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SECTOR AGROPECUARIO 

INTRODUCCION 

- Impo rtanc ia del secto r en la Regi6n 

El secto r silvoagropecuario r egiona l es el que tiene la mayor importancia 

en r e laci6n a otros sectores productivos. 

Al año 1976, ~ste secto r pa r ticipo con e l 40.9% del gasto del P. G.B.R . y 

ocupo en fo nno directo o 4.900 pe r sonas, lo que represento un 26% de lo 

pobloci6n ocupado en l o regi6n . 

Este sector correspon de el 6ni co , que mantiene un flujo constante en s us 

exportaciones, junto o ~sto, t i ene r e l evancia d irecto sob r e ot ros sect ores 

y s ubsecto res , yo seo aportando materias primos poro e laboroc i6n o r equi

riendo se r vicios yo seo al comercio, const rucci6n , t rans po rte, etc . 

No obstante lo aptitud forestal predomina nte del r eeurso s ue l o en su relo

ci6n super f i cial, lo gonoder!o ha const ituido y constituye e l rubro m6s im

po r tante den t r o de lo econom! o de Ays~n. 

Al anal i za r algunos indices de efici encia productiva y mane jo, se puede con 

clui r que distan de representa r l os que podr{on a l conzorce , en consideroed6n 

o lo p roductividad potencial de los recursos existentes , al se r conbinodos 

con adecuados pr6cticos de uso y mane j o y odopc i6n de mode rno tecnolog{o. 

Como un aporte o lo consecuci6n de un desarrollo efecti vo del Agro Regional, 

se p resento l os lineamien tos b6sicos que deban enmarcar y orienta r los es

f ue rzos que se r ea licen en tal sentido. 

1980.-
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1.- DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

l. l. Aspectos Generales 

l. l. l. Uso Actual. 

El 6reo supe rficial ·de la r egi6n a lca nza a l os 10.800.062 H6s., 

lo que equi vale apro~ imadamente a un 14% del Te rritorio Nacio

nal. 

Segun IREN , la s upe rficie con aptitud ganade ra propiamente tal 

son alrededor de 640.000 H6s., constitu!da por coi ronales 

(247.000. H6s . ) Praderas Naturales (231.000. H6s); y Praderas 

con Palizal (159.000 H6s.). Adem6s con uso Ganadero Forestal 

al r e dedor de 965 mil· H6s., de montes y mato rrál es con uso Pª!:. 

cial en ganade r!a. 

l. 1.2. Tipo de Suelo: 

Los suelos que se encuentran en Ays ~n, son princ ipalmente de 

clase de Uso VIII , l os que r epresentan aprox imadamente un 47,8% 

de la Regi6n, l e siguen en importancia los suelos clase VII -

con un 10% aproximadamente y los suelos de clase V y VI, re -

presentan aproximadamente de un 6% de la superficie regional 

y que re6nen condiciones de ser empleadas en ganoder!a. 

Los suelos clase IV representan s6lo un 0,7% y ti enen condi

ciones paro labores agr!colas y clase III 0,2%. 

Adem6s , fuera de c lasificaci6n . 6reas sobre l!mite vegetocio

nal 31, 1% 

Una seria limitonte en e l uso del s uelo, la constituyen las -

caracte r! st icas ed6ficas y c lim6ti cas que dan o rigen o un com 

plejo ecol 6gico de g ran tendenci a erosi va, el que se ha visto 

agudizado por la quema de bosques y sobrepas t oreo hist6rico -

de las prade ras. 

Si se conservo l a configuraci6n geog r6fica de la Regi6n de Ays~n, 

se pueden distinguir tres 6reas o secto res c laramente defini 

dos y que obedecen a la siguiente clasificaci6n : 

- Sector coster o o Litoral , que se presenta desmembrado en un 

sin nómero de I s las distribu!das en un laberinto de canales, 

fiordos y estrechos y su topograf!a es menos abrupta que en 

e l resto de la Regi6n. 
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- Sector l o ngitudinal central , con caracter í sticos montañosos defi

nidos por lo cordillera Potog6nico , que se extiende hacia e l oriente 

l imitando con la estepa Po tag6nico. 

- Sector estepario i n terio r¡ caracte r izado por c u e ncos y mesetas este

parios qu e constituyen lo Pompo Patog6nica. 

Un poco al margen de esta clasificaci6n habr!a que conside rar a un sec 

tor de mic r oclima ubicado e n las ribe r as Norte y Su r del Lago General 

Carrero. 

l. 1.3. Ag ricu l tu r a 

Dadas los caracter í st i cos de lo regi6n, lo Ag r icu ltura ha tenido un 

limitado desa r rollo , orient6ndose lo inco r porac i6n de nuevos c ampos, 

fundam e n talmen te hacia lo sxplotoci6n ganadero. 

D~c esta mane r a, el limitado desa r ro l lo agr!colo , es consecuencia de 

condiciones clim6ticas adversas , con altos p r ec ipitacio n es y per!odos 

prolong ados en helados . 

En l os al r ededores de los ciudades de Coyhoique y Pto . Aysfn, se c ul 

tivon hortalizas e n escala d e auto-consumo, odem6s p~ospe ron algunos 

c ulti vos de popas , aveno, c e bado y t rigo de exten s i6n limitado. 

SegOn INE 77/78 l o s u pe r f ici e semb r ada con papos es de 707 H6. con un 

promedio de 51 , 9 qq. m/H6 y e n avena 1.286 H6. con un promedio de 20 

qq. m/H6. 

De ntro de ~ste cuad r o, presento ca r octertsticos dife r enciados , por 

sus condiciones ag rí co l a s especiales , l os secto r es que circundan e l 

Lago Gr al. Carre ra (Chile Chico - Pto . I boñez ) con uno alto inso loci6n 

de Primavera y Ve r ano, q ue penniten cultivos p r opios de la zona cen

t r a l del Pa!s, distinguifndose e ntre todos , el cultivo de lo alfalfo. 

En lo actualidad, existen ap r oximadamen te 2.400 H6. ba jo riego , con 

sistema s rudimenta r ios de r egad! o , e n producci6n de ho r tali zas , cha

c r as , ce r eal es y pastos (alfalfa). 

De todo lo dicho , se puede concluir que lo superfi c ie og r!co lo dela 

Regi6n, s6 l o puede ser considerada como productora o ni ve l de autocon 

sumo . 

l. 1.4. Secto r Pecuario 

Des de e l punto d e vista de la aptitud ganade ra de la Regi6n, se pueden 

hacer algunas conside r ac iones p r e vios: 

a) S6 l o un o m! n ima part e de la r egi6n es de aptitud ganadera (6%) 

b) El uso ganadero de las praderas ubicadas e n s u e l os c l ase VI y VII 

trae con sigo la n e cesidad de r ealizar un manej o r ac i ona l y cuida

doso del recurso. 
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c ) La vast a extensi6n de l a r eg i 6 n hace posibl e una g ran d iver s idad 

de cond i ciones eco l 6g i c a s y ecosistema s , que acon sejan ut i lizar 

tecno l og í as espec í fica s , de acue r do a las n eces i dades originadas 

po r los dife r e n tes r ub ros ag r opecua r ios e n r elaci6n con las c a 

racterí sticas p r op ias de cada ecos i stema . 

De a cue r d o a I NE , l as existencias de bov i nos alcanza r o n en 1977 a 

169.951 cabezas , los que se han i n c r eme ntado e n una tasa de un 3 . 4% 

a cumulativo a nual e n los 6 lt imos 17 á ños . 

En l os 6l timos años, con l a mejo rí a del nive l de precios rea l es del 

Kil o v i vo , existe una p r esi6n por pa r te de los agricu ltores de aumen 

ta r su masa . 

La producci6n bov i na f<b s i g n if i cado un cabota]e para 1978 de 26.773 -

cabez as , cif r a infe r ior a lo de años anterio r e s . 

El be n eficio regional con t r o l ado, practicame n te se mant i e ne (5.741 -

cabezas) , s i n embargo la p r oducci6n de cue ros ha ten ido un alza de un 

35 , 9% sob r e e l año a n te rio r ( 275 . 8 12 Ki los) . 

Respecto ·.e l os ovinos , l as existen c i as se man tienen con un a pequeño 

tendencia a l inc r emento. Actualme n te seg6n I NE la ex i stencia ovina es 

de 798 . 04 1 cabezas, con un a producci 6n d e l ana del o r den de los 

2. 11 8 . 241 Kilos y un r e nd i miento promedio de 3 , 9 Ki l os lana/ove j a . 

La producci6n de cue r o de ovejas tambi~n ha ten ido un i n c r emen to con 

r espe cto al a ño a n te r.io r (359.796 Kilos). 

Es impo r tan te con side r a r las alzas expe r i me n tadas en el cabotaje que 

s upe ran e n un 30% l as del a ño a n te r ior , actua l mente es de 29 . 76 1 ca

bezas . 

El be nef i cio regional se mantiene p r ácticame nte igual , actual mente -

19.332 cabezas . 

En cuan to a la dist r ibuci6n geogr6 f i ca de la Gan ade rí a : 

- En el sector Lito r al y s uelos adyacentes , con alta p r ec i pitaci6n 

a nual y escasez de prade r as , predomina el ganado mayo r . 

- En el sector extremo oriental , junto al l !mi te con Ar gen tina con 

p r edomi n i os de praderas de es t epa fr í a o coi r o n al , p r edomina el 

ovino. 

- En el s ector cen tro , e l 6rea de praderas me j o r adas , existe un pre

domin io de l a ganade rí a mixta - ovino - bovino . 
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II . - TENENCIA DE LA TIERRA 

Con r especto o lo situoci6n Legal de lo p r o piedad en base o 2.718 expl~ 

tociones y que r epresentan 0 · 3.518 predios , IREN inoico l o siguiente: 

1.- Tí tulos saneados y sin p~obl emo s l ega l es 51 . 3% 

2.- Tí tulos saneados pero con problemas l ega l es 19.5% 

3 .- Sin Título pe ro con permiso de ocupoci6n 6.5% 

4.- Explotaciones e n predio fiscales sin permiso 3.2% 

5. - Con Título d e propiedad saneados pero donde los trans-

secciones posteriores no se han perfeccionado . 

6 .- Sin Ti tulo saneado con problema de vento de dere

chos . 

17.1% 

1.6% 

En reloci6n o los con centraciones mini fundiorios , PROPLAN indic6 que 

existen e n lo regi6n 131 concentraciones con uno pobloci6n de 2.060 f~ 

milios l o que represento un 58.5% de lo Pobloci6n Rural y ocupan uno 

superficie de 8 19.299 H6 ., lo que s i gnifico un 20.7% respecto o los 

s uelos ag rí col as regionales. 

Lo Tenencia de lo tierra e n los concent r aciones est6 distribuído entre 

propietarios individuales con 59.6%, Arrendatarios con un 4 . 8%, ocu

pantes con un 11. 9% - Sucesiones con un 19.5% - Medieros y ot ros con 

4 . 2% . 

En general , se puede detector que los problemas de Tenencia de Título 

definitivo representan uno limitonte poro el desa r rollo de l sector 

silvoogropecuorio. Po r otro porte, lo existencia de un alto po r centaje 

de l o superficie regiona l constitu ído po r Parques Nocionales y Rese r vas 

Forestal es constituyen otra limitonte , yo que no han sido inco r porados 

al proceso productivo 6reos con grandes potencialidades . 

III .- TECNOLOGIA 

3 . l . Ag ríco l a 

La Agricultura est6 reducido o pequeños superficies de tamaño fa

mil ia r y se caracterizan por generar uno producci6n de auto- consumo 

donde lo Agricultura est6 considerado como uno actividad margi nal. 
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La Tecnología aplicado es deficiente y mínima en cultivos tradicional es , 

obteniendo rendimientos mínimo s y que f r enan el desar ro llo del sector. 

Es impo rtante mencionar lo escasa dive r sificaci6n de cultivos en los sec

tores de microclima que presentan buenos condiciones de producci6n por 

riego y temperatura. 

3.2 . Pecuaria 

3. 2. 1 . Praderas : 

Se han c l asificado en praderas hómedas y semi-hómedas y pra

deras de estepa frí o o coironales. Este es uno de l os factores 

que tienen una influe ncia m6s marcada en e l desarrollo y pos

terio r despegue de lo Ganade ría , toda vez que es la ~nica base 

de lo alimentaci6n. 

3.2. l. l. Prade ras Hómedas y Semi-H6medas 

En general ~ste tipo de praderas est6n s ufri endo un proceso dé 

deg r adoci6n fundamentalmente por e l sobrepostoreo de la gana

dería extensiva . 

Este hecho se ve agravado por lo ausencia de p r6ctica de mejo

r amiento ya seo por fertilizoci6n o apotreramiento adecuado. 

En lo actualidad existe uno escasa superficie de praderas de 

alto calidad, po r otra parte un nómero conside rable de H6s. , 

est6n cubiertos de troncos que impiden un mejoramiento de los 

sistemas de pastoreo . 

Conside rando , que este tipo de p r ade ra es la base de la alimen 

taci6n y que la regi6n por efecto clima tiene una marcado es

tacionalidad en el crecimiento de ·los pastos, lo conservaci6n 

de forrajes que se r ealiza es mínima y al hace r se, es en formo 

rudimentaria e ins uficiente para enfrentar los períodos crít i 

cos. 

Po r ot r a pa r te hay una def i ciente utilizaci6n e ineficiente 

stock de maqui naria ogr! cola. 

3.2 .l.2. Pr ade ras de Estepa Frío (Coironoles) 

Este tipo de pradera , abarca una extensi6n cercana a las 250 

mil H6s ., donde existe una aguda deg radaci6n del monto vegeta

c ionol y del suelo. La cobertura actual estimada es del orden 

del 60% y 20 cms . de p~ rdida de suelo. 
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Este tipo de prade ra han soportado una excesivo carga animal en relaci6n 

o la capacidad real de pasto r eo del recurso, y unido a la falta de inves

tigaci6n en dicho secto r implico un aspecto prioritario o considerar. 

3.2.2. Rubro Ovino 

En gene ral, el mantenimiento de las existencias ovinas y r~ndi

miento promedio de lana dé 3.9 Kgs. tienen como origen la escaso 

capacidad empresarial del productor ovino , caracterizado por un 

deficiente manejo sanitario , donde la sorno y parasit6sis gast ro

intestinales actúan fuertemente. 

Adem6s, existe una tasa de morta l idad alta en corderos del orden 

del 35-40% entre Parici6n y se~olada, debido prin~ipalmente o 

deficiencias alimenticias provocadas por crisis forrajera invernal. 

3.2.3. Rubro Bo~i~o 

Una de las consecuencias del lento desarrollo de este rubro es e l 

hecho que el productor de carne presente deficiencias en su manejo, 

en aspectos tales como: 

Alimentoc i6n - ya que no dispone de sistema de pastoreo, sino por 

el contrario lo maneja en forma extensiva, adem6s es insuficiente 

la conservaci6n de forrajes para períodos críticos. 

Sanidad Animal - prevalecen enfe rmedades como brucelosis, tubercu

losis, parasiti smo gastrointestinal, trastornos metab6licos etc. 

Por otra porte e l apotreramiento es escaso y la infraestructura 

predio! es mínima. 

IV.- COMERCIALIZACION 

4. l. Productos Agríco l as 

Lo producci6n ag rí cola regional, s6 l o tiene una comercializa

ci6n local. 

4.2. Productos Pecuarios 

Para el caso de los productores pecuarios, la mayor parte de 

lo producci6n se comercializa o través de intermediarios al 

Mercado Nocional . 
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Es importante mencionar el efecto positivo que ha tenido la instala

ci6n de un a Fer i o , mejorando lo s servicios de come r c ializaci6n y 

presen tando o dem6s un cana l con stan te de compro y venta de ganado . 

Por otra parte se ha abierto ~n nuev6 canal de come rcializoci6n con 

la puesto en marcha , del Matadero Frigorífico Chacabuco. 

A l a fecho esta Empresa ha realizado una exportoci6n de carne ovi n o 

de 350 Ton . a los Pa í ses Arabes . 

En cuan to a la producci6n de lona y cueros, existen var ios canales de 

come rc ializaci6n, siendo e l m6s i mpo rtan te e l i nt e rmediario o comisio

n ista que compra para Firmas Texti l es , cu r tiembres o para exportado r es . 

En genera l se aprecia un increme nto de l os precios a nive l de productos, 

lo que ha dinamizado la producci6n . 

La producci6n de leche es marcadamen te estacional y considerada como un 

s ub-producto de l a exp l otoci6n bovino . 

Otros rub ro s qu e est6n apareciendo e n la producci6n r eg ional son: el a

pícola, cuya producci6n exp eriment6 un fue rte i n cremento con altos ren

dimientos unitarios, l os actuales vo l6menes s6 lo se comercializan l o cal 

mente (25.000 Kgs. ap r oximadamente y 25 Kgs./co lme n as). 

Uno exper i e ncia altamente favorable de l sector privado , lo constituye la 

expo r taci6n d e ca r ne de liebre congelado a Paí ses Europeos. (año 79 3 Ton . 

y este año se esp ero ll egar a 40 Ton.). 

V. - PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

5. l . Agricultua : 

En cuan to o los cu l tivos tradicional es se debe t e nder hacia l o 

selecci6n y adaptaci6n de va riedades adecuadas a la regi6n. 

Adem6s se debe r6n me j o r a r las p r6ctico s culturales existentes , como 

se r uso de semillas certificadas , uso de fertilizantes , siembras 

e n ~pocas o portunas , etc . 

En cuanto a cultivos n o t radicionales se deber6n realizar los es

tud ios que tiendan hacia l o di ve r si ficaci6n de cultivos , especia l

mente en el secto r de microclimo . 

Por ot ra parte e n estos secto res de microc l imo debido a las con

diciones imperantes , los r eque rimi e ntos de riego durante g ran parte 

del año hacen necesaria l a construcci6n de canales y obras de ri ego, 
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adem6s la r ealizaci6n de p l antaci6n de co r t inas co r ta viento que p e r

mi t irí an incorporar importan tes sect ores a l a p r oducci6n de ho rtaliz as 

y otros , de fue r te demanda regional. 

En la producc i 6n ho r t í co l a es~6 teni e n do importan c i a l os cu l tivos bajo 

p l 6 stico , dado al afecto demostrat i vo de algun a experienc ia p rivada 

con cierto éx i to técn ico y econ6mico . Refue r za este hecho los al tos 

p r ec i os y ma l a calidad de l os -hortalizas t r a í das de otras r egiones m6 s 

a l cent r o del pa í s . 

El i ncreme n to de la producci6n agr í cola se enc uentra v í a aume n to de 

ren d i miento y no a través de mayo r superfic i e , puesto q ue l a r eg i6n 

p r esenta ventajas comparativas en la producci6n gan adera. 

Este i n c r emen to de los r e ndimientos se p uede lograr a t r avés d e me j o 

r ía en l os n iveles tecnol6gicos y a través d e aume n to d e l os inverna-

ª d e r os e n lo que r e l acion a la p r oduc ci6n ho r t í cola. 

Se estima que el desa rrol l o d e l os cu l tivos ag rí co l as , s 6 l o de be se

g u ir el curso normal de aumento d e mog r 6fico, sin pretende r que la r e 

gi6n sea producto r a para e l Me r cad o Nacional. Deb e a bas t ece r los r eque

r i mientos for rajeros y concen t rados n ecesa r ios pa r a sat i sface r las n e 

cesidades de la ma s a ganadera , adem6 s de abas t ece r d e a l gunos p r oduc tos 

de chacare rf a a la poblaci6n de los centros poblados m6 s i mportantes . 

5 . 2. Pecua r io 

Los i ndicadores técnicos promedios, muestran la posib ilida d de me

jorar la product ividad ma nifestada e n paricion es, mo r talidad y 

r endimientos de carne y lana. 

Se pien sa que el camb i o tecnol6gico debe r6 se r a través de l a ~eac

ci6n de l os producto r es ante la polí tica de me r cado , aplican do las 

medidos de mane jo y mejoras gen éticos . 

Se considero que s e puede aumen t a r l o maso bovi n a y por o tro lodo 

mej ora r sustancialmen t e lo calidad y r endimiento de l o masa ov ino . 

En el Mercado exte r no de l o l on a y l as pos i bi l idades de c recimiento 

e n r e ndimiento unitario y los p r ec i o~ muestran l a fac t ibil i dad de 

i ncrementar en forma importante la p r oducc i6n y mejorar la ca lidad 

de l producto . 
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En los 6l timos años los ventas y envío s ext ra regionales de bovinos 

ha cambiado aumentando lo cantidad de vaquilla s , los que son consi

derados de bueno calidad poro reproducci6n. De d isminuir lo prevalencia 

de enfermedades, lo regi6n puede ll~gor o se r uno zona produc tora de 

Vientres poro c rí o. 

Un factor que limito los posibilidades de uno adecuada y est imulante 

comercializoci6n, lo cons t i tuye lo ven~o en estado primario, sin so

meterlo o procesos p r evios de t ransfo rmaci6n, que con bajo costo adi

cional, generan un valor agregado que o riginan un precio final que 

hace atractivo s u producci6n . 

Adem6s se plantea la necesidad de implementar las instalaciones ya 

existentes o c rear ot ras , como por ejemplo, planto de alimentos con

centrados, conservera pa ra elaboraci6n en f r!o de liebr~s, patos, ga~ 

sos , etc. , lavade r o s de lana, c ur tiembr es, etc ., esto 6ltirno ligado al 

hecho que exi s t e Artesanía cuya actividad p rincipal est6 dirigida a 

la e laboraci6n de te jidos de lana y manufacturas en cuero. 

5 . 3 . Praderas 

5.3. l. Semi-H6rnedas y H6rnedas 

Se considera necesario aumentar la supe rfi cie de praderas 

de alta produc ci6n a trav~s de prácticas de fertilizaci6n 

y manejo de pos toreo, para as!, con aplicaci6n de adecuadas 

t~cnicas de conse r vaci6n de forrajes, suplementar en el 

per í odo de crisi s alimenticia. 

Los campos cubie r tos de t roncos debie r an limp iarse y pro

vocar mediante e l mane jo de ganado e l uso de l os predios 

en forma intens i va. 

5.3.2 . Estepa Frfa : 

Se de be r6 r ealizar es tudios tendi entes a detenninar la ca

pacidad talajera 6ptimo a ni ve l predio! y se deber6 tender 

hacia e l me joramiento de l uso del coi r6n corno recurso fo

rra j e ro, a trav~s de pra'ctica de mane j o . 

5 .4 . Rubr o Ovinos: 

Se debe r6 t e nde r hacia los cambio s t e cnol6g i cos para adopcibn de 

adecuadas práct i ca s de mane j o en gene ral y sobre todo en l o que 

dice r e l ac i 6n a lo al ime ntoci6n y sanidad animal. 
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Se deber6 continuar e inten s ificar con la e standarizaci6n del ganado 

ovino en l a reg i 6n, orientandolo al t ipo dobl e prop6s ito (lana-carne) 

mediante la renovaci6n de r ep roduc tores de alta calidad genética. 

5.5 . Rub ro ,Jfo.vit'IGS 

Se deber6n r ea l i z ar e s tudios e n materias de determinaci6n de lo 

cu r va de crecimiento de 'pas to s , definici6n d e razas y sistemas -

adecua dos o la obtenc i6n de p roductos de mayor precocidad y r e n

d imi e n to con e l ob j eto de obtener una mayor p roducci6n de Kilos 

d e carne por H6., 

Se debe r6n me jorar l a s técnicos de manejo, en l o que dice relo

ci6n o : 

- Al ime ntoci6n a t r avés de sistemas adecuados de con se rvaci6n de 

forrajes y manejo de pas toreo . 

- San idad An imal, p r evenci6n y/o er r adicaci6n de e nfermedades t e n 

dientes o me j o rar e l e stado s anitario del ganado de carne en lo 

r e gi6n .. 

Po r ot r o porte se debe r6 i n centivar s i stemas adecuados de opo 

treromi e nto s e ince n t ivar lo dotoci6n de infraestructura mínimo 

pre diol poro desa rrollar un manejo racional del rubro . 

Adem6s , es c onvenie nte la formoci6n de planteles, elaboroci6n 

de r eg istros ge~eo l6g icos , qu e hoy d ía se ll evan e n OGANA, in

seminaci6n artificial , e tc. 

5.6 . Ot ro s Rub ro s 

Apic u l tu r o 

Pese a se r un a act ividad nacien te , es impo r tante me ncionar que 

l o utiliz aci6n de r e cursos mél! fe ro s presento amplias perspecti

vo s , ya que lo s r e ndimi entos obs e r vados son superi o r es e n un 

100% a los d e la Zona Ce n t ral. Adem6s las condiciones del Me rca

do In te rnacio nal son bue n os , con prec i os y vol6menes de compra 

e stable . 

Es t udio s r eci én t e rminados sobre e l diogn6stico y eval uaci6n de 

lo fl o r a me l!fe ro y h e chos por la Un ivers i dad de Chile demuestran 

e l a lto pote nci a l ex i s t e nt e , y o que para todo e l 6rea c ubi erta con 

vegetoci6n potencialme n t e a p ícola ( 1.27 4.049 H6.) se puede ,·espe

r a r, e n té rminos co n se rvado r es , l o in s taloci6n de 120 . 000 mil co l

me nas mode r nas , qu e r e ndirían apro ximadame nte 3 . 927 Ton. d e mie l. 
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Adem6s,debe considera r se e l efecto de l o occi6n polinizonte e n los 

praderas, provocando con e llo un mejo ramie nto natura l de incalculables 

proyecciones y va l o r . 

EFECTO DE LAS POLIT ICAS ACTUALES 

Lo libertad de p recios en prodvctos, i nsumos junto o lo infonnoci6n de 

me rcados y o lo libre decisi6n sob r e producci6n de l os productores bo 

tenido un efecto posit i vo en l os rub ros antes mencionados . Por ot ra -

parte se han me jorado sustancialmente la r elaci6n de p r ecio carne en 

pie entre la Regi6n y Santiago, act i vando de ésta manera el mercado Re

gional. 

Adem6s ha infl u!do en la bósqu~da de nuevas a lternativos·· de producci6n 

como se r r ub ros nuevos potencia lme nte expor tables , como l a miel. mos 

que ta, cue ros y ap r ovechami ento de la fauna si l vestre. 

La po l! tica c r editicia ha produc i do efectos favo r ables ya que se han 

o r ientado l os r ecu r sos a aquellas actividades con r entabilidades acep

tables. 

Los beneficios tonto tributa r ios , arancelarios y bonifi caciones o lo 

mono de obro e 1ncentivo o los inve r s iones contemplados en l os D. L. 889 

y 2239 han favorecido o los p r oductores del sect o r, posibilitando in

c r ementar los i nversiones predioles en maqui nar ia ogr!colo , galpones, 

ce r cos y a nimales. 

VII. - ESTUDIOS Y PROYECTOS 

La Regi6n de Aysén se encuentro en pleno etapa de estudios de sus r e 

cu r sos , poro poder e ntregar al secto r privado distintas posibi lidades 

de explotoci6n de e llos , l o que obligo o solucionar diversos fac tores 

que influyen en l o p roducci6n, como se r: 

- T! t ulos de Propiedad : 

Ser6·1 fundamental r esolver los p r ob l emas relativos al saneamiento de 

la propi edad , lo que sin dudo limito e l desarro llo de l sec t or. 

- Minifundios : 

Se debe r6n intensifica r l os estudios y medidos tendientes o soluc ionar 

l os probl emas de minifund ios en lo r eg i6n, a f in de detectar a quellas 

concentraciones con soluci6n Agr! co l o y l ogra r que puedan s~li r de la 

condi ci6n de Minifundistos . 
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- Tecno log!a : 

Se intensi ficar6n los esfuerzos po r inducir cambios tecnol6gicos a los 

producto r es de acuerdo con l os. recursos existentes. 

Esto se har6 ya sea a t r avés de inves tigac i6n de car6cter regional,cen 

tros demostrativos a g r!colas, predios demostrativos en los distintos ru

bros. 

Esta inve s tigaci6n deber6 ser apl i cada y ampliamente difundida entre 

los produc tores y podr6 se r privada o p6bl ica . Jun to a esto se incenti

var6 la instalaci6n de Empresas de As i stencia Técnica en la Regi6n, que 

permitan asesorar pe rmanentemente al productor. 

Lo anterio r se r6 complementado • con capacitaci6n tanto laboral como em

presarial de l os productores. 

Se hace necesario estudiar y cont r olar la incidencia y pérdidas por en

fermedades animales de alta importancia como sa rna ovina e hidatidosis . 

Deg radaci6n de los Recursos: 

Los procesos e rosivos que se presentan en Aysén s on de consideraci6n. 

Se hace necesa rio utiliza r los s ue l os de acuerdo a su capacidad de uso, 

en base a un mane j o racional del s ue l o , y adem6s fomentar la forestaci6n 

en 6reas con se rios probl emas e ros i vos . 

Organizaciones: 

Las Or ganizac i ones de producto r es deber6n reforzarse, lo que les permi

tir6 adoptar Asi s tencia Técnica Nacional o ext ranjera a través de conve_ 

nios directos y enf r entóndo en conjunto nuevos mercados para sus produc

tos . 

VIII.- ACCION DEL MINIST ERIO DE AGRICULTURA 

El Mini ste rio de Agricultura en la XI Regi6n con sus se r vicios dependien

tes (SAG - INDAP - ICI RA y CONAF), han o r ientado su acci6n basado en uno 

mayor porticipaci6n de l s ecto r p rivado, real izando ciert os labores en opo 

yo de los medianos y pequeños ag ricultores. Dentro de los principoles,te

nemos la denominado "T ran sferenc ia Te cnol6gico Agropecuaria", cuyo obje

tivo primordial e s servir de nexo entre las fuentes ofe r entes de Tecno

log!o y l os productores, poni endo a su al c ance las mejo res t é cnicos que 

l e permitan aumentar sus producciones. 
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En roz6n o lo anterior se es~- ¡ecutondo un "Programo de Investi 

goci6nes Pecuarios" por porte de INIA y financiado con el FNDR, -

destinado o evaluar e l compo r t amiento d e producci6n de ca rne con 

ganado Hereford y e nsayos de compo~oci6n de rozos. Adem6s , po r o lo 

obtenci6n de i n fonnoci6n b6si c o s obre manejo y mejoramiento de pr~ 

de r os y cultivos suplementarios destinados o palear el pe riodo c rf 

tico alimenticio, se est6n ~s tobleciendo ensayos de forroje ros,si! 

temas de r egeneroci6n de prade ras y ~ultivos suplementa r ios , "VICIA 

AVENA" , etc. 

En convenios directos con los producto r es , se continuar6 con las 

siembras d emo s trativos e n papos y aveno y el estudio del comporta

miento de va riedades , fertiliz oci6n y Apocas de s iemb~ . 

Adem6s se continuo r 6 con lo r e olizoci6n de demostroci6n de contro

les de malezas y plagas en hortalizas . 

Todo l o e nunciado anteriormente permitir6 lo reolizoci6n de nuevos 

"d i os de campo" con los productores y un e s trecho contacto del Mi

ni sterio c o n los agricultores de l o Reg i6n. 

Por otro porte se intensificor6n los medidos de Protecci6n y control 

pecuario especialmente en lo que dice reloci6n al problema de l os 

enfennedodes trosmicibles que afecten lo salud p6blico con un eviden 

te deter ioro de lo producci6n ganadero. Se ha estimado necesario ela 

boror un p royecto tendiente al control y/o er r odicoci6n de l o hido

tidosi s y sorno ovino, en que s e hoce un estudio conjunto con bruce 

losis e l cual ser6 presentado poro s u financiamiento a l FNDR. 

Antecedentes obtenidos por SAG - Regional determinaron uno prevalencia 

equivalente al 2.48% poro bruce los is, cifro que estorfo definiendo uno 

estrotégio d e erradicación. 

En reloci6n o los pequeños agricultores y con el objeto de promover 

e l desarrollo s ocio econ6mico y cultural de este sector de los agri

cultores, que se caracterizan por s u bojo nivel de i n greso neto, es

coso integroci6n o lo economí a Nocional y oplicoci6n de tecnolog!os 

inadecuados en s u explotoci6n, o travAs de Indop, se ha estado dando 

apoyo técnico-financiero, do nde el a g ricultor est6 recibiendo Asisten

cia Técnico di r e cto y donde s e l e financian actividades fundamental

mente en l o s rubros de inve r si6n. 
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Adem6s y como un modo de i r e l evando e l nivel empresarial, en conjunto 

con INACAP se est6n dictando cu r sos de perfeccionamiento , en materias de 

administraci6n rural, enfe rme rta de ganado y manejo de praderas, lo que 

favorece r6 sin duda alguna a los p roductores de la XI Regi6n. 

e o N e L u s I o N 

En los sectores o r ub ros en que l a r egi6n ha mostrado especializaci6n 

se ofrecen excelentes perspectivas. A l a luz de estudios realizados re

s ulta pl enamente factible , desde e l punto de visto econ6mico, lograr une 

considerable aumento e n la producc i6n pecuaria, mediante lo limpia de t~ 

rrenos mejoramiento de empastados y empastadas ortificiol"es, s uplemento

ci6n inve rnal, mejoramiento ~enético y manejo de ganado , ésto podrto du

plicar la productividad . 

Las perspectivas a dem6s se manifiestan en l a de rivaci6n hacia otros ru

bros, como l a miel, donde la regi6n presenta uno producci6n por colmena 

superior al r esto del pa!s y una flo ra mel! fe ro natu ral abundante. Po r 

6ltimo, ex i s t e una incipiente ag r icultu ra, la que obre interes antes per: 

pectivos de desarro ll o en el rubro chacorer!a y hortali zas de microclimo 

o invernaderos con clo ros posibilidades de competi r en e l mercado local 

con sus similores provenientes de la Zona Central. 

Es por ello que en g ran medida, el desarrol l o de Ays~n estar6 dado por 

la agres ividad que demuestre el secto r privado y adaptarse o las actua

l es condiciones de p r oducci6n, donde l a t r ansfe rencia t ecnol6gica juega 

un rol f undamental . 
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