente
más favorables de esta zona comparada con el agro clima de Huala
ñé en cuanto a balance hídrico se puede concluir que la aptitud de la
mayor proporci6n de los secanos del área, es la forestaci6n.

En el área se han efectuado algunos avances en es
te sentido, en los suelos más aptos desde el punto de vista privado,
pudiendo observarse manifiestas deficiencias en el concepto que se
tiene en prácticas y sistemas de plantaci6n y manejo de especies
forestales. Por esta raz6n, el mayor énfasis en los trabajos de la
zona, debe ponerse en los aspectos que incluyen el control de erosi6n
y avenidas, a travé s de reforestaci6n de laderas de cuencas que ap0E.
tan agua, utilizaci6n y conservaci6n de la vegetaci6n existente, etc.

Adicionalmente, esta zona representa uno de los
principales focos de extrema pobreza del país, pobreza que se aso-



cia estrechamente a la degradación de los recursos naturales que
allr se observa. Por estas razones, el esprritu de un servicio de
apoyo en la zona debe ser más social que privado -comercial.

El objetivo del servicio será, por lo tanto, el de
efectuar un inventario de los recursos naturales aún presentes en
la zona e idear programas destinados a su conservación y utiliza
ción.

La subestación debe contar con terrenos apropia
dos para campos demostrativos e introducción de especies tanto
forrajeras como forestales apropiadas. Los terrenos deben repr~

sentar un promedio de los suelos de secano del área.

3. LOCALIZACION, TAMAÑO y CUANTIFICACION DEL SERVICIO
DE APOYO, POR ZONAS.

a) Zona N° 1, Curicó. Tamaño yLocalización del Servicio.

En esta zona por su localización central debiera
ser la sede de la Estación Experimental Demostrativa, cabecera
del subsistema de apoyo a la agricultura del área estudiada.

El costo de la Estaci6n es bastante diUcil de pr~

gramar, porque debiera tener al menos una superficie de 50 há pa
ra poder desarrollar su labor de investigación adaptativa que sería
su principal función.

De bido a la similitud de las áreas 1 y 3 se reco
mienda que esté ubicada sobre el sector sur de la zona 1 y norte de
la 3, cercano a la carretera Panamericana Sur.

El universo de esta estación es muy amplio, ya
que debe aportar los especialistas a las otras zonas, en materias
específicas, y deben apoyar la labor de los profes ionales del sec
tor en materias de su especialidad.

Este equipo debe estar formado al menos por 1 mé
dico veterinario, 1 ingeniero agrónomo especialista en horticultura
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y rie go, fruticultura, viticultura, ganadería y fitopatología, adminis
traci6n rural y técnicos de extensi6n, además de 1 Jefe de Estaci6n,
Ingeniero Agr6nomo.

Además debe atender a 1.227 agricultores con una
supe rficie de 17.324, 4 há de propiedades comprendidas entre 5 y
50 há. Luego necesita de la atenci6n de 5 profesionales con especia
lidades de horticultura, viñas y frutales, fitopatología y riego y ad
ministraci6n rural, puediendo desempeñar más de un tipo de labor,
por ejemplo frutal y fitopatología, horticultura y rie go, etc.



Necesidad tentativa de personal en Estación Experimental Demostra
tiva Central.
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Cargo

1 Jefe Estación

5 Extensionistas

5 Especialistas

3 Administrativos

Nivel

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomos y
Médicos Vete:rina
rio

Contador

Dactilógrafa

Práctico Agríco
la

Función

Supe rvisión técnica Estación
Experimental y del Servicio.

Atender 250 productores c/u

Atender programas o cam
pañas de producción, Pro
blemas específicos y elabo
ración de sistemas de divul
gación y entrada en los dis
tintos sectores, en áreas de
interés para el proyecto.

En la Estación Experimental

Administración

Trabajo en la Estación Expe
rimental.

6 Auxiliares Obreros y servicio Trabajos en parcelas y en la
Estación. Experimental.
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Necesidades de tert"eno y construcciones. (US$)

Super- Valor Valor Total
Descripción ficie Unita- Zonas Est. Exp.

rio principal

6 Casas tipo SINAP 600 m 2 200 20.000 100. 000
6 Casas tipo SERVIU 480 m 2 125 50. 000 10.000
1 Oficina 360 m 2 125 15.000 22. 500
1 Galpón taller 240 m 2 80 9. 600 9. 600
Terreno suelo clase 60 há 1.800 18.000 90.000
2-3

Total US$ 112.600 232. 100

Necesidades de vehículos y equipamiento. (US$)

De s c ripción p. Unitario Valor Total
Zona 1 Est. Exp.

1 Vehículo tipo económico
lO Vehículo tipo econóinico
14 Escritorios cl sillas
2 Máquinas de escribir
Utile s meno re s, e stante s
Telín, etc.
Teléfono
Maq. Agrícola

Total

5. 500
5. 500

352

US$

5. 500
27.500

500
350

1.000

2.000
12.000

48.850

27.500
500
350

2. 500

1. 500
100.000

132.350



Costos anuales de operación de la Estación Experimental y Zona 1,
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Sueldos y Salarios
Costos de Mantención y
Operación igual al 20% de
capital

Total

Zona 1

US$ 74,400

32,290

US$ 106,690

Est. Exp,

91,200

72, 890

164.090

Con estos costos calculados se puede determinar
que el costo del proyecto para cubrir las 17. 324,4 há tiene un cos
to de inve rsión de US$ 9, 31 por há y un costo de ope ración de US$
6,15 por há,

Si a la zona de Curicó se le incluye el valor de la
Estación Experimental Demostrativa principal su costo de inverSlOn
aumenta a US$ 30,35 por há y el costo de ope ración a US$ 15, 62 por
há.

b) Zona 2 Tena. Localización y tamaño del Servicio.

Dentro de la zona no existe ningún centro poblado
importante, por lo que el servicio debe estar ubicado en el sector
rural, en un punto de intersección de caminos, dotado de electrifica 
ción y teléfono, estando aparentemente el punto apropiado sobre el
camino de La Montaña en su intersección con el de las Parcelas,
desde donde se tiene acceso a toda la zona y cuyos suelos represen
tan un buen promedio de ella.

El universo de trabajo de ésta sub-estación está
compuesto por 1.025 productores entre 5 y 50 há cubriendo un to
tal de 18, 363. 9 há de suelos regados,

Asumiendo que un profesional puede entender 250
productores durante el año, el servicio debiera contar con 4 exten
sionistas generales de nivel Ingeniero Agrónomo y Médico Veterina
rio, 1 Ingeniero Agrónomo a cargo de la sub-estación, y campos
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demostrativos, reunión de agricultores y proyeccl-on de películas e
ducac ionales, un Práctico Agrícola para los servicios de insemina
ción artificial e higene animal, 1 Ingeniero Agrónomo con prepara
ción en regadío, encargado de pone r en práctica normas, tanto de
operación de tranques de noche como de métodos de riego a nivel
predial, en base a parcelas demostrativos.

Esta sub-estación debe contar con apoyo de la es
tación Curicó en materias especializadas, particularmente en análi
sis de fertilidad y recomendaciones de uso de fertilizantes. Los
especialistas de Curicó deberán viajar a las sub-estaciones cuando
éstas lo requieran.

Así la sub-estación Teno tiene las siguientes ca-
racte rísticas:

N ece sidad tentativa de Pe rsonal en Sube stación Teno.

Cargo Nivel

1 Jefe Sub-estación Ing. Agrónomo

4 Extensionistas Grales Ing. Agrónomo
(méd. Veterin)

1 Extensionista Riego 11 "

1 Exte. Ganadero Práctico Agrí-
cola

1 Administrativo Dactilógrafo

2 Auxiliares Obrero Agríco-
la

Función

Supervisión téc. de
extensión.
Atender 250 produc
tores c/u
Operación y tecnif.
regadío
Higiene animal e In
sem. artificial.
Organización Admin.
de Sub. estación.
Trabajo en parcelas
demost.



Necesidad de Terreno y Construcciones. (U8$)

Descripción Supo V ala r unita rio Valor US$

1 ca sa tipo SINAP lOO 2 200 20.000m
6 casas tipo SERVIU 480 2 125 60.000m
1 Oficina 120 m 2 125 15.000
1 Galpón Taller 120 m 2 80 9. 600
Terreno suelo clase 4 5 hás 1.200 6. 000
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Total de Construcciones y Terrenos US$ 1) 0.600

Necesidades de Vehículos y Equipamiento. (U8$)

De sc ripción Precio unitario
US$

Valor Total
U8$

1 Vehículo tipo económico
6 Furgones
7 Escritorios cl sillas
2 máquinas de escribir
Utiles menores, estan
tes, bancos, telón
Instalación teléfono
Maq. Agrícola tipo pe
queño

Total Equipamiento

5. 500
5. 500

350

US$

5. 500
33.000

500
700

1.000
2.000

10.000

52. 700
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Costos anuales de operación de la Sub- Estación Teno,

Sueldos y Salarios

Costos Mantención y
Operación=20% capital

Total

US$

US$

US$

81,600

32,600

114,200

De esta forma el programa propuesto para al
canzar las metas del proyecto en las 18,000 hectáreas cubiertas
por esta subestación tiene un costo de inversión de US$ 6,35 por
hectárea al año,

Enforma adicional se debiera considerar otros equi.
pos COTIlO son los implementos de inseminizaci6n artificiaL En el
área de atracción de é sta zona habrá aproximadamente 5, 000 há de
empastadas artifiCiales, donde se proyecta una ganadería de crian
za engorda de unas 15,000 cabezas, las cuales incluyen 9,000 vacas
reproductoras repartidas en pequeños rebaños de aproximadamente
9 vacas cada una, Este tamaño no permite el uso racional de un to
ro, de tal manera que los productores deberían compartir el toro
entre 4 predios, Con todos los inconvenientes y riesgos sanitarios
que ésto implica, además del alto costo de mantención de un animal
improductivo, Como alternativa se ha pensado en un servicio de
inseminación artificial, que aún considerando un 60% de preñez
por servicio tendría un costo de $ 292,8 Los resultados en cuanto
a calidad del ganado resultante son, por otra parte, sustancialmente
mejores,

Esto da origen a la necesidad de 2 inseminadore s
durante 90 días de primavera y 1 inseminador durante todo el año,
para atender el área,

Los costos de este serVlClO serán reembolsados
por los productores beneficiados, luego de un corto período de pe
netración:, por lo tanto no se considera su costo,
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c) Zona 3. Molina. Localización y Tamaño del Servicio.

Esta zona básicamente es muy similar a la zona
1, pero se encuentra desplazada al S. y al E. de la zona de Curicó.
Debido a que los cultivos básicos son los mismos, se supone que
el asiento del servicio se ubique en el mismo lugar físico que la
Estación Experimental demostrativa de Curicó, sólo que este gru
po debe incluir profesionales en ganadería y administración rural,
la viticultura es el principal cultivo de la zona.

El área a cubrir con e sta zona es de 10. 169, 7 há;
con buena disponibilidad de agua, Con un total de 612 agricultore s.

Esta subestación debe contar con el siguiente per -
sonal:

Necesidad de personal probable en sub estación.

Cargo Nivel Función

Tecnificación del
regadío.
Higiene animal e
Inseminación arti
ficial.

Supe rvisión técnica
a 250 productores

Práctico Agrí
cola

1 Administrativo

1 Especialista en riego 1

3 Extensionistas generales Ing. Agrónomo
o Médico Vete
rinario.
Ing. Agrónomo
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Necesidades de terrenos y construcciones. (US$)

Descripción Supo Valor unitario Total US$

5 casas tipo SERVIU
1 Oficina
Terreno (fue inc1uído en

Total

400 m
2

125
90 m 2 125

Zona 1 Curicó)

50.000
11. 250

61.250

Necesidades de equipo y vehículos. (US$)

Descripción

4 Vehículos de tipo económico
4 Esc rítorios cl sillas
Utiles menores, estantes y
otros
Teléfono

Total

Precio unitario Valor total

5.500 22.000
300

500
2.000

US$ 24. 800



Costos anuales de operación de la sub estación de Malina.
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Sueldos y sala rios US$ 43.800

Costos mantención y
ope ración igual a 200/0
del capital 17. 210

US$ 61. Ola

De acuerdo a los costos presentados en este es
quema, el costo de inversión por há es de US$ 8,46 Y el costo de
operación es de US$ 6,00 por há.

d) Zona 4 Hualañé. Localización y Tamaño de la Sub estación.

A sumiendo la reparación del puente La Hue rta 
Villa Prat, la mejor ubicación para este servcio podría encontrar
se en las proximidades del pueblo de La Huerta, que cuenta con una
buena red de comunicacione s tanto con Curicó corno con el re sto de
la zona; todas las líneas de locomoción colectiva lo atraviesan y
queda bastante próximo a las líneas similares de la ribera sur del
río.

El tamaño del área de riego a cubrir, por esta sub
estación, es de 5.971 há con 400 productores individuales entre 5 y
50 há, que hacen necesarios dos extensionistas generales. El secano
que circunda esta área de riego incluye unas 40.000 há con 520 pro
ductores de hasta 120 hás físicas, cuya presión de cultivo sobre las
tierras han originado un deterioro significativo de éstas, por lo que
se requiere dos extensionistas en manejo y conservación de secano,
para orientar la explotación racional de los recursos.

Al ponerse en riego los Proyectos Culenar y Pera
lillo, 7.600 nuevas hectáreas se incorporarán al riego, aun cuando
los tamaños prediales resultantes, en su mayoría sobre 80 há caen
fuera del esquema de este servicio, sería indispensable cierta aseso
ría a los agricultores de nuevo riego en Administración Rural y Aná
lisis Financieros de las alternativas de inversión y cultivos, lo que
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requenrla un serV1ClO adicional compuesto de un Ingeniero Agróno
mo con preparación en Economía Agraria y un auxiliar contable,
además del extensionista en tecnificación de regadío, durante toda
la etapa de implementación del esquema de nuevo riego.

Por estas razones, se estima que la subestación
Hualañé tendría las siguiente s características de tamaño y costo,
dividido en dos etapas, una anterior a la puesta en riego de Cule
nar y Peralillo y la otra posterior.

la. Etapa.

Necesidades Tentativas de Personal.

Cargo Nivel Función

1 Jefe sube stación Ing. Agrónomo Supo Téc. Extensión
2 Extensionistas grales. Ing. Agrónomo Extensión 200 Producto
2 Extensionistas secano Ing. Agrónomo Conservación y Manejo

Secanos
1 Administrativo Dactilóg rafa Adm. y Organización

sube stación.
1 Auxiliar Obrero Agrícola Labores Generales

Necesidades Terrenos y Edificios.

Descripción Supo Precio Unit. P recio total
US$ US$

1 casa tipo SINAP 100 m~ 200 20.000
4 casas tipo SERVIU 320 m 125 40.000
1 Oficina 80 m 2 125 10.000
1 Galpón Taller 120 m 2 80 9. 600
Terreno 1 há 1.000 1.000

Total inversión terreno y edificios US$ 80. 600



Necesidades Equipos y vehículos
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Descripción Precio Unitario Precios totales
US$ US$

1 Vehículo económico
4 Fult"gones
6 Escritorios cl sillas
1 Máquina de escribir
Utiles menores
Teléfono

5. 500
5. 500

350

5. 500
22.000

430
350
700

1,000

Total necesidades Equipos y Vehículos

Costos anuales de Operación la. Etapa.

US$ 29.980

Sueldos y Salarios
Gastos de Operación y Man
tención estimados como 20%
Inversión

60. 600

22. 116

Total Costos Anuales US$ 82.716

Esta primera etapa del serVlClO, tendrá un costo
de inversión por hectárea de riego de US$ 13,26 Y de operación de
US$ 9,55 Y para el secano tendrá costos de inversión de US$ 0,77 Y
de operación de US$ 0,66 por hectárea.
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2a. Etapa.

Al incorporarse al riego los proyectos Culenar y
Peralillo, se origina la necesidad adicional de servicios que se de
talla:

Necesidades de personaL

Cargo Nivel

1 Economista Agrario Ing. Agrónomo

1 Asesor Contable Contador
2 Extensionistas rega-
dío Ing. Agrónomo

Construcciones adicionales

Función

Asesoría Financiera y
Factibilidad de Inve r sión
Prediales.
Presupuestos prediales

Tecnificación regadío.

Descripción Supo P. Unitario Costo total
US$ US$

1 casa tipb SINAP lOO m 2 200 20.000
3 casas tipo SERVIU 240 m 2 125 30.000
1 Oficina 60 m 2 125 7.500
1 Bodega equipos 30 m 2 80 2.400

Costo total construccione s US$ 59.900



Vehículos y equipamiento

Descripción p. Unitario
US$

2 Furgones 5. 500
4 Escritorios cl sillas
1 Máquina de e sc ribir 350
Equi pos Infiltrómetros
Tensiómetros, etc.
Elementos menores

Costo total equipamiento US$

Costos anuales de operación.

Costo total
US$

1J. 000
290
350

1.000
700

13.340

445

Sueldos
Costos y Mantención Ope
ración 2'0% Inve rsión

Total

US$ 43.200

14.648

US$ 57.848

De esta manera el apoyo técnico a la implementa
ClOn de los esquemas de riego de Culenar y Peralillo, tendrá un cos
to de inversión de US$ 9,63 y d'e operación de US$ 7,61 por há pues
ta en riego.

e) Zona 5 Curepto- Vichuquén. Localización y Tamaño del servicio.

Es difícil una estimación ajustada del personal
nece sario para cubrir el área, dado la magnitud de la tarea y lo ex
tenso de la zona. Por lo que se estimará el personal más por su es
pecialidad que por número de productores por atender.
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Personal necesario para Subestación Curepto- Vichuquén.

Cargo

1 Jefe estación

1 Extensionista

4 Extensionistas

4 Auxiliares

Terrenos y Edificios

Nivel

Ing. Agrónomo

Ing. Forestal

Ings. Agrónomos

Obreros Agríco
las.

Función

Agricultura y Ganadería de
Secano; campos demostrati
vos.
Prácticas de forestación y

correctora.s de erosión
Areas de extensión Curepto
Vichuquén- Licantén.
Trabajos demostrativos
Subestación y otros.

Desc ripción Supo P. Unitario P. Totales
US$ US$

2 Casas tipo SINAP 200
2

200 40.000m
4 Casas tipo SERVIU 320 m 2 125 50.000
1 Oficina bodega 120 m 2 lOO 12.000
10 há terreno secano 200' 2.000

Costo total construcciones US$ 104.000



Utile s y Equipos

Utiles y equipos estimado en US$
5 Vehículos económicos5. 500 c/u

Costo total US$

Costos de Ope raCión

Sueldos y Salarios US$
Costos Mantención y gastos ope ración

22. 800
27.500

50. 300

70. 800
22. 800
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Costo total de ope ración US$ 93. 600

Se puede considerar inc1uída en esta zona alrede
dor de 200.000 há de suelo de secano, que aunque no tienen una re
lación directa con problemas de riego, sí la tienen con el régimen
hidrológico de ríos y esteros involucrados en el riego y mayor rela
ción tienen con el desarrollo agrícola y el uso de recursos de la
cuenca.

Considerando esa área, el costo del servicio al
canzaría a US$ 0,82 por hectárea en infraestructura y de US$ 0,47
como costos de operación.

Conviene considerar que al contrario de otras zo
nas es difícil que inc1uso en el mediano y largo plazo, esta sl1besta
ción pueda autofinanciarse.
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