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eON rEA ENeIA ,D,A DA- e' POR' DON
R'A U~ ! MA'Y-USu. GART[

,EL'3D. DÉ OCTUBRE DE J96Z

Señor .presidEmt~ de la Confederación ge Carialistas. de Chile.

Señores:

En reaÜdad en otras oportunidaaes. también amabiemerite
'invitado por su mesa directiva, he tenido la: ocasión'de tralar te
mas relacionados con la especialidad del riego, a cuya oficina
pertenezco y tocando aspectos distintos de los que'ahora deseo

-i:'eférirníe. .
En aquella oportunidad 'anterior hice una breve exposición

sobre el significado ,del' riego, en Chile' y muy especialmente
mirado desde aquel punto de vista que significa resolver ese
grave problema permanente de nuestra economía,.de ~a defi
ciencia' de la producción agrícola y que, en gran parte, su so
lución ha estado y está en la incorporación ,de nuevas áreas
al 'riego artificial. Se expusieron argumentos claros deducidos
de estadísticas sobre el desarrollo económico de nuestro país,
'y quedaron c,laramente estahlel'idas conclúsiónes sobre la ne
cesidad imprescindible. no SÓlo demanteÍler, sino que de re

'forzar y 'amp1Hi'r, 'la capacidad productiva de nuestra tierra,
'sobre la b,ase del'~incremento de su supeificle regada y'la re
,gtil-ari.zil.ción dé las áreas deficientemente abastecidas. En esta
oportunidad, deseo hablar ,sobre un tema, quizás más técnico,
sobre ~l riego, supuesto ya, conocido por nosotros la importan
cia que tiene éste sobre nuestro desarrolIo agrícola. Haré un
breve análisis y exposición de nuestras c,ondiclones climato
lógicas, y especialmente hidrológicas, que hacen necesario el
riego artificial en gran parte de nuestro suelo cultivable, por
último hacer una exposición sintética de lo que se ha hecho
en Chile por el riego, lo que se está haciendo en la actualidad
y 10 que se espera que pueda ser desarrollado en el futuro, en



el aprovechamiento de recursos naturales de tan gran signi.
ficado para el desarrollo económico de nuestro país, como es
el suelo y el agua.

Como razón fundamental del riego en Chile está nuestra
condición climatológica.

La división del territorio en regiones geográficas especí
ficas corresponde estrechamente a las principales zonas que
por sus características de vegetación, presentan también un
paralelismo muy estrecho de sus características hidrológicas
en relaci6n con las necesidades de riego.

En el "norte grande" no hay agricultura posible sin riego
artificial y éste debe practicarse durante todo el año. En esta
zona se incluyen las pr.oVÍllcias de Tarapacá y Antofagasta.

En el lamado "norte chico", que cubrfl las provincias de
Atacama y Coquimbo, también el riego es indispensable pero,
se practka en término medio, en un período de 10 meses en
el año y ·que en todo caso, resulta inferior a la necesidad del
"norte g:oande".

L~ zona central, entre los valles de Aconcagua y Toltén,
o sea, mduyendo la provincia de Cautín, necesita el riego ar
tificial en un período que varía entre 9 meses para el sector
norte, y cuatro meses para el del sur.

En 1.1 zona sur, que va desde la provincia de Valdivia has.
ta la de::::hiloé, no se necesita el riego como condición funda.
mental, ~alvo e~ algunas regiones que presentan épocas irre.
gulares e e seqUla y para los cuales es de alto interés solucionar
E'l abastncimiento de agua en aquellos en que se produC(l
escasez.

Y'pe.r último en el sur grande, que incluye las provincias
de Aisen. y Magallanes, con muy alta precipitación anual, tamo
P?CO, ev:dentemente, es necesario el riego, salvo ciertas re
glO.nes con climas locales spciales, que no corresponden a su
latitud y en. ~as que s.e hac~ conveniente y necesario el riego,
como la reglOn de Chile Chico, en la provincia de Aisén don
de la Dirección de Riego construyó hace un tiempo atds un
canal que ha producido un significativo beneficio a la ~gri.
cultura de esa zona.
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Situación de climas

Si se hace una comparación de las características que tie
nen estas zonas, según la divisi6n geográfica descrita, con
::.quellas ·basadas en las condiciones de clima como tempera
tura, precipitación, humedad, etc., se constata entre ambos un
estrecho paralelismo: Se comprueba asimismo la existencia en
el país de prácticamente toda talf-iedad de climas, como el de
sértico, de estepa, templado, de tundra y de nieve, caracteri
zado éste último por la presencia de nieves y hielos eternos.

Como demostración de este paralelismo, estas zonas cli
máticas van apareciendo geográficamente, de norte a sur,
dando sus características dominantes a las diversas regiones
geográficas del país.

El clima desértico predomina en el "norte grande" y en
el extremo norte del "norte chico", salvo algunas regiones an
gostas de la alta cordillera, que como veremos más adelante
tienen alguna precipitación de lluvia y de nieve, que las hace
separarse de la clasificación típicamente desértica, para ser
clasificada dentro de un clima de estepa de altura.

La zona de estepa cubre aproximádamente, desde el sector
norte de la provincia de Coguimbo, hasta la provincia de Acon
cagua incluyendo en forma discontinua algunos sectores de la
provincia de Santiago. Esta es una zona semi-árida, con pre
cipitaciones generalmente débiles, pero que con alguna fre
cuencia son de gran magnitud, lo que da a esta área una ca
racterística de enorme irregularidad en la que no es posible,
en consecuencia, una agricultura estable. Las precipitaciones
de nieve Que se. almacenan en la alta cordillera son en ·.;)ste
caso, de gran importancia para mantener una mayor continui
dad en los escurrimientos que permiten a su vez cierto apro
vechamiento básico estable en la agricultura de riego.

A continuación se encuentra el clima templado. Este clima
se presenta en una enorme extensión, ocupando toda la zona
central de Chile, hasta incluir las provincias de Chiloé y Aisén.
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Existen, por supuesto, algunas diferenciaciones entre el norte
y sur de esta zona, en que en la parte norte se trata de un
clima templado cálido, con estaciones secas, y en el sur con
variación paulatina, un clima templado lluvioSQ, permanente
durante todo el año.

Desde el sur de Aconcagua, hasta el sur del río Toltén,
se puede definir como clima marítimo cálido templado.

La región de Aconcagua hasta el límite de la provincia
de Talca y Linares, o sea más o menos el río Maule, tiene de
7 a 8 meses prácticamente secos.

Linares, Maule, :Ñuble, Concepción y Bío-Bío, dentro de es
ta misma zona templada, con término medio de 6 meses secos
de verano.

Arauco, Malleco y Cautín, hasta el río Toltén, con una
mejor distribución de las precipitaciones a lo largo del año,
presentan en todo caso, 3 a 4 meses secos.

Al sur del río Toltén la zona es continuamente húmeda,
con fuertes lluvias durante todo el año y, por lo tanto, des
aparece la necesidad del riego artificial.

La mayor parte de las provincias de Chiloé y Aisén tienen
clima marítimo templado, frío, lluvioso; en algunos sectores
se registran precipitaciones de extraordinaria magnitud, hasta
de cinco mil milímetros en el año. .

El clima de tundra se presenta, en realidad, sólo en pe
queñas áreas dentro del teeritorio nacional; en general están
adyacentes a regiones de climas de estepas con alturas medias
sobre los cuatro mil metros. Hay tres sectores importante~
e nlas zonas norte y norte chico; una frente a la ciudad de An
tofagasta, en la parte más ancha del territorio, otro frente a
Caldera, un poco al norte de Copiapó y otra frente a COQuimbo,
todas ellas en la alta cordillera, en la región limítrofe ·ya sea
con Bolivia en la zona norte, o con Argentina en las de más
al sur.

Se caracteriza este clima de tundra, por una intensa ra
diación solar en el día y una pérdida similar intensa de calor
durante la noche. La temperatura media es extraordinaria
~e~tc .baja, de más o me~os 5,5 grados centígrados. Las pre
clpltaclOnes son de poca Importancia, alrededor de 200 milí
metros frente a Antofagasta y 500 milímetros en las otras dos
citadas.
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También este clima se vuelve a presentar pero ya en la
región austral, en el sector exterior de las islas situadas en
los canales del sur.

iEI clima de nieve se encuentra en las grandes alturas dis
tribuido prácticamente a lo largo de todo el territorio nacio
nal, con ñieves y hielos eternos.

Dentro de esta situación general anteriormente descrita,
se presentan algunas áreas especiales con climas diferenciados.

En la alta cordillera de Tarapacá y región norte de An
tofagasta, existe un clima de estepa de altura. Comprende, to
da una faja que queda frente a la provincia de Tarapaca y
Antofagasta, contigua a la zona de clima de tundra. donde
existen una serie de cursos naturales como el Lauca, de algu
na importancia, ya que las precipitacion~s son, del orden de
los 200 a 30'\) milímetros. Esta zona permite aSI, el desarrollo
de vegetación natural, y la existencia de gana~~, que a esas
altitudes, corresponde principalmente a la familIa de los au
quénidos.

En forma similar, frente a las ciudades de Antofagasta
y Copiapó y contigua a sus respectiva~ zon~s de tun.dra, en.tr.e
éstos y el desierto, existe una pequena faJa de baJa pr~CI~lI

tación, que corresponde también a un clima de estepa. ASimiS
mo, en la parte oriental de las pro.vincias de. Aisén y Maga
llanes se encuentra un área con chma seco, mfluenclado por
la co~dición continental de la patagonia, con inviernos fríos,
veranos cálidos y precipitaciones menores que en la parte ~c

ddental. Coresponde éste a un clima netamente esteparl?,
donde la posibilidad de desarrollo especialme~te agrop~c~arlO

indica la gran conveniencia de practicar el nego artifiCial.

Clima y poblaeión.-. La situación descrita que confi~:a

una división del país, en grandes áreas de climas y vegetaclOn
fuertemente diferenciados han influído también en su desarro
llo general. Es así como ~i se examina el cuadro sobre d.istri
bución de población, se ve que ella se concentra en las .reglOne!;
de clima templado. En cambio en las zonas de los chmas ex
tremos desérticos norte o lluviosos del sur, aparecen con una
densidad de población extraordinariamente baja.
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1907 43,2 56,8

1920 46,4 53,6

1930 49,4 50,6

1952 56,8 43,2

1973 (estim.) 69,0 31,0

Se observa, así, que en el año 1907 la población urbana era

el 43,21< de la población total y en el año 52 el 56,8;;'. Se pre·

vee según la tendencia estadística, que el año 73 llegará a un

69'/r, contra 311< para la población rural. Traerá esto como

consecuencia, la necesidad de solucionar los problemas que de·

berán originarse en el uso del agua, la que además de abaste·

cer las crecientes demandas de las áreas agrícolas de riego,

tendrá que asegurar los abastecimientos de agua, de sus pobla·

ciones, y los correspondientes a su intenso desarrollo industrial.

POBLACION y DISTRIBUCION GEOGRAFICA SEGUN,
DATOS DEL AÑO 1957

Región Sup·~rficie Población Densidad
1.000 Km2. 1.000 hab. hab/Km2.

Norte Grande 178 350 2.0

Norte Chico 120 416 3.5

Chile Central 147 5.621 38.1

Sur Chico 72 725 10.1

')ur Grande 225 99 0.4
Total pais 742 7.211 9.7

En Chile Central, que forma la región comprendida entre
los valles de los ríos Aconcagua y Toltén, se ha concentrado
cerca del 80% del total de la población del país.

Otra característica de interés que conviene resaltar es
un fenómeno progresivo que se viene observando desde hace
más de 30 años. De acuerdo con las cifras que se dan en el
cuadro siguiente se comprueba un permanente desplazamiento
de la población de la.s ~reas. rurales, a las áreas urbanas, que
corresp?nde a esta ultlma epoca en que el país inicia un vi·
goroso Impulso de su industrialización.

Año

DISTRIBUCION DE LA POBLACION

URBANA y RURAL, I<:lN %

Urbana Rural
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Características hidrológica~,.-Haremos ahora, un parale
lismo de las condiciones climáticas analizadas, con el régimen
de escurrimiento de los ríos, y las disponibilidades de sus re·
.cursos para su utilización agrícola.

De norte a sur, el régimen de las precipitaciones anuales
va aumentando gradualmente, con lluvias nulas o casi nulas
en la zona del norte grande, y precipitaciones extraordinaria
mente altas en el sur grande.

Se comprueba al mismo tiempo, que el porcentaje de la
precipitación invernal, en relaciéa con el total correspondiente
de la precipitación anual, disminuye también en forma gradual
a medida que se desplaza desde el norte hacia el sur. Las pre
cipitaciones estivales aumentan en consecuencia, en análoga
forma.

Como situación excepcional, en la alta cordillera del norte
grande, se presenta el régimen dz lluvias llamado el "invierno
boliviano", con precipitaciones de cierta intensidad que se pro
ducen en la época de verano. Este régimen da las características
especiales que tienen los escurrimientos de los ríos y quebradas
situados en esa región. .

Los principales factores que influyen en el régimen hidro
lógico de los ríos son los siguientes:

1". La época, duración e intensidad de las precipitaciones.

2n
• La proporción relativa de las precipitaciones de lluvias

y de nieve.

3n
• La época y duración del derretimiento de las nieves, y

4n
• La altitud de las cuencias hidroiógicas.
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Si se hace un estudio comparativo de las condiciones res
pectivas, se comprueba también una estrecha concordancia en
tre las características climatológicas de una región, y la hidro
logía de las corrientes que en ella se encuentran:

Si se hace una descripción a grandes rasgos, se puede de
cir que en el norte grande la hidrografía es de tipo desértico;
salvo los cursos superficiales que corresponden al régimen de
precipitaciones de la alta cordillera, en el norte chico, la hidro
grafía es de tpo mixto debido a las precipitaciones de nieve
v de lluvia en Chile central se pueden distinguir los siguientes
~ectores diferenciados, de Aconcagua a Mataquito, con predo
minio de la influencia de la nieve, y de Maule a Bío Bío, tipo
de nieve con creciente influencia de la lluvia; el sur chico con
régimen influenciado principalmente por las lluvias, y el sur
grande, donde además de la lluvia parece existir nuevamente
un factor dominante de la nieve, aunque se tiene de esa zona
muy escasa información estadística.
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Norte grallde.-El norte grande presenta asl, lluvias e~

casas y ríos pocos caudalosos. En la !JI'ovincia de Tarapaca,
que no tiene como la de Antofagasta grandes cordones mter
medios que separen la alta cordillera di) Los Andes con la
pampa, como es por ejemplo, la. ~odillera de Domeyco, se en
cuentran diversos cursos superfIcIales que llegan al mar, como
son los ríos Lluta, Azapa, Camarones y otros menores.

El río Lluta es de escurrimiento continuo y tiene un cau
dal medio de 2 m3/seg. En cambio AzaDa y Camarones escurren
ocasionalmente hasta el mar, e nlos años y épocas de las gran-
des precipitaciones de verano. ..

En la alta cordillera en el departamento de Anca, es m
teresante citar el río La~ca, debido a la trascendencia inter
nacional que ha tenido el aprovechamien~ü parcial que ha hecho
recientemente Chile, para regar el fértil V~ He de Azapa. Est.e
curso nace en territorio chileno, dcsTJ\lés de 100 Km. de reco
rrido pasa a territorio boliviano para desaparecer P?r evapo
ración junto con otros afluentes en el Salar de Cmpaca. En
la fro~tera tiene un gasto medio aproximado de 2,5 m3. por
segundo, y' Chile está haciendo un aprovechamiento no supe
rior al 30'J.

Se estudia, en la actualidad, una ampliación de los recursos
hidráulicos de la zona, sobre la base de controlar y conducir
por las mismas obras fundamentales. del Lauca, las evapo~::
ciones que se producen en las partes areas que f~rman las CI~
na""as de Parinacota, y las lagunas de Cotacotam y Chungara.

" Otras quebradas dentro de la provincia de Tarapacá quc
tienen escurimientos intermitentes, según las condiciones plu
viométricas de cada año, son las de Vitor, Aroma, Tarapacá,
Sagasca, Juan de Morales, etc. que tien~n, en to~o caso, muy
pequeño significado para un aprovechamle~to agncola e~ta?le.

En la provincia de Antofagasta, el no Loa es practica
mente el único que tiene alguna importancia, con un g::sto
medio anual medido en Angostura de 4 m3. por segundo. Tiene
diversos aprovechamientos agrícolas en los sectores de Chiu
Chiu, Lasena, Calama, Quillagua y otros menores que pueden
ser ampliados con un mejor aprovechamiento de sus actuales
recursos y con embalses de regularización de los caudales en
el río Loa mismo y en su afluente el Salado.
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Norte clúco.- En el norte chico, y sin considerar los me
nores, existen cuatro ríos importantes que son: el Copiapó,
Huasco, Limarí y Choapa, los que presentan un régimen pre
ferentemente nival, El Copiapó alcanza también a recibir la
influencia de las lluvias de verano. Sus afluentes son, el Man
flas y el Jorquera, con régimen de lluvias y gastos máximos
en invierno y el Pulido, con régimen de nieve, y con los má
ximos en el verano. Su caudal medio anual es de 5,3 m3. por
segundo.

Continuando hacia el sur en la misma provincia de Ataca
ma, se encuentra el río Huasco, con sus afluentes principales
El Carmen y El Tránsito, Tiene características similares al río
Copiapó, con influencia preferente de un régimen de nieve y
un caudal medio anual de 8 m3 por segundo.

El río 'Elqui, en la parte norte de la provincia de Coquimbo,
que en su desembocadura pasa por el pie de la ciudad de La
Serena, tiene un caudal relatívamente uniforme, con descenso
en los meses de Junio, Julio y Agosto, y crecidas de nieve en
los meses de Diciembre y Enero. Sus tributarios importantes
son los ríos Turbio, Claro, y su caudal medio es de 14,2 m3
por segundo.

Los ríos Limarí y Choapa, en las regiones central y sur
de la provincia de Coquimbo, respectivamente, presentan en sus
escurrimientos una influencia muy señalada del derretimiento
de las nievt's, y acusan también, aunque con menor importancia
relativa, la influencia de las lluvias de invierno.

El Limarí tiene sus principales afluentes en los ríos Hur
tado y Huattj.lame, donde respectivamente se han establecido
regulaciones de sus caudales, con los embalses Recoleta y Co
gotí. 'El Choapa, con sus afluentes Illapel, Chalinga, Cuncumén,
del Valle y del Totoral, tienen un caudal medio anual de 27,0 m3
por segundo.

Si se observan los div'ersos hidrógrafos de los ríos, obte
nidos de sus caudales medios, se visualiza fácilmente la gran
variación relativa que existe en los diferentes regímenes de es
currimientos, a medida que se traslade la ubicación de las hoyas
hidrográficas de norte a sur, y se destaca asimismo, en forma
clara, la diferencia de los escurrimientos influenciados por la
nieve y por la lluvia.
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Chile. Central

En su parte norte, se encuentran los rios Aconcagua, Maí
po, Rapel y Mataquito, que tienen regímenes similares de es~u

rrimiento, de origen preferentemente nival, con cr~?es de m
vierno por lluvias, de gran intensidad y corta duraclOn.

El Aconcagua, con un gasto medio anual de 32,5 m2 por
segundo, y el Maipo, con 103,8 m3 por segundo, pr~s~ntan sus
caudales máximos en Diciembre y Enero, y sus mlmmos me
dios en Junio y Julio.

El Rapel y el Mataquito tienen un régimen similar a los
anteriores, pero con influencia mayor de las lluvias, especial
mente en el sector de su cuenca inferior.

En la parte media de Chile Central se agrupan los ríos
Maule, nata y Bío"Bío. En ellos la influencia de las lluvias se
destaca claramente, presentando su escurrimiento dos épocas
de máximo bien definidas, que corresponden al verano por el
derretimiento de las nieves y al invierno por las lluvias. Tie
nen, además, dos épocas de mínima: en Abril antes de iniciarse
el período de lluvias y al comienzo de la primavera.

El Maule, que tiene un caudal medio anual de 236,5 m3
por segundo, es uno de los más importan~es d~l .valle ~entral,
no sólo 001' la magnitud de sus recursos hldrologlcos, smo por
su ubicación y grandes posibilidades económicas de su desarro
llo. Recibe, además, en su cuenca inferior, importantes afluen
tes desde si sur y el norte que drenan sectores bajos de la cor
dillera de los Andes, como son el río Claro y los ríos Ancoa,
Achibueno, Longaví y Perquilauquén, y otros de la Cordillera
de la Costa, como el Pencahue y el Purapel, todos los del sur
unidos en el río Loncomilla, como tributario principal.
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El Itata, con caudalesl medios inferiores, tiene como afluen
tes importantes el Diguillín y, muy especialmente, el Ñuble, que
presenta grandes recursos hidrológicos potenciales. Sobre· am
bos se han proyectado embalses de regulación, que tendrán un
extraordinario significado para estabilizar y aumentar el área
regada de esa z~ma, incluída netamente en la provincia de Ñuble.

El Bío-Bío, por último, tiene un caudal medio anual de
495 m3 por segundo, con una nifluencia de las lluvias en su ré
gimen de escurrimiento, muy superior a la de los dos anteriores.
Presenta este río un recurso potencial de muy alto valor para
un futuro desarrollo integral de su cuenca. Su afluente más im
portante es el río Laja, que tiene actualmente en marcha gran
des proyectos de desarrollo hidroeléctrico y de utilización en el
regadío de esa región.

En el sector sur de la zona están los río;; Imoerial y Toltén,
que presentan un régimen más uniforme de escurrimiento, de
bido por una parte a las menores pendientes de sus hoyas res
pectivas y, por otra, a la mayol' influencia que en aquéllos tie
nen las lluvias, las que se producen con mayor regularidad den
tro del año.

El Imperial tíene dos períodos característicos de máxima,
uno en los meses de Junio y Julio y el otro en Diciembre y
Enero. ..

El Toltén presenta un régimen de disminución en los meses
de Enero y Febrero, aumento brusco durante Mayo y Junio, por
la influencia notoria de lluvias, con su máximo en el mes de
Julio, para disminuir progresivamente hasta Diciembre, debido
a la escasa influencia de la nieve.
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Valores dados en 1.000 Há.

Praderas en suelos no
cultivables

Suelos cultivabi~~"""'" .
........................

territorial .
~~r:~rílcola ::::::::::::::::::::::::::::::··"21:926

s a............ 21.363
apícola "........ 30.888

Sur chico

·A partir de esta zona, el régimen hidrológico no interesa
al riego artificial ya que como se dijo anteriormente, el río Tol
tén marca el límite sur donde la; agricultura necesita claramente
el apoyo de él para su normal desarrollo.

En esta zona se encuentran los .ríos Valdivia, Bueno, Pe
trohué, que se caracterizan por la influencia clara de las lluvias
en sus escurrímientos.

Su.r grande

Incluye los ríoli\ Yelcho, Palena, Aysén, Becker y Serrano,
que tienen enormes escurrimientos medios anuales y presentan
así extraordinarias posibilidades de aprovechamiento hidro
eléctrico.

Superficie
Superficie
Superficie
Superficie

Cultivables de riego ..
Cultivables de secano ..

7.175
3.904

19.809
11.079

74.177

La tierra como recurso potencial

Frente al recurso agua, brevemente expuesto en el análisis
hidrológico anterior, del cual se desprende, a pesar de su fuerte
irregularidad, un recurso potencial de extraordinaria importan
cia, debe confrontarse con el recurso tierra, que en conjunto
componen la riqueza agrícola y muy especialmente la qué de
riva del riego artificial.

No existen cifras estadísticas definitivas, que den a conocer
cn toda su amplitud y precisión nuestra realidad potencial en
cuanto a tierra se refiere. Sin embargo, a partir del Censo
Agropecuario realizado po'r el Ministerio de Agricultura en
1955, se ha hecho una clasificación basada en la capacidad de
uso agrícola, que ha dado un conocimiento más profundo de
nuestra realidad y que cambió fundamentalmente los valores
que hasta esa fecha se habían establecido con métodos muy
primitivos de investigación.

En el cuadro siguiente se da un resumen de los valores ob
tenidos, agrupando las cifras en grandes rubros relacíonados
con la agricultura y el riego.

14 ~

La superficie cultivable de r' .
dor a los siete millones de. Há lego, con una CIfra alg? .supe-

~:~I:xf~~:~~ed~~:ta .latProy¡~~i~r~~~:udt~nai~~l~~fv~f~~r:i

anterior, que por con~t~~r~~i~~::sl~~l~onsidera.dasen. l~ ci~~a
:~~~ anu~l o por la. irregular distribuciÓnd~e~~~all~~~~;~:~~~
artifi~~a~.erJa necesano extender hacia ellas el beneficio del riego

corre~a ~fra de 7.175:000 Há. como superficie de suelo regable
sobre fa

ob~:ee~e~e:~~~ad a nuestra riqueza potencial, establecida
. . o como recurso natural Si se acepta

superfICIe actualmente regada en el país 1.'400.000 Há ~~~~

ti~~c~~r:: ~~~ s: h: determi~do con métodos recisos d~' inves
se refIere clrse q~e asta la fecha, y en lo que a suelo

, se ha regada solo el 20'le del suelo regable disponible.
Si se separan las cifras t· . .

hidrográficas se llega 1 an1erl.~res, por provmclas u hoya.s
tierra 0" a a c.onc uSI?n que la mayor parte de las
. t s re"ables, y que no tienen rIego en la actualidad se en

cuen ran en las partes media y sur del valle central, e~pecial-
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mente en las cuencas de los ríos Maule. !tata, Bío-Bio e lII,l
perial.
Con respecto a la cifra dada en párrafos anteriores de
1.400.000 Há. regadas actualmente en el país, deb~ deci~se ~~e
ella no corresponde a un valor establecido en una mvest~gacI?n

estadística de alguna precisión. Se trata más bien de estlmaclO
nes y encuestas parciales que pueden adolecer de .errores de de
finición e interpretación de los resultados obtemdos

.l!:Stu<1lOS mas prolijos hechos en colaboración con organis
mos internacionales que han venido a analizar los p.r0gramas
de desarrollo económico, para determinar las necesidades de
ayuda exterior, han establecido que la superficie realment~ re
gada con una seguridad correspondiente a la de u~a agricul
tura normal, es de sólo aproximadamente. 8.00.000 .Ha. El saldo
debe corresponder, en realidad, a superficie de riego de ten:
porada, que se abastece en los años y épocas en que las condi-

ciones hidrológicas lo permitan.
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Riego realizado por la· ill~cia.tiva particular

Todos los primeros aprovechamientos hidráulicos para do
tar de riego o ampliar la superficie regada del país, fueron ex
clusivamente de la iniciativa privada, salvo algunas tentativas
no completadas posteriormente, como la que emprendió el Es
tado en las primeras etapas de la construcción del que es ahora
el Canal San Carlos.

Hasta 190'0, se regaba en el país una superficie aproxima
da de 1.000.000 Há. Esta contribución de la iniciativa privada
ha seguido durante este siglo, disminuida paulatinamente en
intensidad, en especial desde que se dictaron las primeras leyes
sobre riego, e inició sus actividades en 1914 la institución que
posteriormente debía transformarse en lo que es hoy la Direc
ción de Riego. En todo caso, hasta la fecha el riego particular
completó una cifra cercana a 1.175.000 Há.

Dentro de esta actividad, han sido numerosas las obras
que se ejecutaron a lo largo del país y en todos los valles y
hoyas hidrográficas que necesitan el riego artificial. 'Estos han
sido principalmente canales con captaciones sencillas y desti
lladas a regar una o un conjunto de pequeñas propiedades, ubi
cadas, en general, en situación cercana a las fuentes de abas-
tecimiento. .

Sin embargo, debe anotarse que algunas de esas obras pue
den destacarse aún hoy día por su gran envergadura y que su
realización significó para sus emprendedores resolver proble
mas técnicos de alta complejidad y afrontar, además, extraor
dinarias dificultades financieras durante el período de su eje
cución. Ahí están, como demostración de ello, los canales San
Carlos, Las Mercedes, Huidobro, MalIarauco, Culiprán, para
citar sólo algunos de los más cercanos y conocidos, pero cuyos
nombres pueden multiplicarse, de otras obras situadas en
numerosos valles de norte a sur del país.
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Labor de la Dirección de Riego

Es en 1914 cuando se inicia una política estatal importan
te y de carácter permanente, para incrementar el área regada
del país y regular el riego de las tierras deficientemente abas
tecidas.
•

Se inicia ,esta labor con la construcción de los cuatro co
nocidos canales del Maule, Mauco, Melado y Laja, ya por mu
chos años en servicio, los que han contribuido a dar un desarro
llo económico de gran significado a la agricultura creada en sus
respectivas áreas servidas.

Sucesivas leyes posteriores, hasta incluir la última promul
gada a comienzos del año 1961 con el número 14536, han con
formado la organización y funciones de la que es hoy la Di
rección de Riego.

- 18-

Labor realizada

Su labor hasta la' fecha se resume en la ejecuclOn de 68
proyectos que incluyen embalses, canales, obras de saneamiento
y de utilización de aguas subterráneas, las que terminadas y en
actual servicio abastecen el riego de 380.000 Rá., de, las cuales
225.000 Rá. ,corresponden a superficies nuevas de riego y el
saldo de 155.000 Rá. a mejoramiento de tierras deficientemente
regadas.

Estas obras se encuentran distribuidas en toda el área que
necesita el riego artificial y comprenden proyectos ubicados
desde la provincia de'Tarapacá hasta la de Cautín, además de
un canal €U Chile Chico, de la provincia de Aysén, que tiene
una condición especial de micro clima que no conesponde a la
situación general de la latitud en que se encuentra.

En anexo, se da una lista de estas obras, con indicación de
su nombre, provincias donde se encuentran y las superficies
nuevas y mejoradas que ellas respectivamente sirven.

La obra realizada sigr.ifica, en régimen medio de actividad,
que en 46 años se ha entregado al riego, por el Estado, una su
perficie anual de 6.000 Rá. nuevas, dentro de las cuales se ha
hecho una conversión de la superficie mejorada, a superficie
de riego nuevo equivalente.
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Labor en ejecuciÓn

Kstán actualmente en construcción 15 proyectos que in·
cluyen, de norte a sur; el regadío de San Pedro de Atacama, eIi
la provincia de Antofagasta; el embalse dé La Paloma, en Co
qlümbo ~ el embalse del Yeso y saneamiento de Paine, en San
tiago; el regadío de Maule Narte, en Talca; los regadíos de
Maule Sur y de Melozal y los embalses de AnCQa y de Digna, en
Linares; el canal Duqueco Cuel y el canal Antuco, en Bío-Bío;
el canal Bío-Bío Sur, etapas 2~ y 3", en Bío-Bío y Malleco, y los
saneamientos de Lastarria, Toltén - Camagüey y Collico, en la
provincia de Cautin.

Con las obras mencionadas se habrá de servir el riego de
472.0'\)0 Há., que incluyen 129.000 Há. nuevas y 343.000 Há. de
m~oramiento. En el anexo se dan análogos detalles sobre cada
uno de los proyectos mencionados. .
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La·bor inmediata y futura

Como primera labor, la Dirección de Riego tiene termina·
dos o en etapas finales de elaboración todos aquellos proyectos
que forman el actual programa de obras de riego, que a su vez
integra el Plan Decenal de Desarrollo Económico y que está én
marcha para el decenio 1960 - 70.

Simultáneamente a lo anterior, tiene en estudio numerosos
otros proyectos de alto interés para las zonas donde están ubi~

cados, cuyo objeto es completarlos con la debida aiüicipación,
para que integren en la oportunidad que corresponda el ritm9
de actividad que los nuevos planes de desarrol~o demanden al
aumento de la superficie regada.

A través de esta constante labor, se alcanzan otros obj2
tivos de alto interés en el cumnlimiento de los fines fundamen
t.ales de la institución. Tener proyectos preparados para cual
quiera intensificación que,' por motivos no previstos, se quiere
dar al ritmo de, inversión en obras de riego. Ir cubriendo en for~

ma sistemática el estudio de todas las boyas hidrográficas, co-
-mo eta a reliminar ara avaluar los recursos hidráulicos con

, lti le determmar as idráu . ara
su mejor conservación y aprovechamiento, base indispensable
de todo programa de desarrollo económico. Y avanzar, por úl
timo, con la debida anticipación, en la formulación de los pro
yectos específicos de riego y sus prioridades, así como en las
investigaciones y estudios respectivos, que permitan plantear y
definir las practicabilidades técnicas y económicas de ellos.
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Inversiones realizadas

Se comprueba que en los ocho años de estadística, la in
versión efectiva se ha casi cuadruplicado.

El ritmo medio de inversión que ha correspondido a la in
corporación de las 6.000 Há. anuales, a las que se hizo referen
cia con anterioridad, ha representado una cifra anual de dos.
millones de escudos, referida a moneda de 1960 - 61. La tenden
cia de los últimos años es la de una inversión claramente supe
rior, como se desprende de las cifras que se dan en el cuadro
siguiente, para los años 1955 al 62, 'en valores deflactados a
moneda de 1962.

Inversión anual en 1.000 E.

3.726,7

5.836,8

3.960,3

5.822,2

9.051,8

14.380,3

13.305,7

13.894,0

DeflactadaReal

852,8

2.194,3

2.117,8

3.907,5

7.871,1

13.193,0

12.320,0

13.894,0

1955

1956

1957

Hl58

1959

1960

1961

1962

Año

Proyectos en estudio

Sin incluir obras que se encuentran en etapa de simple re
conocimiento o de investigación preliminar, la Dirección de Rie
g.o .tiene en estudio un conjunto de 25 proyectos para el bene
fiCIO de un total de 640.00iJ Há., de las cuales 466.000 Há. co
rresponden a superficie de nuevo riego, y el saldo de 174.000 Há.
~ mejoramiento de suelos insuficientemente regados.

Tales proyectos se distribuyen también a lo largo de toda
I~ zona de .rie.~o ya conocida del I??-ís, con soluciones que signi
fican ampliaclon o complementaclOn de las necesidades de rie
go, ubicadas en la mayoría' de las cuencas hidrográficas que
permiten desarrollos adicionales de su potencial hidráulico.

Dado el interés regional de muchos de los proyectos, con
viene citar algunos de los más representativos en las diversas
zonas del país: riego en los valles de Azapa y de Lluta, en la
provincia de Tarapacá, el primero de los cuales corresponde a
un proyecto' de ampliación de las obras de captación del río
Lauca; el riego de la pampa del Tamarugal, también en Tara
pacá, por medio del aprovechamiento de las aguas subterráneas;
el regadío y mejoramiento en Calama, Aguas Blancas y Qui
llagua, en Antofagasta; el embalse Santa Juana, en Atacama;
los embalses Puclaro y Limáhuida para mejorar y ampliar las
áreas regadas en los valles de los ríos Elqui, Choapa e Illapel,

1
respectivamente, en Coquimbo; la regularización del riego en
el valle del río Aconcagua, en Aconca a Val aralso; el re
ga 10 e uracavI y asa anca, en as provmcias de Valparaíso
y Santiago; el' regadío de Nilahue, en Colchagua; el regadio de
Lontué, Culenar y Pencahue, en euricó y Talca;. el embalse Pu
rap~l, en Linares; los embalses Punillas, CQjbueco y: Digui1lín,
en Nuble; los canales del Laja, como red derivada del embalse
Lago Laja, en las provincias de Ñuble, Concepción y Bío-Bio; el .
embalse CoIlipulli, en Malleco; el regadio de Victoria Traig1JéD,
en Malleco y Cautin, y el regadlO .de pitrufquén y Canal AIli
pen Alto, en la provincia de CautlJ~.

En anexory se dan también las superficies nuevas y mejo
radas que se benefician con cada uno de los proyectos mencio
nados.
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Proyect~s .específicos y su significado !kcnico

Como criterio técnico fundamental, la oficina pretende con
cebir cada proyecto individual en forma de que sea parte del
desarrollo integral de la cuenca hidrológica respectiva. Desde
el punto de vista de la agricultura de riego, el estudio de cada
cuenca considera, a su vez, el mejor aprovechamiento de las
tierras regables en ella incluídas, y los recursos hidrológicos
que permitan económicamente destinarse a su riego.

Establecida la enorme irre ularidad ue tienen nuestros
ríos, en a forma que se a escrito, se llega irreme lab emen
te a la conclusión de que una de las maneras más claras y efec
tivas de asegurar el riego de las actuales tierras regadas en la
mayoria de las hoyas hidrográficas y de extender el riego a
nuevas tierras, hoy estériles o de secano, es el construir embal
ses de re~ularización de los ríos y canales que conduzcan las
aguas de as fuentes hasta las áreas susceptibles de aprovecha
miento agrícola.

Otra característica de aquella irregularidad tiene su origen
en que los ríos más importantes, como el Maipo, el Maule, el
Ñuble y el Bío-Bío, por citar algunos, tienen hoyas hidrográfi
cas que cubren parte muy grande de la alta cordillera y dejan
así áreas agrícolas extensas servidas por ríos de baja cordille
ra, con un régimen hidrológico totalmente dlstin!g.

Si el régimen del río principal como el Maipo es del tipo nie
ve, con primaveras y otoños bajos y veranos altos, los secunda
rios correspondientes a las hoyas bajas, como el Mapocho y el
Angostura, tienen primaveras altas y veranos y otoños extra
ordinariamente secos.

.- 24-

, .,pal con primavera
Frente a un río Maule, como. no efr:~~~o de la temporada,

y comienzos de ver~no altos y b81~coa, Achibueno, Longaví y
se encuentra;n los nos, putagan'd' con sólo una primavera
Per uilauquen como nos secun arIOs,. . ,
~Jtaqy largos períodoS de estiaje a contmuaclOn., .

En ambOSlregímenes. y si las circunstancias teclllcas
d
y eco:

. 1 lación de ellos con obras e em
nómicas lo pern:uten, ~ re~mandas de la agricultura en las
balse puede satisfacer as e d 1 s excesos de agua que ocu
épocas de escasez, almacenan o .0

rren en los períodos de abundancia. , .
Aún más el estudio integral de una cuenca hhidrOgtrafnlCo~

, f tal que se aprovec e es a
completa deb~ hacerse .en, or:~ de sus ríos de alta y baja cor-
toria diferencIa edn I~S 1eg~e les de escurrimiento directo entre
dillera, trasladan o os cau a . . utar en consecuen-
el río principal y los ~ec~nda~~Se~a~j~~:~co~diciones econó
cia, las obras de re

l
gu ~Cl.O~ \provechamiento de sus recursos

micas produzcan e maxlmo
hidráulicos.
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Descripción de algunos proyectos

Dentro de la gran cantid d d .
rección de Riego, algunos de l~s e rroyec~os que tiene la Di
actual ~onstrucción, y otros cua.es .e~t:;tn con sus obras en
se dará a continuación una co;~ sera~ I~I.cIados a breve plazo,
que tienen especial significad descrIpclOn de algunos de ellos
importancia económica en o por sus ?arac~erísticas técnicas o

Embalse Pa.loma._ Es s~~ar~i~ctIvas areas de ubicacióYl.
gad~ra que se construye en el aís as obra~ d~ mayor enver
realIza la Dirección de R' P y la mas Importante que
. La obra civil que CU~~~~le~ la actualidad.

rIa~ de vertedero y obras de t ur~ y su~ obras 'complementa_
tudmal y la red de canales d;~a, .a var~ante del F. C. Longi
valor de las expro iacione ados~ e mcl?yendo además el
E" 40.000.0'00. P s, alcanzara una mversión total de

El proyecto tiene por b' t d
do problema de abastecimi~nr~ al' solución integral al agu
del departamento de Ov II o e agua a los suelos agrícolas
marí y sus afluentes losar7¿sq~ c~~prende el valle del río Li
sufre en forma periódica fu t ur a o y Huatulame, zona que
quía, que hacen que la agric~t~~.I pr~ongados períodos de se
traordinariamente precaria se esarrolle de manera ex-

Los primeros embalse; con t .d -
Recol~ta en el río Hurtado el Se~ll os anos a~rás, el embalse
me, sm solucionar el probl:ma d ~alse CogotI en el Huatula
respectivos valles extendI'e l e. a escasez de agua en sus
J' ..' ron e rIego a nue\ .
~sumen SIglllficó sólo aument 1 .. 'as areas. que en

mendo una baja segurid d O' al' a superfICIe de riego mante-
El embal P 1 a "eneral en la zona.

se a oma representa
mental la posibilidad de t en su concepción funda
logía de la cuenca y de a~:er en un solo sistema toda la hidro~
~a de servir en las mejores ~~~a~ r traslad~r sus aguas en for
ne la agricultura, aun para la dIClones pOSIbles las necesidades
que presenta la irregularidad dgran vIll;rIedad de características

e su CIma.
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La superficie agl'Ícola sobre la cual tendrá influencia dicho
embalse, comprende un total aproximado de 57.650 Há., que in
cluyen las áreas servidas por el río y los embalses, pero que en
un año hidrológico como el presente, 1962 - 1963, no será capaz
de servir ni siquiera un 4W·é en forma normal. Dentro de estas
57.600 Há., el embalse Cogoti debería regar 12.GJO Há.; el em
balse Recoleta y su canal alimentador, 15.000 Há., Y el saldo
de 30.650 Há. corresponde al riego directo del río y sus afluentes.

Un panorama de la situación actual es el siguiente: la zona
regada directamente por los ríos tiene una seguridad muy va·
riable de un valle, pero en general de condiciones muy deficien·
tes; en las prolongadas épocas de estiaje los turnos llegan a 30
y 40 días y en algunas oportunidades a 60 días. La zona regada
por el embalse Cogotí no es la primitivamente asignada de
12.000 Há., sino que en forma normal se riegan alrededor de
4..600 Há. con seguridad del 85~+. Con respecto al embalse Re
coleta, de las 15.000 Há. asignadas, se riegan sólo 8.500 Há.
con seguridad del 75~t.

Del total de la superficie beneficiada por el proyecto, apro
ximadamente 32.000 Há. quedan bajo aguas del embalse Pa
loma y pueden, en consecuencia, ser servidas por dicho embalse,
si así procede de acuerdo con las necesidades de regulación. El
Ealdo, que corresponde al área no influenciada directamente por
dicho embalse, recibirá sus aguas por medio de los embalses de
Cogotí y Recoleta, y por el río sobre la base de los mayores cau
dales que quedarán disponibles, cuando las áreas bajo los em
balses sean servidos por éstos.

Las obras básicas del que hemos llamado Sistema Paloma
son las siguientes: los actuales embalses _de Cagoti en el río
Huatulame y de Recoleta con su canal alimentador en el río
Hurtado, con capacidades de 150 y 105 millones de metros cú
bicos, respectivamente. El embalse Paloma, situado en la con
fluencia de los ríos Grande y Huatulame, que tendrá una capa
cidad de 700 millones de m3., o sea, tres veces la capacidad
combinada de Recoleta y Cogotí. Un canal matriz y el sistema
de canales derivados que servirán para unir el embalse Paloma
con las áreas regadas por Recoleta y Cogotí y obtener su me·
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jor interconexión y sistema de ~~stribuc!ón que permita ~cie

cuadamente el régimen de operaclOn prevIsto para toda el area
beneficiada.

El muro del embalse será del tipo de tierra y roca, de
80 m. de altura sobre el fondo del valle, y de 94 m. ~obre el nivel
inferior de fundación, con un volumen total de mas o menos 8
millones de m3. El vertedero de protección para evacuar las cre
ces será controlado por un conjunto de 8 compuerta~ .de sector
de funcionamiento automático y tendrá en estas condICIOnes una
capacidad de 6.500 m3/seg.

Como obra complementaria important~,de.be citarse la cons
trucción de una variante del F. C. Longltudmal Norte, en la
zona cuyo trazado actual quedará inundadol?or las aguas ~el

embalse. Esta variante sale un poco aguas arrIba de la estaclOn
El Palqui y pasa por el pueblo de Monte Patria, con un desarro
llo total de 22 cm. aproximadamente.

. El ofrecimiento de este proyecto, que se cumple en confor
midad a disposiciones específica~ de la Ley d~ Riego 14536, fue
hecho con una modalidad especIal que convIene de~tacar.. Los
regantes, si lo estiman conveniente, podrán suscribIr accI?~es

del Sistema Paloma hasta completar el riego ~e la~ ~uperflcI~s

agrícolas que cuentan con dere.c~os de agua m,sufIcIentes. ~m
embargo les será posible SUSCrIbIr un menor numero de accIO
nes, red~ciendo en esta forma el monto individual de su deuda
reembolsable.

Esto es posible hacerlo sin perjuicio para el proyecto, de
bido a que existe en el área mucho más suelo por rega~ que
agua para servirlo adecuadamente. 'En tal cas~, las aCCIOnes
sobrantes podrán ser suscritas por aquellos predIOS que tengan
acciones insuficientes o suelos actualmente de rulo.

En realidad, dicho criterio pretende no obligar:: un pro'pí~

tario agrícola, si determinadas circunstancias lo obl~g~n a lImI
tar su explotación, y las aguas puedan ser be!1efICIOsamente
usadas en otros sectores de similar o mejor calIdad.
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Sistema de la cuenca dcl río l\laule

Otro proyecto de alto interés que ha estado este último
tiempo desarrollándose con gran intensidad, es el sistema del
do Maule, cuya obra fundamental es el embalse de la Laguna
del Maule terminado el año 1957.
- Antes de su construcción, los recursos del río permitían
regar una superficie aproximada de 130.000 Há., con una segu
ridad no superior al 60~. Con su puesta en servicio se podrá,
en primer lugar, elevar la seguridad de riego de dicha área a
un valor superior al 85~ e incorporar adicionalmente alrededor
de 50.Q'00 Há. al riego con igual seguridad.

Estas superficies primitivamente regadas y de nuevo riego,
se encuentran al norte y sur del río Maule, es decir, en las pro
vincias de Talca y Linares, respectivamente.

Este sistema será ampliado en el futuro con la eventual
ejecución de otros embalses en tributarios del Maule. Se ti~
nen, por ahora, reconocimientos favorables en el río Melado,
donde es posible la construcción de los embalses Laguna del
Dial y Gualquivillo.

A pesar de estar en una etapa muy preliminar de 'sus es
tudios, a la luz de los antecedentes hasta hoy recogidos puede
decirse que con estas obras podría regarsc una superficie adi
cional de 50.000 Há.

El sistema Maule, en la actualidad; consiste en el embalse
Laguna del Maule y una red antigua de canales 'que distribuyen
las aguas en ambas riberas del río, entre los cuales se encuen
tran los canales llamados Maule y Melado, construídos tiempo
atrás por la Dirección de Riego.

El embalse citado tiene una capacidad útil de 1.400 millo
nes de ro3 y está situado en el nacimiento del río principal, a
una altura de 2.200 m. sobre el nivel del mar. Aprovechando la
existencia de la laguna natural del Maule, su objetivo es el de.
regular el río desde el principio de la zona de riego en Armerillo.
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El desarolo actual del sistema Ma ule incluye las siguientes
ohras que fundamentalmente consisten en canales de aducción
y distribución.

En la ribera sur: ampliación y habilitación del Canal Col
bún como caDII! matriz, con bocatomas en El Lirio y El Morro.
Un canal distribuidor que sale en el km. 5 del Colbún, para el
riego de 35.0ú'Q Há, aproximadamente, que entrega aguas a un
grupo de canales antiguos que tenían destinadas sus obras de
toma, o cuya estabilidad era muy precaria, y el resto corres
pondiente a unas 30.000 Há. para entrega directa a la red de
canales antiguos también ensanchados y mejorados, incluyendo
6 m3/seg. al estero Machicura para el regadío de Melaza!.

En la ribera norte, el antiguo canal Maule, será el prin
cipal cauce que habrá de conducir la dotación de esta zona
para el riego de 70.000 Há. entre mejoradas y nuevas. El saldo
será entregado directamente a los canales antiguos que ten
drán sus correspondientes mejoramientos y que en conjunto
sirvan una superficie de 40.000 Há. Se ha establecido en forma
conservativa que habrá una superficie adicional que podrá ser
servida por medio de las recuperaciones del sistema y que se
estima en unas 6.000 Há.

El canal Maule Matriz en su primer sector tendrá una nue
va bocatoma definitiva, y será ensanchado para conducir un
caudal de 68 m3/seg. 'En el Km. 8 se divide en dos grandes
ramas: uno ca responde al mismo canal matriz antiguo con ca
pacidad de 27 m3/seg. que alimentará las antiguas entregas
de su recorrido que suman 15 m3/seg., el saldo de 12 m3/seg.,
siguen para entregarlos al antiguo canal Alto que será total
mente habilitado.

La otra rama, a través de una caída de 27 m. aproxima
damente, corresponde a un nuevo canal de 41 m3/seg. de capa
cidad, que en sus primeros kilómetros siguen un trazado muy
similar al del actual canal Esperanza. Este canal entrega en su
recorrido 11 m3/seg., y llega en consecuencia a su extremo en
el río Lircay con 3'0 m3/seg. Dicho caudal es entregado al an
tiguo canal Maule Bajo, que será ensanchado en sus primeros
27 Kms. para a continuación separarse en dos derivados, uno
de los cuales es el canal antiguo, y el otro será construído co
mo canal Nuevo.
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Del c?njunto de las obras descritas, a la fecha se encuen
tran termmada;s, el embalse Laguna del Maule, la habilitación
d~1 c~na.1 Colbun y sus tomas en el Lirio y el Morro el canal
DIstrIbUIdor y ~I canal Machicura que une el Matriz C~lbún Con
el estero Machlcura para el regadío de Melaza!.

..En la ribera sur falta por terminar el ensanche y habili
~clOn de algunos de los canales particulares como el canal
sper~nza Sur y_otros, trabajos que deben qu~dar terminados

~. rr;e.tla~~s del ano 1964, con lo cual se completa el sistema de
alS rI UClOn de las a~uas en toda el área sur de este proyecto

Para las obras sItuadas en la ribera norte se ha obtenid .
del Banco Interamericano de Desarrollo un' préstamo o
US$ 3.000.000 que financiará parte del costo total del proyePcotr
en este sector. o

t b ~n ~a actualida~: se encuentran en plena actividad los
rda a~osd e construcclOn en el canal Matriz y en su ramal baJ'o

a emas e las obras h' ,. . . para ensanc e y ramal nuevo del cana.l
BaJoÉ~luras termma.cI?nes deben quedar cumplidas en 1964.
bin .. 9:~ se pedlran las propuestas para el ensanche y ha
d : aCI~n e csnal Alto, con lo cual toda la red fundamental
e~ l~~~.or norte del Sistema Maule podrá quedar terminado

El .costo t?tal del sistema, al término de todas las obras
necesarIas, sera aproximadamente de EO 10.000.000.
d . M~ChO~brroyectos .de alto interés regional y nacional po

nan escrl .Irse en analoga forma, pero dada la extensión de
~~ hasta ~qu~dexdPu~sto: he estimado conveniente dejarlo para

ra opor Ulll a , SI aSI se presenta.

P .En todo caso, debo agradecer muy sinceramente al señ
~e~lde~te de !a Confederación de Canalistas de Chile lar

dlstmguldos mIembros asistentes a esta reunión, la oporfu:;d~~
que ~e m~ ha dado para exponer algunos de los
a1io m~res que tienen, relaci~n con el riego artifici~?:~t~~ifee
y as o r~s que se estan realIzando y las perspectivas futura~
9-ue el pals presenta, para contribuir adecuadamente al urO'ente
mcremento de nuestra producción agropecuaria. '"
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Superficie regada en Has.

OBRA Provincia Mejor. Total

l\IINUTA

OBRAS DE REGADIO CONSTRUIDAS POR EL ESTADO

OBRAS EN EXPLOTAClaN

Superficie regada en Has.

Nuevas

600
35.000

200
2.800

180
22.000

3.850

8.746
2.000

300

5.000
20.000

3.000
32.000

2.500
·1.600
2.800

·10.000
5.800

13.000
13.000

600
3.500
2.000
1.000
5.000

22.000
10.700

8.000
3.000

120
530

4.600

4.000

6.000

3.000
3.COO

8.746
2.000

220

35.000

32.000

5.000
20.000

3.000

600

80

3.850

200
2.800

180
18.000

2.500
4.600
2.800

40.000
5.800
8.400

13.000
600

3.500
2.000
1.000
2.000

19.000
10.700

2.000
3.000

120
530

225.493 154.606 380.099

Aisén

Maule
:Ñuble

Cautín

Bio-Bío

Linares

O'Higgins

ColChagua
Curi06
Ta1ca

TOTALES
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36. Unificación tomas Rio Claro
37. Canal Tipaume
38. Saneamiento S. Vicente Tagua-

Tagua
39. Embalse 1,0101
40. Embalse Laguna del Planchón
41. Drenaje Valle de Curepto
42. Canal San Rafael
43. Canal Pueblo San Rafael
44. Canal Maule
45. Embalse Laguna de Maule (1)

46. Canal Putagán
47. Canal Melado
48. Canal Perquilauquén
49. Embalse Bullileo
50. Embalse Tutuvén
51. Canal Colicheo
52. Canal Quillón
53. Canal Laja
54. Canal Bio-Bio Norte
55. Canal Bio-Bio Negrete
56. Canal Bío-Bio Sur I ~ Etapa
57. Embalse Huelehueico
53. Canal Quillaileo
59. Canal Coreo
60. Canal Duqueco Alto
61. Canal Guepe
62. Canal Allipén
63. Reg.adio de Temuco
64. Saneamiento Lumaco
65. Saneamiento Quitratué
66. Saneamiento Chivilcán
67. Canal Chile Chico
68. Aguas subterráneas, sondajes di

versos.

11l Canales en construcción Y mcjoramitmto.

·1.000
2.250

70
420
700

43

1.160
600
400
260
300
160

1.400
10.000
12.000

15.000
12.000

1.000
·1.000
~OO

800
1.200

800
400

1.800
1.200

380
200

40
9.890
1.000

21.000
1.500

TotalMejor.

1.400
4.000 6.000

12.000

800 360
400 200
400
260
300
160

4.000
2.250

50 20
120 300
700

43

21.000
1.500

1.000

11.600 3.400
12.000

800 200
4.000

300
800

1.200
800
400

O'Higgins

Aconcagua
Santiago

Valparaiso..

Coquimbo..

Tarapacá..

Antofagasta
Atacama

Provincia.

Mecánico Lo Cerda
Til-Til
Cerrilos
Mecánico Rapel
Mecánico Licancheu
Mecánico Lo Miranda

OBRA

1. Regadío de Azapa 1~ Etapa
2. Embalse Caritaya
3. Canales Catiña y Porama
4. Canal Pachica
5. Regad10 Toconao
6. Emt3.lse Lautaro
7, Embalse Lagunas del Huasca
8. Embalse La Laguna
9. Saneamiento Vegas La Serena

10. Embalse Recoleta Y
11. Canal Alimentador
12. Embalse Cogotí
13. Embalse Culimo
14. Clnal Mauco
15. Embalse Pitama
16. Embalse OrozcO
17. Embalse Lo Ovalle
18. Embalse Perales
19. Embalse Purisima
20. Canal Chacabuco y
21. Embalse Huechún
22. Canal Colina
23. Drenaje de Colina .'
24. Regadío Mecánico S. Cnstóbal
25. Regadío Mecánico El Nov~c~ado
26. Regadío M"cánico El NOVICIado

2~ E.
27. Regadío
28. Embalse
29. Embalse
30. Regadío
31. Re,,;adío
32. Regadío
33. Regadío de Codegua
34. Canal Cocah'n
35. Un.ificación tomas rio eachapoal



OBRAS EN ESTUDIO

Superficie regada en Bás.
OBRA Provincia Nuevas Mejor. Total

465.631 174.290 639.921

CUADRO RESUMEN

T O TAL E S ,

1.100
3.100
6.000
1.000
3.500

200
170

13.000
25.000
24.800
29.600
30.000
30.000
21.200

80.000
15.000

62.000
20.800
26.000

181

66.500
9.500

116.500
3.500

52.27íl

1.600

1.000
1.200

120
11.000
18.500
4.000

26.600

40.000.

40.500
1.5 00
28.270

1.100
1.500
5.000

2.300
200

50
2.000
6.500

20.800
3.000

30.000
30.000
21.200

88.000
15.000

62.000
20.800
26.000

181

26.500
9.500

76.000
2.000
24.000

Atacarna
Coquimbo

Tarapacá
"

Antofagasta

Valparaíso
Valpo.-Stgo.

santiago
Colchagua

Curicó-
Talca

Linares
:8uble
:8uble
:8uble

; ConcepClón-
. :8uble-

20. Canales del Laja Bfo-Bío
21. Embalse Collipulli MaIleco
22. Reg. Victoria-Tralguén Malleco-
23. Regadío Pitrufquén Cautín
24. Canal AlUpén Alto Cautín
25. Ampliación Canal Chile-ChiCO, .Cautín

~Aisén

15. Reg,adío Lontué-Pencahue
16. Emba~e Purapel
11. Embalse Punillas
18. Embalse Coihueco
19. Embalse Digulllfh

1. Regadío de Azapa (Ampliación)
2. Regadío de Lluta
3. Regadío Pampa Tamarugal
4. Drenaje Camarones
5. Regadía de Calama
6. Regadío de Aguas Blancas
7. Mejoramiento Reg. QuiJIagua
8. Ernba~e Santa Juana
9. Emba~e PucIaro

10. Regadío Choapa-nIapel
11. Embalse Las Peñas
12. Regadío Curacavf-Casablanca
13. Regadío Colina y Batuco
14. Regadío de Nilahue

OBRAS' EN CONSTRUCCION

._-----
superficie rega.da en Há:!l.

COJo en

lIlejor. Total 1l1¡~ d!
Provincia Nuc\'as [OOBRA

1. Regadío San Pedro de
1.400 1.400 1.300

Antofagasta.
Atacama

Coquimbo 57.0:lJ. 57.000 23.000

2. Embalse de Paloma 125.000 125.G:l0 6.500
Embalse El Yeso Santiago

932 1383. 932
Saneamiento de Paine Santiago

103.0:l0 10.0004.
Talea 40.000 68.000

5. Regadio Maule Norte (1)
Talea 11.000 55.000 65.000 10.000

6. Regadio Maule Sur
8.500 8.500 2.200

Regadío Meloza1 Linares
7. 2.500 36.000 38.500 8.000
8. Embalse Ancoa Linares

7.00024.000 24.000
Embalse Digua Linares

9. 7.0\l0 7.000 1.800
10. Re6"adio de Cuel Bio-Bío

11. Canal Bio-Bío Sur 2~ Y
31.200 6.600

Bío-Bío 31.200
3~ Etapa

Cautín 2.424 2.424 142
12. S::meamiento de Lastarria.

Bio-Bio 500 500 100
13. Canal Antueo

625 625 70
Tolt.én-Camagüey Cautín14. San. 1.084 11

15. Saneamiento Collieo Cautín 1.084

128.833 343.332 472.165 66.891
TOTALES ............................

'd por' el Cana) Maule en explotación.
,1) Se descontó :':2.000 hectáreas serVl as

EXPLOTACION .

CONSTRUCCION .

ESTUDIO , .

T O TAL E S , .

Santiago, 1962

225.493

128.833

465.631

819.957

154.606

343.332

174.290

672.228

380.099

472.165

639.921
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