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PRESENTACION

ESTIMADOS USUARIOS DE CIREN:

Tenemos el agrado de dirIgirnos 8 Uds. para poner 8 su disposición la primera edición de nuestra
publicación preliminar denominada 'W/as Agroclimático de Chile IV - IXReglones'~

Al utilizar esta obra, se deberá tener en consideracfón sus limitaciones provenientes por una parte de la es
cala de trabajo, y por otra de la escasa Información disponible existente en algunos sectores. Esto último se origina en
la ausencia de una red de estaciones meteorológicas estratégicamente ubicadas y destinadas especilicamente a medir
Josparámetros c/lmáticosy demás.antecedentes de tmeréeparala agricultura.

Sin embargo, acogIendo numerosas demandas y consultas, hemos estfmado útil efectuar esta edición
preliminar, con fas salvedades antes señaladas. Estamos cIerto que ella representará un apoyo Importante al desarrollo
agrfcola del pa[s.

La confección de este Alfas es el resultado de la compilación y adecuación del producto de estudios de
delimitación y caracterización del clima a través de fas atributos más relevantes para fa agricultura realizados por GIREN
en los últimos años. Su publicación tiene el propósito de dar a conocer información gráfica, descriptiva y cuantitativa
especIfica, particularmente apropiada para el análisis y el establecimiento de directrices en el ámbito agrlcola nac/ona/.

El Atlas presenta conceptos básicos de delimitación y caracterización de unidades territoriales
agroclimáticas homogéneas, información cuantitativa seleccionada para cada una de fas 154 unidades delimitadas y car
tograffa compuesta de 2 mapas macrozonales, 7 mapas regionales y 21 mapas subregionales.

La cartografía publicada corresponde a reducciones computacionales de las cartas agroclimáticas
regionales escala a 1:250.000 de Jos estudios originales.

Es el deseo de GIREN que este esfuerzo sea de utilidad para todos los productores del pals y de las Ins
tituciones Privadas y Públicas relacionadas con el sector agrlco/a.

PEDROGOfCKARMELlC
Director Ejecutivo

Santiago, abril de 1990
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PROLOGO

El Clima como
Recurso Natural Renovable

La dIstribución heterogénea de condiciones climáticas en el
planetaconvierteal clima en un recursonatural;naturalpuestoque
en su gestación Intervienenfuerzasde la naturalezaajenasa la ln
gerencia del hombre y recurso, pues la escasez areal que presenta
determinado conjunto de condIciones cflmátlcas en relacIón a la
valoracl6nde usoqueleda elhombre,causaunapresióndedeman
da por lasáreasque lo ostentan.

Además. desde el punto de vista de su aprovechamIento el clIma
es un recurso natural renovable,en atención a que los elementos
componentes y los fenómenos cósmicos afines presentan ctclcs.
Por ejemplo. las oscilaciones térmicas. definidas por la alternancia
de temperaturas extremas que se repiten diariamente debido a las
diferencias de flujo radlatlvo dia-nccbe, o la recurrencla de perfodos
secos y lluviosos de carácter estacional.

Por otra parte, desde el punto de vista de la economra vegetal, al
recurso clima es pcslbteconsIderarlo compuesto fundamentalmente
de los aspectos luz, calor y humedad.

La Evaluación Agrfcola
del Clima

Definido el clima de una localidad determinada por los patrones
de comportamtento anual y estaclonat de un conlunto de vartabtes
que caraclerlzan el estado medio de la atmósfera lnmedtata a la su
perñcíe terrestre, su estudIo Implica el análisis de largas series
estadlstlcas de observaciones meteorotóqlcas confiables que pero
mitan definir certeramente la marcha más frecuente de los eventos
atmosféricos que caractertaan al clima. Sólo en estas condiciones
es posible caracterizar el clima y establecer pronósticos relativos a
la ocurrencla de un fenómeno . el cual sIempre estará expresado
como una probabilidad.

Sin embargo, nI la más precisa ceracterlzaclón climáti ca o el
pronósllco de eventos mejor ajustado será de utilidad para la agr icul
tura sl se desconoce la relación exlstente entre las condiciones
climáticas y los estados fenológIcos de los cultivos. En etacto. la
consecuencia que puede tener un evento atmosférico dlllere según
sea la fase de crec imiento en que se encuentre el cultivo, pudiendo
ser favorable , Inocuo o perjudIcial; más aún. Idéntlca anotactónes
válida respecto de un cultivo a otro.

En consecuencta. la evaluación eqrrcota del clima debe con 
slderar, necesariamente, el estudio del efecto de los elementos que
lo componen sobre las diversas etapas Ianolóqlcas de los cultivos,
a través del análisis de cor relaclón enlre observaciones paralelas de
eventos meteorolóqlcosy fases de crecimiento vegetal. De este lipa
de anállsls es posible InferIr cuáles son los requerimientos
energéllcos e hldrlcos de los cultivos y determinar los umbrales
crñlcos que favorecen o Inhiben su crecimiento y productividad.

De lo anterior se desprende claramente que cuanto más se co
nozca acerca del clima de un ter-norte yde la relación existente entre
condiciones climáticas y desarrollo de las especIes, más racional y
efectiva podrá ser la toma de decisIones en el agro.

La Agroclimatología
Laagrocllmalologla estudia las condiciones cllmáttcasque llenen

importancia para la producción agrlcola y su dtstrlbuclón en el ttem
po y el espacio , considerando la lnñuencla del relieve y la actitud del
hombre. Su objet ivo central es establecer leyes de correlación entre
los fenómenos ñslcos y biológicos relevantes en el crecimiento y
producción vegetal. para contribuir a una base teórica que puoda
guIar hada el mejo r aprovechamiento de las concrcrcnee cflmállcas
favorables a la vez que mejorar la lucha contra los fenómenos y con
dlclones desfavorables, a fin de optimizar la relación condiciones de

clima producción vegetal.
las princIpales üneaede acción de la agrocllmalologfa son :

La elaboració n de fndicesparala valoración de las condicIones
cllmátlcas .

La zonlllcaclón de territorios para determinar la validez de las
espectallzaclones agr(colas.

El examen de las condiciones favorables y desfavorables del
clima para diferentes cultivos de acuerdo a sus estados
fenológicos.

El estudio de la Innuencla de determinados elementos del clima
en el crecimiento y productividad vegetal,

la entrega de pronósticos agrocllmátlcos.

El estudIo de la introducción de nuevos cultivos y la
especialización areal de cultivos.

El estudio de la IncorporacIón de nuevas áreas a cultivos .

El estudio del clima en relación con la agrolecnta .

La Actividad de CIREN en la Zonificación Agrocllmáll ca
Dentro del amplio contexto dela eqrocümatotoqra y ccnelderen

do que la dlrect rlz ínsntuctone t apunta a la búsqueda, compilacI ón,
adecuación y difusión de lorcrmaclón de recursos naturales, una de
las líneas de estudlo desarrolladas por CIREN, se reflere a la
zonificación de las condiciones climáticas con relevancia para la
agricultura presentes en el territorio nacional. Es asl que, a través de
la realización de estudios a nivel regIonal de zonificación, han sido
construfdas las cartas de distrItos agrocllmállcos, escala 1:250.000,
del área comprendidaentre las reglones IV YIX,lográndose la cober
tura de una vasta e Importante parte del territorio agr(cola del pars
con una metodotoqla similar, entregando Información especfflca a
mediana escala, para apoyar el análisis y la toma de decisIones en
el ámbltc agr lcola.

Obviamente, el materlal generado que se publica corresponde a
una prImera generacIón en lo que a matarla de estudIos de
zonlffcacfón agrocllmátlca se refiere y, por lo tanto, el nivel de detalle
de la Información "ysu aptitud para el análisis agrocllmállco deja
amplio margen a futuras Investigaciones en esta meterte. Se está
parttcutarmente conscie nte que la IncorporacIón de estadrstlcameno
sual de ctertosparámet ros a nivel dlstrllal serfa de gran valor para el
usuatlo,no obstante. su publicacIón excede las posibilidades de esta
obra .

ElAtlas Agroclimálico
Con la publicación del Atlas Agroclimátlco de Chile, IV a IX

Reglones se busca llenar un vado en cuanto a cobertura y
especificidad de InformacIón agrocllmállca a mediana escala se
refiere. Por esta razón, Junto a la cartoqraffa se presentan los con 
ceptos básicos asociados a la delimitacIón y caracterizacIón de
unIdades agrocllmállcas ncrncqenees . asl como Información
estaofsñce agrocllmátlca seleccionada a nivel de distritos
agrocllmállcos.

A fin de poslbultar la ubicación de localidades de pequeño
tamaño, cada reglón se encuentra subdIvidIda en tres sectores
diferenciados por colo r, los cuales son mostrados con mayor detalle
en las láminas siguIentes. Los subsectores dlterenclados cor respon
den al Litoral y la Cordillera de la Costa, a los Valles Transversales y
el Valle Cenital y a la Cordillera de Los Andes, hasta una altura
máxlma de 2.000 metros. la IVReglón es presentada en detalles por
provincias , Elqul, Limar! y Choapa, debIdo fundamentalmente a
limitaciones de formato de las láminas.



INTRODUCCION

Dist r itos Ag rocilmátlcos
y Parám etros de Zo nificación

El di strito agro cllmátl co es un área con condiciones cllmá tlca s
hom ogéneas desde elpunto de vista de un conjunto de parámetro s
térmicos e hfdrlcos que representan las condlclones climáti cas
medias del verano y dellnvlemo con relevancia para el crecimiento
y producción vegetal.

No obs tante la homog eneldadcllmátl ca asumIda al área dl strit al,
exlsten variaciones Interna s de cada uno de los parámetros y, asImIs
mo. los límites entre distritos representan variaciones paulatinas sln
dlsco ntlnu ldades. Por esto, los valores ce tact erfstlc cs del dlstrlt o,
representan en realidad, un promedI o de cond icion es cllmátlcas
posib les d e encontrar en el área delim itada y su Interpretació n debe
ser tom ada como referencia. Esto no Impide afirmar que en tod as
las localidades dentro del distri to pueden prosperar determinadas
especies co n semeja ntes poslbjjdadas de éxito y que otras en
contra rán limitacion es qu e harán menos pr óspero su culUvo .

La metod ologfa utilIzada para realizar la zonlñcaclón
agrocllmátlca, se basa en el tratamle nto catt oqrá tlco- cua ntitat ivo de
doce pa rámet ros d el clIma consIderados relevantes para el cu ltivo
d e vege tales. La potencialidad del cl ima para el desarrollo vegetal
está dete rminada por la dispo nib ilidad energétlca e hld rica del lug ar.

La energfa disponi ble, como potencial del clima , depende de la
radiaci ón sola r Inciden te, la d uración del d fa y las condtclonea
térmicas resultantes. siendo los pa ráme tros más asequibles las dlver 
sas medidas de la temperatura del aIre y sus derivados relativos a la
acumulación de tem perat ura y de Irfo. A su vez, estos parámetros
son fácilmente relaclonables co n los requerImiento s de los cult ivos
d ebido a que se co noc e su elect o di ferencial en los diversos estados
fenológicos de las plantas.

Lad ispon ibilidad hldrlca co mo pot encla l d el clima, es Impo rtant e,
po r cuanto un déf ici t de agua puede limitar los rendImIento s al no
co ntarse con riego. El agua es el vehíc ulo mediante el cua l las plan
tas captan todos los nutr ientes que requIe ren para su normal desa
rrollo. A part ir de la deterrnlnaclón de la dispo niblllda d y del déticit
hldr ico, se puede entonces determInar la cantid ad de agu a a
supl ementar medIante riego , de acu erdo a la d emanda especfflca de
cada cult ivo.

El clima se define po r la recurrencla de las estaciones del año . las
cuales poseen marcadas diferencias en nuestro pars. Este hecho
con diciona que la zoni fIcación aqrocürn áttca co nsIdere y deje cons
tancia respecto a la du ración, efecto acumulado y valo res extremos
de las condIcIones térmica s e hfdrlcas, al menos de las estaciones
opuestas extremas, verano e Invierno. Por otra parte, tenemos que
un mismo even to meteorol ógi co puede resultar benéfico, Inocuo o
per judicial al cultlvo, según sea el momento d el ciclo vegetal en que
ocurra, po r lo tan to, la zoni ficación y caracterlzaclón agrocllmática
debe remitirse a determinados porrcc os que sean comunes y com
parables al período de vida vegeta l, y no tan solo a clclos de carác 
ter astronó mico.

En la zonificación agroclimálica que se presenta, estos perIodos
espectales obedecen a una generalización que permite Identificar
una extensi ón de tiempo comp atible con el ciclo vege tativo de una
gran cantidad de culti vos; esto, sin embargo, limita la posIb ilidad de
análisis para casos particulares. Respecto a' las co ndtcto nes
t érmlcas. se ha elegIdo un perIodo de Interés especlat para la
acumulación de temperatura de septiembre a febrero, lapso de tIem
po en el cual se verifica el clcio veqetaüvo de la gran mayorfa de los
cul tivos de prlma vera- verano ; adicionalmente se ' consldera el
periodo cáli do oct ubre- marzo, el periodo fria jun Io-agosto y, como
meses ext remos más cáli dos y más írfos. a enero y Julio respectiva
mente. En cuanto a las condiciones hldrlcas. se ha defInido dos
períod os opu estos de acuerdo con la pérdid a de agua relacionada
co n la mayo r o menor cantIdad de calor y conslqulente
evapotranspira clón . los cuales se denominan como los tres meses

más cálld oe o de verano (dIciem bre-febrer o) y los tres meses más
frlos o de Invierno quntc a agosto).

La zon lllca clón agroclJrnállca utiliza doce parámetros con los
cuales se dIscrimina el territ orio dando lugar a la delimitación de los
d Istrit os agrocllmátlcos. De acuerdo a los valores que asume el con
Junto de parámetros en el área de estudio, se ag rupan puntos y áreas
en una misma categorfa climática. La Identlflcaclón de-tos limites
entrecategorfas odlstrltos cllmátlcos, es realizada rnedtahta el apoyo
d e las ca rtas topográfl cas realzadas por rang os de altura, la carta
geomorfológl ca, la Interpretación visual de Imágen es Infrarrojo de
satélite LANDSAT, que desta can part icularmente la veq etaclón y
dif erenc ia entre áreas vegetale s, y la verlflcaclon en terreno .

Los doce parámetros de zon ifIcació n son:

a)Parámetros Térmicos de Verano

dura ción de l perIodo libre de heladas

suma térmI ca base 10· e (septi embre-febrero)

temperatura máxima de enero

b) Pará m etros Térmicos de Invierno

duración del perfodo de receso vegetativo

hor as d e Irlo anuales

temperatura mlnlma de Julio

e) Parámetros Térmicos de Verano

dura ción del perfodo seco

déficit hfdrl co (octubre-marzo)

Indlce hídrlco del verano (dIciembre-febrero)

d) Parámetroa Hfdrlcos de Invierno

duración del periodo húmedo

excede nte hldrícc anual

fndlce hfdrl co de Invierno (luruo-aqos tol

Los distritos agrocl imátlcos resultantes son ca racterIzados
mediante la deterrnlnaclón de los valores medlo a probables d e en 
contrar y la representaclón grállca de los 12 parámetros de
zonificación en un códIgo o fórmula ag roc !1mátlca, la que no S8 In·
cor pora en el Alias po r razones de tama ño de las lámInas.

Por otra part e, el efec to que llene la Cordillera d e Los Andes en
la qene racló n de condlcfo nes climáticas ext remas, el aum ento de la
pendlente y ruqo sldad del terreno que crean lim itac iones al desarro
llo agrlcofa y la escasa dIspo nIbilidad de estadfsUca climát ica del área
cord illerana, recomiendan delim itar en allltud la cobertura de la
zonlücaclón agroc llmá tlca. Es asl que la carto graffa que se presen
ta cubre la cota de ~.OOOm de altit ud ent re las reglones IV y
Metropolitana, para dlamlnulr paulatinamente a 1.500m entre las
reglones VI y VIII Y a 1.000m de altlt ud en la IX regl ón.

Par émetros Incorporados al Atlas e Interpretación
Ag roclimétlca

En el AtIDS so proaontu una eotecclón de parám etros
aqrocñmátlc os que representan condlclo nes potenciales y restr tc
Uvas del clima , escogI dos de acuerdo a los requ erImIento s de los cul·
ttvos más difund idos que relacionan los valores de variables del ctlma
conlas respuestas positivas o negativas de los vegetales durante su



INTRODUCCION (continuac;6n)

ciclo de vida .

Desde el punto de vista térm ico. deb ido a la gran variedad de
espec ies cultiva bles y a la diversidad de rangos de sus req uerimi en
tos térmicos. las cond iciones c ñrnátlcas restrk:tlvas y pote ncIales
consid eradas Involucran parámetros de requerimientos pr ácuc e
men te un iver sales dent ro del ámbi to vegetal, como las temperaturas
medias y extremas. la acumul ación térmica. las horas de trio y las
'echas de helada s. Se com plementa la Informaci ón con datos de
humedad relat iva med ia y valo res extremos de radiac ión solar.

Desde el punto de vista hldr lco , se con side ra la prIncIp al restric 
ción . la magnitud del déficit brdr tco en [os meses de verano , prese nte
en mayor o menor grado en toda el área de es tudio : es complemen
tada con la duracl6n del periodo seco y el valor de
evapot ranspiracl6n pote ncial acumulado en los meses de verano , a
fin de permit ir la evaluacJ6nde sjtuaclones de cond icionamiento de
los cultivos a la presencia de riego .

l os parámetro s agrocli mátlcos que se presenta son defin idos
como sigue :

PlH Perlado U bre De Heladas, lapso promed io de Uempo que
transcurr eentre la úllima helada del año y la primera de la tem o
pora da invernal slqulente, medido en numero de dla s.

STV Suma Térmica Septi em bre-febrero . acumulación de la ex
cedencia de temperat ura media diaria sobre los 100 C, que re
presenta la d isponibilidad erecuva de calor para el crecimien
to vegetal, expresada en grados~fa. según convención
técn ica sobre la materia.

TME Tempe ratura Máxima Med ia de Enero, valor promedio de las
temperaturas máxima s medias que se presentan en los meses
de enero, en o C.

Tr,lV Te mp eratura Med ia Oc lubre-marzo , valo r promedio de las
temperaturas medias mensuales del period o en o c.

Hn V Hu med ad Relati va Media de l Aire Oc tubre -m arzo. valor
promedio de las humedades re tauves medias mensuales del
penocc. en'%..

HSE Hadiac i6n Sofar de Enero, valor promed io de la radiación
solar Incidente en elmes de enero. expresada en caVcm2/dla .

Pli20 ,PH50,VH50, VH20 Fec has de la Primera y Ul tima Heladas .
. estimacloo del-d fa de oc urrencia de la primera y la última

helada con probab Ilidades de 20.y 50% de exced encla.

r n v DuracIón del Periodo de Receso Veg etativo, número de
meses en que la temp eratura media es Inlerlor a 10° C.

HFA Horas de Fria An uales, numero total de horas acum uladas
durante elaño en Que la temperatura es menor a 70 C.

1MJ Temp eratu ra Mínima MedIa de Ju lio , valor promedio de las
temperaturas mlnimas medias que se presentan en el mes de
¡ulio. en eC.

TMI Temperalura Med ia Junlo-agoslo , valor promedIo de las
temperaturas medias mensuales d el perrada. en o C.

HRI Hum edad Relat iva Med ia de l Aire Ju nlo-ag osto . valor
promed io de las humedade s relal ivas med ias mensuales del
per iodo , en %.

ASJ Rad iacIón So lar de Julio. valor promedio de la rad iación solar
Incidente en el mes de lu llo. expresada en cal/cm 2ldla .

DPS Duración del Peri odo Seco , número de meses en que las
precip itacIones no alcan zan a eq ulpar ar el 50% de la pérdid a
de agua por evapotransplraclón poten cial.

DPH Duración Perfod lca Húmedo, núm ero de meses en Que la
precip itación es Igual o superior a la evapol ransplracl6n
po tencia l.

DHV Défi cit Hldr lco Octu bre-m areo. acumulacl6n del déllcll de
precipitación respecto a la evapotransplracJ6n potenc ial
dura nte el periodo. expresado en mm.

ETPV Evapotran spirac ión Potencial Diciemb re-febr ero. sede fine
como el uso, cons umo o evepotransplracló n desd e un cuttlvo
bajo. verde, de crecimien to vIgoro so (generalmente pasto )•. I
que cubre co mpletamente la superficie del suelo y que se en
cuentra en óptImas cond iciones de humedad del suelo. deter
minado para el perfod o y expresad o en mm.

De acue rdo a los requeri mientos y ümltentes de los cultivos, es
posible defini r una forma de interpretación de las condi ciones
c ürréucas de una loca lidad ubicada en un distrito agroc llmáUco
caracterizado por parámetr os térmicos e hfdrlcos . que permita
evaluar la adaptac ión de determinada especies vegetal en forma
primar ia.

En el caso de los cull1vosde prlmavera-vereno. se constderarán
fundamentalmente las co ndtc tones térmIcas del verano. y, en sequn
da Instancia, según el nivel de exIgencias del cultivo. las condicIones
térmicas del Invierno. .

l os cul tivos de Invierno co nsultarán las cond iciones lérmlcas de
Invierno . aunque en este caso. los paráme tros anotados son fun 
damentalm enle de carácter restricuvo.

Para los cultivos anuales y frutales deben revisarse todos los
parám etros térmicos. es deci r. los de verano e Invierno.

Tanto para los cultivos de primavera-verano, com o para los
anuales y los frutales, es menester con siderar las condi ciones
hídtlces del verano, siendo necesario evaluar las demanda s hrdricas
del cumvo para determinar la poslbllldad de establecImIento en
secano o la necesidad de suplir la deñclencla hfdrlca mediante la
aplicacIó n de riego . la condición de défic it hídrlco estival está
presente . en mayor o menor grado. en prácticamente l ada el área
entre la IV y IX reglones y acentuada partlcularmenle en el área al
norte del Aconca gua y en el Valle Centra/o
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El área de Chile que abarca este Atlas co rresponde al ter ritor io
comprendido d esde la IV a la IX reglones, ubIcado entre los 29° y 39°
30' de latitud sur entre el borde coste ro y la Cordillera de Los Andes .

Su ubicación latitudinal, en términos de la qénesls y compor
tam iento de l Clima , Impllca que el área se encuentra fundamental
mente bajo la influencia de la masa de aire de alta presión subt ropt 
cal o ant iciclón del Pacíñco, localizado ap roximada mente entre los
20° y 40° de latitud sur. El antíclclón se caracterjza por la subslde n
cla de aire .fresco que no logra absorbe r abunda nte humedad del
océano, por provocar el enfriamIento superfIcial que Invierte el
grad ienle térmico vertIcal y po r la generació n de condIciones de gran
estabi lidad atmos férica y buen tiempo.

la acción de la alta del Padllco se ve reforzad a du rante el verano,
cuando el calentamiento conllnental causa una baja presión térmica
superficial que provoca el aumento de flujo de aire fresco y con poca
humedad desde el océa no, que aminora la tempera tura co ntinental ,
particularmente la cos tera y. a la vez, mantiene condiciones de buen
tiempo a lo largo de tod a el área de estudio du rante un periodo
prolongado.

Al sur del anticiclón de l Pacñlco. aproximadamente en torno a los
42°_44° sur, se localiza una franja latitudinal de bajas preslones. hacia
donde confluyen vientos provenientes del antlclclón sub troplcal ydel
anti cic lón polar, dando lugar a una zona frontal donde se generan
perturbaciones a la estabilidad de las condiciones atmos térlcas
dominantes.

Durante el invierno, el desplazamlentc hac ia el norte de tod o el
sistema de altas y bajas presiones hasta en aproxlmadamentetcvde
latitud , permite el arribo de sítuacionesfrcntales a latitudes menores ,
dando oportunidad a condiciones esporádicas de mal tiempo y
aumento de la probabllldad de precipi tació n en el área comprendida
entre las reglones IV y IX, siendo éstas más frecuentes e Intensas en
el área sur.

la dife rencia de calentamiento océano-continente causa brisas
que fluyen de mar a cordillera duran te el dla y desde la co rdillera al
valle por el ata rdece r. las brisas de mar enfrfan el aire y portan cter
ta cantidad de humedad atmosférica, mientras que las br isas que
descienden la cordillera son comparativame nte cálidas y secas par
ticularmente cuando el aire es de origen transandino y ha sldo ter 
zado a ascender la Co rdillera de Los Andes perdiendo humedad
antes de comenzar su descenso po r las lad eras occidentales y
causan aumento de la temperatura y de la evaporación. Por el con
trario , cuando la brisa co rdiJleranase produce por enlrlamle nto local

es frfa y seca y causa descenso de la tempera tura nocturna en el
valle.

El alcance que puede tener el electo moderador de las brisas
marinas sobre la temperatura y aporte de humedad depende, entre
ot ros, del grad iente térmico existente y dela facilidad de penet raclón
o del bloqueo que encue ntra a su paso hacia el cont inente. En este
punto, la configuració n topográfica del tenttorlo juega un rol deter
minante en la variedad de condlcfones cumáttcas resultantes. lqual
mente, el aporte de calor de las brisas que desclende n de la cordt
llera y su po tencla t de evaporeclón depe nden, en buena medida, de
la relac lón de dife rencla d e alt ura y de la canalización de los flujos de
alre descendentes po r la presencla de valles.

El relieve, en si, es causante de di ferenclaclón de condlclones
ctlmétlcas , puesto que Influye en los montos de radiación Incidente
sob re la supertlcle terrestre, tanto en 10 retaclonadc con la altitud
como en la exposi ció n. Ad lclona lmente, el relieve es capaz de en
cauzar o bloque ar flujos de aire, tanto fenómenos local es como ex
tensivos . Desde el punto de vista local, Influye en 'a clrculaclón de
la brisas océa no-continente y cordn era-tondos de valle, as' como en
la creación de áreas de enclaus tramie nto. Desde el punto de vista
extensivo, la Cordllle ra de los Andes establece bloqueo a la Influen
cia de masas de aire de la vertie nte ortentat del conti nente. que sólo
traspasan la cordille ra en el extremo norte forzadas po r el efecto de
fuertes gradientes de presió n, y prolonga hacia el sur del terrüorto la
domInancIa del antlc lctón del Paclflco al establecer un freno a su
avance hacla el este que lo hace desvia rse hacia el sur. la Cordi
llera de la Costa , menos con tinua y prominente, causa efectos de
bloqueo diferencial a lo largo del territorio, dando lugar a sombras
pluviométr icas en el Valle Cent ra' y aumentos de precipi tación
coste ra, o bien, permite la ventilación lntertor por la penetración. dis
persa o canalizada, d e las corrien tes de aire. siendo particularmente
Importante el paso du rante la ocurrencia de situaciones frontales.

la lámina de la página siguiente presenta los mapas de macro
zonas térmicas e hldrl cas del área de estudio. El mapa de macro
zonas t érmtcas ag rupa áreas dlstrltales por rangos de acumulaclón
térmica base 10° C durante el petlodo septiembre- marzo. De similar
forma, el mapa de macrozonas hrdricas agrupa áreas dlstrltates por
rangos de acumulación ejeeJéllcll hfeJrlco duranle el por/oda octubre
marzo . Esto obvlamente le otorga a los mapas presentados un
caracter rererenclal. Sin embargo, se puede aprecia r en ellos las
qradaclones latitudInales ylongiludlnales de los parámet ros, prod uc
to del efecto combinado de los lactares del cl ima.
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS IV REGION

la región de Coqulmbo se extie nde ap rox Imadamente entre los
29" y 32° 15' de latit ud sur, en el extr emo septen triona l del área de
estudio, en la cual actúa con mayor fuerza el antlclclón del Pecmco.
siendo Inte rrumpido brevemente entre mayo y agosto por la llegada
a esas latitudes de situac iones frontales de corta duración y oc urren
cia mu y variable,

la rccocreuade la región es esencia lme nte mo ntañosa y resu lta
dif ícil d ist ingui r entre la Cordillera de la Costa y la Cordi llera de Los
Andes, pues la depresión Intermedia, ca racterfstlca da la zona central
de l pafs, apa rece muy esporádicame nte. Sólo el esc urrImie nto ha
logrado rebajar el relieve y ha generado estrec hos va lles transver
sales a los alineamIen tos cord illeran os lon gitud inales. En los cursos
inferiores de los rfos, los valles reciben y canallzan hacia el Interio r la
influencia de brisas ma rinas frescas y húm edas; en el curso modio,
los valles de los anuentes se orientan de norte a sur, quedando al
abrigo de la penet ración de la Influencia marina; y en el curso supe 
rior, los rrosdescienden transversal y abruptamente la cordillera po r
estrechos valles en donde dominan el clim a los factores de altura .

A consecuencla de l relieve, es posible ldentillcar un subsector
cos tero expuesto a los vientos del oeste , frescos y con cierta
humedad que comprende al litoral la veruontoortomat do la Cordil
lera de la Costa y las estribacio nes más occidentales de los cordones
transversales, a los que se suman los corredores de ventilación de
la costa al inter ior a lo largo de l curso lnterto r de los valles t ransver
sales . Hacia el interio r se define un segu ndo subsector más o menos
protegido de la influencla de las brisas marinas que abarca el curso
m edio de los valles transversales y los valles de orie ntación norte 
sur. El tercer subsector corresponde a la cordillera de ba ja y med ia
altura, compuesta po r las lade ras de los co rdones transversales y de
la Cordillera de Los Andes.

La subdivisión en distritos agroclimáticos obedece a las
variaciones de disponibilidad hfdrica atmosférica y a la variedad de
condiciones térmicas producto de la acclón combfnada de los lac
tares c limáticos, fundamentalmente la latitud, la altitud y la distancia
al mar. Por lo anterior, resulta altamente significativo la presencia de
la Cord illera de la Costa, con iden tidad prop ia, que se desar rolla al
sur do la bahía de Tongoy y hasta unos pocos kilómetros al sur del
llllKlrf011 los 1l::LI11::Ldos Alias de Tnllnay. co n ntruudos qu o Incluso su
peran los GOOrn. Su exis tencia causa el b rusco grad iente de las con
diciones térmicas e hfdricas en su ladera occidental que se yergue a
corta d istancia del litoral, generando un mlc roreücve húmedo y Iros
ca en la cumbre y agudiza las condiciones de aridez en la vertiente
oriental e inter ior . Una situación simila r, más atenua da.ocurre en El
To fo , en la costa al norte de l Elqul.

En términos generales, el clima de la reglón es semlérldo. Se
caracteriza por precipitaciones Irregulares y el dé ficit hfdrico es casi
permanente, puesto que la precipitación mensua l rara vez supe ra al
50% de la evapotransplración potencial. La Insolación es alta en el
interior y la cordillera debIdo a la falta de humedad atmosrértce.
mientras que en el litoral y en la porción Inferior do los valles, la
nubosidad hace dismI nuir el monto de radlactónsola r Incidente.

El calentamiento y enfriamiento dife renc ial de la atmósfe ra en la
cos ta respecto al Interior , se traduce en vartacloncsde la temperatura
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media del peri odo cá lido oct ubre-marzo al per Iodo fria Junio-agosto
del orde n de 5° e en la costa y 7,5° e en el InterIor; aumen to de la
temperatur a máxlrna p romedio de enero de 20° e en la cos ta a
30° e en el Interior ; y d lsmlnucló n de las temperaturas mfnlmas
promedio de Julio desde 9° C en la cos ta a 5° e en elinterlcr y a ran
gas entre 2,5° C Y -50 C en la cordillera.

El clim a del subsec to r costero es el más homogéneo de la reglón
entre Inviern o y vera no, partIc ularme nte en los d istritos de ub icación
litoral. El perfcoo libr e de heladas se ext iende tod o el ario . las
temperaturas medias del perfodo cálido, las máxIma medias de
enero, asl como las acu mulac iones térmIcas y el número de horas
de ftlo son lnterlo res a las registrada s en los dIstritos al lntertor. En
cambio, las tem peraturas medias de InvIerno y las mfnfmas medias
de juno son más benIgnas que las de l lnterlor. Aunque las
precípnacíones son lnlerio res a las de los valles precordñteranos a
Igua l latit ud, el défici t hfdrlco es menor, pues las condiclones de
radia c ión solar térrnlcas y de humedad relativa da n lugar a montos
de evepotranspíractó n menores en la cos ta, permitiendo que el déficit
hldrlco sea menor. Los distritos aqrocltmátlcos se dIstribuyen en
franjas paralelas a la costa, con prol on gaclon es hacia los valles .

El subsec tor de los vallas transversales está compuesto po r
estrectros distr itos a.grocllmátlcos ubicados en el landa de valles an 
dinos y preanclnos. que de norte a sur son : quebrada de Los Cha ros,
rlo Elqul, rlo Llrnart rto Choapa, estero Conchan-Puplc y rfo Quilimarl.
El clima en ellos surre una qradaclón paulaUnade oestea este relerlda
a la pérdida de InfluencIa de brisas costeras y aumento de las eco
dlclones de enctaustramtentoy de Influencia de la altu ra y laderas
vecinas. las prlnclp ates ca racte rfstlcas climáticas se refieren a la
disminució n de la humedad relativa del aire y el aumento de las os
cilaciones térm icas. Se produce el aumento de acumulaclón
térmica, a la vez que aparece la probabilidad de ocu rrencia de
heladas y aumento de la acu mulaclón de horas de Irfo. El déficit
hldrlco aumenta a causa de la mayor evapotransplraclón po tencial,
producto del jncremenrc térm ico y la prese ncla de brisas co rot
nerauas descendentes cálidas.

El subsector cordlllerano, que abarca los lntertluvloa compuestos
por los cordones transverseíesy la cordillera de Los Andes hasta la
amtud do 2.0001Jl. Los dísnuos 0llroclhnflHcos so oncucnuau
alineados de fiarte a sur en dos franjas longlludinales conllguas In 
terr ump idas por los valles transversales . la franja occidental agrupa
relieves mon tañosos de altitudes inferiores a 1.000m cor respondlen
tesa la Cordillera de la Costa lndüerenclada de los cordones transver
sales yla franja long itudinal oriental con relieves entre 1.000 y 2.000m
de altitud compuesta por cordones transversa les y laderas occiden
tales del cordón maes tro de la Cordiltera de Los Andes. El clima está
dominado por el lactar altura, que agudiza las oscilaciones térmicas
y causa dé fici ts hfdricos por aumento de la evapot ransplraclón,
mientras que el aumento de las precipitaciones no es suficien te pa ra
compensarla

Los dtsunos aqrocumáttcos delhnltados poseen gran extensión.
Esta situaci ón obedece, fundamentalmente, al d éficit de información
a cau sa de la escasa cobertura de la red de estaciones climáticas en
[os sectores altos, y no tanto a la unifo rmIdad climática del área.
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NOMBRE DISTRITO

PUNTA LOBERIA- QUINTERO

$" RIO PETORCA - CABILDO

5 .2.09 RIOLA1I6UA-PUCHUNCAVI

5.2.10 VALLE RIO PETDRCA-ALTO CAREN

FUENTE' CIREN "¡ASE DE DATOS CLIMA

CERRO TRESOl

4.3.28 PASTDSSLANCO$-LASCARDAS-

: LA S SRE AS

4.3 .2 9 ! CERRO EL.PEAON.,CDNANCABAllO

4.3.30 LOS CRISTALES~ CUESTA CAVI LOLEN

4.3,31 ' ANOACOLLO

4.3.32 ALTAR ALTO-ODA. MONTE PATRIA

4.3.33 ODA. CARCANO - COMBARaALA

4.3.34 CORO.OoA .SN.ANTONIO-CoELRELOJ

4.3.35 CORO.Ca PIQUIRO- OUISCAL-

LAS JUNTAS

4 .3.36 CORO. LOS MOllES-C11I.ElMIRADDR

4.3.37 CDRD.PDTRfROALTO-

EST. ALCAPARROSA

J

LLANOlOS CHOROS ~ LOSHORNOS

LA SERENA-COQUIMBO

PUNTA VERDIOCtlO·HUENTELAUOlJEN

FRAY JOR9E-TAl.INAY

PACHIN60

LDSHORNITDS-SN,PEDRO DEQUILES

CANElA-ATELCURA

MILLAHUE-CERRD l AS PIRCAS

LA HIGUERA-PUNTA COL.ORA DA

LAS ROJAS-MARQUESA

GUALLlGUAICA

VICUÑA- RIVADAVIA

PAIHUANO - LOS NICHOS I
DVALLE-SN JULIAN

CERRILLOS DETAMAYA-EL OLlVO- 1

GUAMPULLA

PUNITAQUI

RIO HURTAD,O

SQTAQUI-MDNTE PATRIA

GUATULAME-EL PALCUl

LOS MOLLES-TUlAHUEN

MANQUEGUA

COGOTl-COMBARBALA-PAMA

ILLAPEL-lIMAHU IDA

SALAMANCA-lA TRANQ UI LLA

CAVILOLEN-CAIMANES

~DISTRITOAGROCLIMATICO

4. /.0' COOlGO OISTRITO AGROCLlNATICO

L.EYENDA
___ LIMITE INTERNACIONAL

---LIMITEREGIONAL

--L1MITEPROVINCIAL

• CAPITAL

• CAPITAL PROVINCIAL
--...--<:€RIOS
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DISTRITOS AGROC Ll MATICOS IV REG ION
SUBS ECTOR PROVINCI A DE ELQUI

Distritos Litora les
Los distritos litorales son : Uano Los ChOlOS· l os Hornos. La

Serena - Coquimbo y Pachingo.

El área norte es tér mica mente más establ e. po sibleme nte debido
a que en llano Los ChOlOS- Los Hornos elüt ora t es abierto . mientras
qu e hacia el sur se exti end e hac ia el Interi or de la d esembocadura
del Elqul en la Serena- Coqulmbo y a queen Pachlngo 59encuentra
perclatm ente proteg ido por las pr imeras elevaci ones del cordón
costero de Allos de Tallnay.

Co mo consec uencla. hacia el sur se prod uce mayor osci lación
t érmica Invierno-verano. La temp eratura méxlma media varIa entre
19.r ey24- e yla tempe ratura media oc tubre-marzo no supera los
1r:C. En Invierno la rnfnlma medIa varia enlre 6,r e y9,~ e yla
temperatura media no baja de 11- C. la humedad relallva d el elre
varIa en la misma forma qu e la temperatura. siend o el rango de
verano de 72 a 82% y el de Invierno de 77 a 84%. la acumulación
t érmlca sórcen la Serena - Coqu imbo es inferior a 1.000 grad os - d fa
en el períod o septiembre-febrero. La acu mutaclón anual de frfo va ría
entre 140 y 340 hora s.

Desde el punto de vista hfdrlco . el déllclt d isminuye levemente
hacia el sur, al igual que la evapo transplraclón potencial, siendo sIg 
nific ativo qua los dos distr itos meridionales poseen tres meses
húmed os, mientras que en Uano los Cho ros - Los Hornos el perIodo
seco se prolonga todo el año .

Disl ril os

en Vall es Tr ansversales

La Provinc ia de ElquJposee dos valles transversales. Estos co 
rresponden a la quebrada de Los Charo s. en el extremo norte. donde
se ublca el d istrito la Higuera · Punta Colorada , yel rfo Elqul, dond e
se enc uentran, de oeste a este, los distritos Las Rolas - Marquesa,
GuaUigualca, Vicuña - Rivadavla y Palhuano Los Nichos.

La quebrada Los Charos posee menor desarrollo hacia el lnterlor
qu e el rlo Elq ul. pero mayor Inlluencla cos tera, po r lo cual, la cñe ren
cla de temperaturas media s entre el perfocc cálido octubre-marzo y
el inv ierno es cast1- C menor que en eldis tri to las Rojas - Marquesa
y la temperatura máx ima media es también menor. La suma térmica
no alcanz a a 1.300 grados-dfa entre septiemb re y lebrero y la
acumulación de frlo suma 175 horas anua les. La principa l d iferenci a
co n el valle d el Elqui es qu e t iene 12 meses secos y el Elqul 10.

En el valle d el Elqul hay camb ios térmicos e hfdr lcos a lo largo de
los cuatro distr itos a medida que se alejan det lnnulo costero y co
mienza a actuar con mayor fuerza el lactar almud . El IImile de la
acc ión costera par eciera estar en el di str ito Gualllgua ica, a pa rtir de l
cual desciende la humedad relativa del aire y se vu elve patente el
aumento de las temperaturas y la acumulació n térmica septiembre-
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lebrero varia entro 1.250 y 1.400 grados-dla. Hac ia el Interior , el elec
to alli ludinal y el erclausrremlento extreman las vartacores l érm lcas
Invlerno-verano y ya d esde Vicuña· Rlvadavla la acumulación do Irfo
supera las 600 horas anua les y ha aparecid o el riesgo de heladas. El
porfodollbre de hetadasdlsmlnu ye hacia el Interior de 11a 8,5 meses;
la temperatura mfnlma medfa de Julio en Palhuano - los Nichos
apena s supe ra los 4- C.

Hacia el or iente dIsminuy en la nubo sidad y la humedad relat iva y
aume ntan la radlacl6n solar, la evapo transp lracl6 n po tencia l y el
d éücü hldrlco. Entr e las Rojas - Marquesa y Palhuano • Los NIchos
hay más de 2 15mm de dif erencia de d éllc lt hfdrlco acu mulado entre
oc tubre y marzo.

Olstrll os Cord lll eranOB
En la IranJa longitud inal oc cide ntal se d lstlngue a los d Istritos Tres

Cruces - Oda. Honda- Ca. Trébol , al nort e del Elqul, que se desa
rrolla a poca dis tancia del lito ral y posee cierta Influencia costera, y
el dist rito Pastos Btarc os - Cuesta Las Cardas - Las Breas, al sur del
Elqul . más abrigado de la InIluencla mod eradora del mar.

Las variables térmica s de estos Interlluvlos están afectadas por la
all itud , reflejándose en el aumento d e las ampl itud es térmicas Inv ier 
no-ve rano. d Isminución del pencdo libre de helada s. aumen to de las
horas de Irfo, dfsmln uclónde la humedad relat iva d el alre . aumento
d e la evapotr anspk ecóo pote ncíat y del déUcl l hldrl co co n respecto
al vall o. El de scenso de las temperaturas mfn lmas se ve compen
sad o por el mayo r careutarraemo dlurll o . logra nd o acumulaciones
térmicas slmDares al valle. El período seco al norte del Elqul es de
11 meses y disminuye a 10 meses al sur del rro. donde ade más se
pre senta 1 mes húmedo.

La rranja orienta l está d ividida en el d istrito Co rd illera Qda. San
Anton Io . c o. ElReloj al nort e del Elqul y Cordillera Ca. Prquiño - Outs 
cal- las Ju ntas al sur del Elqul. En ellos, las concrclones cltrnétrcas
están caracterlzadae por patrones térmIcos de altura más agu do s
que en la franja cord lllerana occidental y el aumento del dé ficit
h rdrlco por efecto del aume nto de la radIacIón solar, ac ompañado
de mag ros aumentos en las precipitaciones.

Un qulutc dísulto ag roc llmá lJco cord lllerano se enc uentra en la
meseta de Andac ollo. süuada en poslclón Inl ormedla 8 amba s fran
las co rdllle ranas longitud inales. en un cord ón transversal a una al
titud medi a de 1.100m. Al margen de la Influencia mar ina y sobre la
capa de Inversión térmica antlclctoret está exp uesto a alta rad Iac ión
solar y es el dtsnüo más cálido de la reglón. La máx ima media de
enero es suceuor a 30- C; la temperatura media de4período oct ubre
marzo, superior a 20,5- C y la mayor acumula ción térmIca sep
tiemb re-febrero. con 1.730 qrados-dta. la acumulacIón de Irfo"es
bala Vsólo com parable co n la del área litl')tal. Desde elpunto de vista
hfdrico. es similar a los dís trnos vecinos al or lenle .
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS IV REGI ON
SUBSECTOR PROVINCIA DE ELQUI

UBICACION
LITORAL
LITORAL
LITORAL
VALLE TRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL
VALL E TRANSVERSAL
CORDONESTRANSVERSALES
CORDONESTRANSVE RSALES

CORDONES TRANSVERSALES
CORDO NESTRANSVERSALES
CORDONESTRANSVERSALES

LEY E N DA
--- L1MITE INTER NAC¡ONAL
-- -LiMITEREllIONAL

- - Li MITE PROVJNCIAL

• CAPITAL REll IONA L

• CAP ITAL PROVINCI A L

CIUOAOES O PUEBLOS

NOMBRE DISTRITO
LLANOLOSCHOROS- LOSHORNOS
LA SERENA-COQUIMBO
PACHINGO
LA HIGUERA-PUNTACOLORAOA
LAS ROJAS- MARQUESA
GUALLlGUAICA
VlcuflA- RIVAOAVI A
PAIHUANO-LOS NICHOS
TRES CRUCES- QOA.HOODA- C TIlE80L
PASfOSBLANCOS-CTA.LASCAROAS
LAS BREAS
ANDACOLLO
CORD. QDA. ~.ANTONIO·Co EL REl..OJ

COROCo PIQUINO- QUISCAL- LASJUNTAS

4 .3 .21
4.3 .28

4 . 2 . 10
4.2 ,1 1,
4 , 2 , 1 ~

4 .~ .13

COOlGO - -== '"-= = '-"---+----"'= = =--1

4 . 3 . 31
4 .3 .34

..-"'\ • . 3 .35

SUBSECTOR CORDONES TRA NSVERSA LE S
Y CORDI LL ERA DE LOS ANDES

SUBSECTCR LI TORAL YCO RDI LL ERAD ELACOSTA

..,-- DIS1'IITO AGROCLI MATICO
4 1-0 ' CODillO DIST RI TO AGROCL IMATICO



DISTRITOS AGROCLlMATICOS IV REGlON
SUBSECTOR PROVINCIA DE L1MARI

Distritos del Litoral

y la Cordillera de la Costa
lo s d istritos lilolalos son Pechin90, que se encuentrasemlpro log ido detaln ·

tluencía ma rina por las primeras eleva ciones de la Cordillera da la Cos ta y reciba
ventilación po r e l norceste desdeIe ba hlade Tongoy , y Punta Verdiocho - Huen
lelauquén,quese desa-rroña com o una enposts laJa l1toralalplade la vertlcnte oc
cid ental de la cordillera de fa Costa al sur de Tongoy y se prolonga en la provincia
de Chos.pa. Punta ver ctccnc • l-iuentetauquén posee me nor calentamienlo y os 
cilacl6 n térm ica que Pachlnqo y presenta 1 rne s de rece so veqetatlvotérmlcc. Las
cond icionesh!dlicas son m¿s favo rabfes y ofpe rlodo seco dlsmlnuye de9 a 8 meses.

En lacordíllera de ta costa se d islingue el dlslrilo Fray J orge - Talinay, en ta
lad era occid enlal y la cum bre de los AJlos de Taltnay, con m ayor am ptnuotér mtca
q ue el!1tora l adyac ente.fnás qoe duplica ción do la acu mulacfó n do frío, la cual as 
c iende a 700 horas anuales y aumento de fa ac um ulaci6n térm ica de 700 a 900
qrados-dla pa ra el período scpuembrc-tebrero . También se prod uce eum ento oe
la hume dad relalivadel aire, peroeldé licit hfdríco yladuraci6n de los pe rfodos soco
y cálido son similares a PuntaValdiocho- Huentelauquén.

,"'"m"".'. 1"""'9"" " ,,," , ~_c "", ',' """', '" ",,, 1'"

Agl1~~ arriba, al valle Beeslrec ha yndql1lele orlen tnclón ncne eor.qcec enco 10 
Inlmonl\lolabrlgodelnlllencleJTlarlna,dondeeep"ededlallngulrlo8 dlstrllo.Sota
quf .Monto PahlayGualulame -E IPalqul. En el primero aún el período libre do
heladas as de 12 meses, rnlenuas que en el segu ndo disminuyo a 11. Las
varlactcn us térmicas veranc .jnvremc se acentúan , alcan zándose máx imas madias
de 29.5' e y 30" e,mientra s que la mlnlma media de Julio descienden II 6" C Y 5· C
hacia e l ortente y la suma térmi ca sep tlemble -lebrero varia entre 1.390 y 1.550
qtados-dla. La humedad rela!iva sigue disminuyendo hacia el Oliente, se extrema
la aridez con 10 meses secos en Sotaqulc Monte Patrla,paradisminulratorlente a
9 meses secos y apa recer 1 mes húmedo. EfdéticTt hfdrlco octubre-marzo aume n
lade8S0a980mmhaciaellnlerlor.

En los va lles precordtlleranos se localizan los dlstrüos RIoHurtado,Los Molles
- Tulah uén y Copctl-Cornbatbalá-Pama. Cada valle posee condiciones té/micas e
hlcros cópícas. Las condiciones rnás homoq éneas se encveonen en RIoHurla do,
con menor amplitud térmica y mayor perfodo libre da heladas, mtenua e que las
mayores diferencias de temperatura verano-Invierno 00 encuentran Coqotl - Ccm
barbalá c Pamajccn menor periodo lib re da naladasyunaacl.lmulac16n de !rlo q l.le
aJc;'lnlB.a 1,0CJ(} !loras anua los. Sólo lo a Molles - Tulehu6n ueo e meno s de 1.400
grados-dfnssepl1embre-lebrero. Desde el puntodevistahfddco,Rfo Hurtado tlene
un oertocío secc más prolongado, pero su déficíth ldlicooctubre-marzc es menor .

Alsur dal Umañenne eslrib;1c1onescordillaranas,seencuenlra unacue nca con
clarla lnlluencia moderadora dol mar, en donde ee roent'uce ero rslrltoM anqueh ua
Suporfodo libr9deheladaaduralodoolllr)oysuscond1clonesl'\¡mIca. sen teve
mall tol nlerloresnlasd9PlInllnqul. Lancumulncl6nlérm lcaeadal_25Dgrndos-dla
sepllornlJro-febreroylaacurnulacl6n anualdelrfo alcsnzaaS50 hora9 Elp ododo
seco es de 9 meses. con un dMicit hldricodo 870m m entre octubr e y m arzo y2
meseshúmedos.

otstrttos en Valles Transversa les
En los llanos de sedirn eraaclón os¡ curso medio inlerfcr del Llrnarl se eocuonuaa

los distritos Ovallev San Julián cn fate rrazalnle riorylosdistr ilos Ccnlnos de Lamaya
.EI Olivo _Gua mpullayPunitaq;¡jenlasterrazassuperioresnorteySIJrrespocliva
mente. Todos ellos comparten similares condicionas térmicas carácterueoas por
luarleampiiludenlre los pnrtod os cálido y tdo y ausencla de herad aa.Exlste entre
ellos un qradíentetérmtcc ascendente desde la rfbera norte hacla Jasur,en que la
te mpe ratura medi a de ! perfodo octubre-marre vería de 18' e a 19"C, la temperatura
máxima media de enero entre 27,S' C y 28 ' C y le suma térmica septiembre-lebrero
varia entre 1.300 a 1.450 qradc s-dla. La mfn¡ma promedio da Julio es de 6,4· e y la
acumulación de trfo csclla entre 500 y 600 horas encetes. Las condi ciones hldricas
se ca rac te rizan porun leve aumento de la a ridez res pect o a Ia verüen te orterualde
la COldillera de la Costa , aumenlo del pe r[odo seco a 9meses en e l d iSll;lo del;¡
libe ra norteyen la tertazarlnterlot. El d éficit hldrfco cctubre-marzo se aprox ima a
755m m en las te rrazas superiores y disminuye a 700 en Ovaüe - San J ulián.

Distritos Cordillera nos
lnlr:lnja1ongiludinoloccidorltnlcomprondea fosd istrllosf'aslos Blllncos-Las

ce-dos . Las Breas, AlIar Allo· Qda Monte Palrla y Co. El Poñ6n - Nüncnbütln, de
norlOUSUI, ElenswncsncrAllo· Oda. Monte Patria, mes etcjaco de la costa.pesee
dilerenciatérmlca vorano.nwremo m ás acentuada. En el área, la suma térmica ve.te
aproximadamente entre 1.400 y 1.270 qrados-dla sur, siendo mayor fin Aliar Allo
Qda. MOll!'.l Patria. la. acumulación de Irfo aumenta hacia el sur de 500 a 650 horas
alwal€ls,entanloquelllperfodolibredeheladssseacorladel1,5aemeses.lgual
mente, al sur se pasa de to e e meses secos y en Ce rIO El Peñón - Nancaballo hay
2 meses húmedos.

En fa franja longitudi nal orien tal setocnñüc a de norte a su r a ics ots unc e Cor·
dillar a Co. Piquiño - Qulscat - Las Ju ntas, Oda. Cárcam o _Cc rnb arbaté y Cordi llera
Los Molles- Cuesla Ei Milad or. El período libre de heladas varfa de 10 e.e rneses
hacia el sur , las temper nturu a mlnimas medias de Julio no super an fos 3 0 C y lIay
recoso térm ico de 1 a 2 meses, El dist rilo Ouebrada Cárcamo . Com barbatá se en
cuentra a m enor allitud , situ acl6n que le ctorqa ccndlclone s térmlcas mas benfn -
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IV REGION
L1MARIPROVINCIA DE

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

DISTRITOS AGROCLlMATICOS
SUBSECTOR

.------ - - - - - - - -- -- -- -

4 .3 .2 PASTOSBLANCOS-CTA,LASCARDAS -
LAS BREAS

4.3.tI COEL PEÑON- Co NANCABALLO

UBICACION

CORDONES TRANSVERSALES

CORDONES TRANSVERSALES

LITORAL
CORDILLERACOSTA
LITORAL
CQflDI LLERACOSTA
CORDILLERA COSTA
VALLE TRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL
LLANOSEDlhlENTACION

LLANO SEDIMENTACION
VAlLEPRECOR01LLERANO
VALLE TRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL
CUENCASEOlhlENTACION
VALLEPRECRDI

NOMBRE DISTRITO

PTA.VERDIOCHQ-HUENTELAUQUEN
FRAY JORGE-TALlNAY
PACHINGO
LOS HORNITOS-SN. PEORO DEQUILES

- ATE URA
OVALl E - SN. JULlAN

4,2 .15 LOS MDLLES-TULAHUEN
4.2. .16 CERRILLOSDETAMAYA-E LDLlVO-

GUAMPULLA
4.2 .17 PUNITAQUI
4.2 . 18 RIOH URTA DO
4 . 2 .19 SQlAQUt-MONT E PATRIA
4 .2..20 GUATUl AME- EL PALQUI
4.2.2 1 hlANQUEGUA
4.2.22 COGOTI-COMBARBALA-PAMA

ESCALA i: 80 0 .000

O SUBSECTORCORDONESTRANSVERSALES
y CORDILLERA DE LOS ANDES

LEYENDA
---L1MITEIN"TERNACIONAL
--- LIM ITE REGIONAL

--L1MITEPROVINC1AL

• CAPITA L REGIONAL

• CAPITA L PROV INCIA L

C1UD ADES O PUEBLOS

D SUBSECTOR 'NTERIOR VALL ES T RANSVERSAL ES

¡

I

,-=-====JI
COROONESTRANSVERSALES
CORDONES TRANSVERSALES
CORDONES TRANSVERSALES
COROONEST RANSVERSALES

CORDONES TRANSVERSAlES

UBICACION

ANOACOLLO
ALTARALTO-QOA. MONTE PATRIA
QOA. CARCAMO- COMBARBALA
CORO.CoPIQUINO-QUISCAL
LAS ~ UNTAS

CORO. LOS MOLLES-CTA.ELMIRADOR

NOMBRE DISTRITO

4.3.36

4 .3 .34
4.3.32
4 .3 .33
4 .3.35

CODIGO
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DISTRITOS AGROCLl MATICOS IV REGlON
SUBS ECTOR PROVI NCIA DE CHOAPA

Dis tritos del Li tora l

y la Cordillera de la Costa
En el litoral es posible dis tinguir los distri tos Punta Verdlocho

Huentelaucuén y Punta Loberf a - quintero que se ouerenclan Inerte
mente por su grado d e cale ntamien to y humedad. la radiación solar
Incidente aum enta bruscamente hacia el sur,junt o con la dtsmlnuctón
de la humedad relativ a del aIre desde 81% a sólo 72% promedlooc
tubre-marzo y de 84% a 78% promedio JunIo-agosto. Esto provo ca
que la temperatura ext rema medIa de enero suba de 200 C a 220 C y
la mlnima media de Julio de 6,8' C a 6,00 C de nort e a sur; que la
var iació n térmica entre el perfodo cálido octubre-marzo y el frfo [unlo 
Julio sea de 15' C a 100 C en Punla Verd ioc ho - HuenteJauquén y de
18,10 C a 110 C en Punta Loberla-Ouin tero y causa aumento d e
acumulac ión térmica sepuemb re-febre ro de 702 a 882 qrados-dta . A
la vez que apa rece la probabilidad de heladas, se mantiene la
acumulación de Irfo en 300 horas anuales. Junt o al aum ento de
radiac ión y temperatura. aume nta el déficit hldr lco en 100mm para el
perIodo oct ubre- marzo, llegand o casI a 7DOmm.

Ascenclendo las laderas de las esulbactones cordnteranas y de
la cordillera de la Costa, se encuentran alineados de norte a sur los
dis tritos Canela - Atelcura y Millahue · Co. las Pircas . Estos distritos
so n térmlcamente parecidos y su oderoncta radica en un leve aumen
lo en la acum ulació n térmlc a duran te el perfodo octubre-marzo y el
aumento del período húmedo de 2 a 4 meses en MiUahue • Ca. Las
Pircas. Se d iferencian del litora l por el aumento de temperaturas
durante el vera no d e 200 C a 24' e respecto a la máxlma d e enero y
rJe 150 C a 160 C respecto a la media oct ubre-marzo. Tam bién ocurre
la disminución de la humedad relativa y aume nta el défici t hldrico de
580 a 640mm octubre- marzo.

Distr itos en Valles Transversa les
la Provincia de Choapa tiene tres valles transversa les principales:

rfo Choa pa, co n los di stritos lUapel • Limahulda en el cu rso medIo In
ferior y Salamanca - la Tranquñla en el curso medio superior;
quebrada Conc hall-Puplo donde se Identif ica al dtstrü o Oavüolén
Caim anes, y el rfo Ouillmarl co n el di strito 'rllama.

En el valle del Choapa so advierto el efecto de la altitud entre
Hlapel-Llmahulda y Salamanca-La Tranqullla en el descen so de la
temperatura mfulma medi a de julio de 5.5" C a 4,80 C hacia el lnte
rio r, el aumento de tas horas de frfo de 600 a 850 y la dIsminucIón del
perfodo libre de heladas de 11 mese s a sólo 5. la radIacIón solar
aume nta de oeste a este, y eleva levemen te la temp eratura media del
per iodo cáli do oc tubre-marz o y a la suma térmlca septiembre
febrero y con mayor Intensidad al dé llcit hldrlco Quevarla de 740mm
a 845mm para el perfodo oc tubre-marzo .

El distrIto Oavnotén-Oalmanes acu sa descenso térmIco respecto
a mapet • Umahufda en el perfodo cálido y mantlene sImilares
temperaturas medias en el jnvlemo pero disminuye el perfod o libre
de heladas a 8 meses. La humedad relativa es meno r durante el
perfodo oct ubre -marzo . Al sur, en el di strito Tltama aum enta el
periodo libre de heladas a 9 meses y también, en forma leve, la suma
térm ica septiembre-lebre ro y el déf icit hld ricc octubre- marzo.

ü tstrttos Cordilleranos
la franja occloentat d e estnbaclonoa cor dille ranas está d ividida

en los distritos Ca. El Peüón- Nancabaltc y Los Cristales-Cue sta
Cavilolé n. De ellos , el prImero tiene mayo r alti tud Que se manifiesta
en clsnunucíó n del perIodo libre de heladas de 11 a B meses, en el
aumen to de la acu mulación de horas de fria anuales de 550 a 650
horas; y en el aumento del déficit hfdrlco de 670 a 765mm durante
oc tubre-marzo. La suma térmica en am bos está sobre 1.250 grad os
día .

En la franja occidental se dl sllngue al dtstrüo Cordillera Pot rero
Atto- Estero Alcaparrosa, en el cual priman ros efectos de altu ra. El
periodo libre de heladas se aco rta a menos de 6 meses y la
acumulació n de Ir fo aumenta a 900 horas . la suma térrnlca sep
tiembre-lebr ero no alcanza a 1.200 grados -dfa y el déficit hfdr lco se
Incrementa en 100 mm,lIe gando a 870 mm para el perIodo octubre
marzo.

En el extremo sur de la Provinc ia de Chospa se prod uce eumen
tos térmIcos y de d éficit hldrlcc que adela ntan las cond icIones
presentes en la V Reglón, con menor humed ad co stera y mayo r In
solación.

4. 1.03 .....nla V"'dl<><ho·tl~.nl.'a~'1~.n

4. 1 .07 Can . I..·Al. le",.

4.1.08 M;lIo./lue-Co.WP¡,...

4.2 .23 1I1ap.ol·Urnahuid.

4.2 .24 s. lo.rn...... ·Lo. T'_lIln.

4.2 .25 Ca";lolen-Calman ••

4.2 .26 T,lama

4.3 .29C<> .EIPo ;;on-e> ,Nonaeob<ollo

4.3 .30 l o' C' ;'1.1• • -e"..Ca,,;I.... n

4 .3 .3 7 C<>'d.Pol'.. oAIIe>-E."A,lup.."'.. ..

5. 1.01 Punla lobo rl.·O~l nt.ro
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VALLE RIO PETORCA-AlJO CAREN CORDONTRANSVERSAL
RIO PETORtA - CABILDO VALLE TRANSVERSAL

UBICACION

IV REG ION
CHOAPA

NOMBRE DISTRITO

I LLAPEL-LlMA KUIDA VALLE TRANSVERSA L

SALAMANCA-LATRANQUILLA VALLE TRAN$VERSAL
CAVILOLEN - CAIMANES VALLE PRELlTDRA L
TI LAMA VAL LE PRE LIT ORAL
C" ELPENON- CONANCABALLO CORDONEST RANSYERS
l QSCRISTAl ES - CLJESTA CAVILOLEN CORDONES TRANSVERS.
CORO. LOSMOLLES- CTA.ELMIRADOR CORDONES TRANSVERS
CORD.POTRERDALTO-EST.ALCAPARROSA COROONESTRANSVERS.
PUNTA LOBERI A - QUINTERO LITORAL

RIO LAlIGUA- PUCHUNCAVI VALLE PRELlTORAL

PTA.VERDIOCHO- HlI ENTELAUQUEN LIT ORAL
C A~ HA-AT EL CU R A CORDILLERA COSTA
MILLA Hli E-CoLASPIRCAS CORDIL LERA COSTA

DISTRITOS AGROC Ll MATICOS
SUB SECTOR PROV INCIA DEI

~I - -

D SU8 SECTOR INTE RIOR VALLE STRANSYER SAL E S

O ~ug6~g;rLoLRE ~Z RgEo~~~ ~~A~i~ER SALE!1

L E Y E N O A
---LIMITE INTERNACIONAL

- - - L1MIT E ft EGIONAL

--L1MITEPROVINC1AL

• CAPITAL R E GIONAL

• CA PITAL PR OVI NCIA L

CIU OAOESO PUEBLOS

......-- DISTR ITO AGROCL IMATICO
4 . 1,0 $ COD IGO DISTRIT O AGROCUMA TI CO
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS V REGlaN
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la reqlón de vatpa rafso se Inicia aproximadam ente a los 32°48'S
y se extiende hacia el sur en forma asimétrica sobre la co sta y el in
terio r. Sobre el sector costero ocupa la planl cle litora l hasta el rfo
Rapel a 34°S y se Inlerna sob re la vert iente occ identa l de la cordill era
de la Costa hasta el rfo Maipo a aproxímedamente 33"30'S. Por el in
terior está delimi tada al sur por el cordón transversa l de Chacabuco,
situado un poco al norte de los 33°$. Su ubicació n le confiere caree
terlsti cas de transIci ón semiárida, dominada por el antici cló n del
Pacffico y al Igual que la reglón de Coqulmbo, se ve afectad a por per
turb acione s fronta les esporádicas de corta duración concentradas
en el perlado marzo-agosto,

la topografía regional es más propicia que en la IV Región para
actividad es agr lcolas, pues posee valles más amplios y una exten sa
plan icie litoral escalonada . Los principales valles corresponden a los
ríos P elotea, la Ligua , Aconcagua y al estero Casablanca . Los tres
primeros se encuent ran fuertemente delimitad os entre sl por cor
dones transversales, pero cada uno de ellos posee valles anuentes
do orientac ión norte -sur quo se unon en 01curso modiodetvallo prin
cipal , dando luga r a lóbulos con aparlencla de valle longitudinal de
modestas dimen siones y en el cur so Inferio r, sus desembocaduras
se conf und en co n la plataforma litoral. El estero Casablanca, en
camb io, naco en la cordi llera de la Costa, Interrurnpi endo elin tet íluvlc
Aco ncagua-Maipo . En el extremo norte de la región, la cord illera de
la Costa se interna hacia el or iente, se confunde co n los co rdones
transversales y sus alturas obstaculizan parclalmente la ventilación
de los valles Petorca yLa Ligua en el curso rnedio . Al sur del noLa
Ligua , se manifiesta en dos alineamientos paralelos que perrnlt en el
desarrollo de cu encas y valles de orientación norte- sur pretltorales .
El aüenemle nto o riental alcanza altitudes considerab les que
sob repasan los 2.000m. La cordillera de Los Ande s se eleva co mo
un muro al o riente, co n alt itudes qu e aum entan de norte a sur desde
algo menos de 4.000m hasta más de 6.000m.

De acuerdo a la Influencia del relieve sobr e las condiciones
climáticas, es posible distin guir un sub sector costero , expuesto
d irectame nte a los vientos del oeste, que se exuenoe ampüamo nre
hacia el interio r sobre la plataform a litoral en el norte y además as-
ciend e la cor dillera de la Costa al sur del Aconcaoua e tas
depr esiones y valles prcütorctcs . Hacia el or iente se el

subs ector valles transve rsales, que compre nde los valles y cordo nes
transve rsales y los valles afluentes de orlentaclón norte-sur. Esta
área se encuen tra parcialmente protegida de la Influencla
mode rado ra del aire marino. El tercer subsector corresponde a la
cordillera y considera un primer tramo de valles y laderas andinas
hasta 2.000m. de altitud, en el cual la altura comienza a ejerce r In
fluencia notarla en las condIciones ctlmáttcaa.

El clima de [a región se carac teriza par las co ndicion es semlárldas
translclonales en que se observa una mejoría leve en la recun encla
de las preclpltaclones que , además de ser algo más regulares que
en la IV Región, son también más abundantes. El perfodo de lluvias
con tinúa co ncentrado entre mayo y agost o; el déficit hlddco del
perfodo cálido oc tub re-marzo mantiene valores altos que fluctúan
entre 400mm en el litoral y 600mm en los valles transversales : el
perfodo seco permane ce en 8 meses en gran parte del terr itori o
regional y sólo hacIa la cordill era dismIn uye a 7, en tanto que el
periodo húmedo aumenta en la costa a a y 4 meses, se mantIene en
2 los valles transversales y la cord illera de Los Andes.

la radiación solar es, en general, menor que en la IV Región,
produ cto de la latitud, pero com pareuvamente se eleva en el litoral,
de bIdo a la menor nub osidad cos tera. la diferencla de calentami en
lo entre el litoral y el lnterlor se Incrementa por efecto del mayor
enclaust ramtento del curso medio de los rfos provocado por una
mejo r delineación de la cord illera do la Costa que ejerce un bloque o
más efectiv o de la Influencia de la br isa marina had a el Interior. Las
conse cuencias se reflejan en la disminución de la dtterencía entre la
temperatura media del perrada cálido oct ubre-marzo y el perfodo trfc
[unlo -aqost o a 4,5° C en et litoral y su aumento a 8° C y más en el
lntertor. a la vez que la di lerenda entre la temperatura máxima de
enero y la mlnlma de julio disminuye en la costa a 14° C y a 24° C
pro medi o en el Interio r.

Toda la región está alecta a la oc urrencia de heladas; el perrada
libre de heladas disminu ye de norte a sur y de este a oeste. En 'a
costa este periodo dura entre 11 y 9 meses. dlsmtnuyondo al as
cender las laderas de la cordi llera de la Costa; en el sector de valles
transversales varta entre 10 Y 6,5 meses y en el sector cordiHerano
and ino alcanza a sólo 6 meses.



DIST RITOS AGROC LI MATICOS V REGION

ESCALA t: 1.100.000

NOMBRE DISTRITO
PUNTALOBERIA-QUINTERO

VALPARAISO -ALeARROeD

SAN ANTONIO

AIOLAL16UA ~PUCHUNCAVI

LA CALERA

VALLERtOACONCAeUA-QijILLOTA

CASABLANCA - VALLE RIOMAlPO

CORDILLERA lIL-lIL-LANPA

VALLE AIOPETOReA-ALTO CAREN

VALLE R10PETORCA-CABILDO

VALLERIOACONCA8UA-LOSANOES

CERRO CALVARIO

LLAYLLAY

SAN FELIPE

VALLE RIOSOBRANTE-VALLE RIO

COLORADO

CERROSCORNECHE-EL SAUCE

CURACAVI-IIlELlPILLA

MALLARAUCO· ÉL "1II0HTE

CORDILLfRA SANTIAGO NORTE

FUE!'!TE' CIREN-aASE DE DATOS CUNA

f:illill S UBSECTOR LITORA L y CORD ILLERA O E LA COSTA

[3J SUBSECTOR VALLES TRANSVER SALES

• SUBSl!CTOIlCORDllLEl'tADElOS ANDES

LE YENDA
--- LIMITE INTERNACIONAL
___ lINITEIlEGIONAl

--LIMITEPIlDVINCIAl

• CAPITAL RI!810NAL

• CAPITAL PR OVINCIAL

--::ifff R IOS

.......- DISTRITO AGROCLlMAT1CO
5 .1. 01 CODIGO DISTR ITO AGROCLIMAT1CO



I
DISTRITOS AGROCLlMATICOS V REGION
SUBSECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA

Distritos Lnorales
Los dtstrltos litorales son , de norte a sur, Punta Loberfa- Quintero,

Valparalso-A1garrobo y San Antonio y se encuentran sobre una fran 
ja de ancho variable que corresponde al nivel de la plataforma litoral.

La amplitud térmica InvIerno-verano, considerando las
temperaturas medIas del periodo fria lunlo-aqosto y del perfodo
cálido octubre-marzo, vartanentre 4° C y 5° C. la menor amplitud
se encuentra en el distrito Valparafso-Algarrobo con temperaturas In
vernale s altas. La temperatura máxIma medIa de enero en elliloral
es cercana a 22° e y la mfnlma varfa entre 5,3° C y 8,8° C. La
acumulación térm ica supera los 850 qrados-dla en el período sep
tiembre-febrero, sIn alcanzar a tos 1.000 grados-dfa. la acumulación
de frfo aumenta de norte a sur de 300 a 600 horas de Irfo anuales. El
perfodo medIo libre de heladas es de 11 meses y las heladas ocu 
rren con 50% de probabilidad entre la segunda quincena de [unte y
la primera semana de julio. No hay periodo de receso vegetatIvo
térmico.

la humedad relativa del aIre varía entre 74 y 82% en el.periodo
cálido y aumenta al rango de 64-87% en el período frfo. la
evapo transpiración potenc ial diciembre-febrero oscila en torn o a
400mmy el dé ficit hldrlco octubre-marzo entre 650 y 750mm, tenlen
do ambos parámetros valores mayores en el dlstrlto valpararso-At
garrobo. El periodo seco varia de 8 meses en Punta Lob erla
Quintero y Valparafso -Algarrobo a 6 meses en San Antonio. mientras
que la dura ción del periodo húmedo aumenta gradualmonte de 2 a
4 meses de norte a sur.

Distritos en Valles Prelttorales y Transversales
Se agrupa asea los distritos Ala La L1gua-Puchuncavl, Oulllota y

Oasablanca-valte Aro Maipo, que corresponden a valles que han
rebajado el relieve de la corouera de la costa y permiten el paso de
las brisas costeras y su acción moderadora sobre las condiciones
térmicas, de humedad relativa y aminoran la evepotransplraclón
potencial.

Se diferencia térmlcamentede los distritos litorales por el aumen
to de la oscilación entre las tempertaturas medias del periodo cártdo
y pe-roce frfo a valores desdo 6 0 C en euüorat a 10,50 e aproximada
mente y a variaciones de temperaturas máxlmas medías de enero y
mfnimas med ias de julio entre 19,5° C y 21° C. Este-aumento de
variación térmica estacional se debe 'a la dIsmInución de la acción
moderadora de la brisa marina por la mayor distancia'al mar y los
obstáculos orográficos a su paso. Consecuentemente con la dls
minución de las temperaturas mfnlmas, disminuye el perfodo libre de
heladas de 11 meses en el litoral a' 10 meses y existe 50% de pro
bab ilidad de excedencia de heladas entre la segunda sernana de
junio y la primera de septiembre en térm inos globales para el área.

El dIstrito menos arectado por las bajas temperaturas es ounota. sin
perIodo de receso vegetativo y el más propenso al rr(o es Casablan
ca- ValleAroMaipo,en que hayrecesovegetativodurante2 meses.
la acumulación de frlo osclla entre570 y 810 horasde Irfo anuales.
mIentras que la acumulación de temperatura varía levemente entre
1.000 y 1.100 grados.<Jfaentre septiembre y febrero.

la humedad relativa del aire disminuye respecto al litoral y en el
perfodo cálido alcanza entre 61 y 74%, mientras que en el perfodc
Irfo varfa entre 76 y 81% entre los diversos dlstritos. la
evapotransplraclón potencfal dismInuye de norte a sur enlre 490 y
44Dmm entre dlclembre-febrero; el déficit hfdrlco octubre- marzo
entre 850 y nOmm en el mismo sentido. El periodo seco es de 8
meses en Ala la L1gua-Puchuncavl y en QulHota y de 6 meses en
Casablanca-Alo Malpo, en tanto que en el período húmedo es de 3
y 4 meses en los mismos dIstritos.

Distritos de la Cordillera de la Costa
Aqur se encuentra a dos dtstrltos muy düerentes entre sf, La

Caleta, ub icado en un sector deprimIdo entre dos alineamIentos de
la cordillera de la Costa y el distrito Cordillera de TIJUI · Lampa, en lo
alto de la cordillera costera.

El cñstnto La Calera se encuentra al abrIgo de la brisa costera, lo
cual redunda enclsmlnuclón de la humedad relativa del aIre de 74 a
70% 0/1 el poncdo cálido y de 61 a 76% en E11 perrada frío respecto a
la lade ra occldental de la co rdmem de la Costa a Iguallal1tud repte
sentada por el distrito Ala LaLlgua- Pnchun cavt JunIo a ello, aumen
ta la oscilación térmica entre las temperaturas medias del perfodo
octubre-marzo y el perfodo Junio-agostode5,90 C a 7,goC y la diferen- .
cla entre la temperatura méxlma media de enero y la mfnlma media
de Julio crece de 19,4° C a 23° C. Con ello se produce el aumento de
la acumulación térmIca septlernbre-lebrero, el aumento de la
acumulación de tno, la dIsmInución del perfodo libre de heladas. el
aumento del déficIt hfdrlco octubre-marzo y la extensión en 1 mes
del perfodo seco.

En cemblo. el dlstrlto cordillera de Tlftil- Lampa, ubicado ladera
arriba del dlstrlto rfo La Llgua-Puchuncavr. se distingue por el des
cens o de la humedad relatlva con el aumento de altltud y mayores
gradIentes térmicos dIarIos y estacionales. La diferencia entre las
temperaturas medias de los perfodos cálidos y trfo aumenta de
5,90 e a 8,80 C. asl como la diferencia entre la máxlmamedia de enero
y la mlnlmamedIa de Julio aumenta de 19,4°C a 240 C. La presencia
de temperaturas más bajas permlte la dlsmlnuclón del período libre
de heladas desde 11 a 7 meses y la acumulaclón de frfo se duplica
y alcanza casi a 1.400 horas anuales, mientras que la presencia de
temperaturas más altas en el perfodo cálldoda lugar a un leve aumen
to en la acumulación térm ica. Eldéñclthfdrico octubre-marzo es In
ferior en 1OOmmal que posee el distrito adyacente occldental.
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• SUBSECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA C08TA

"""""""'DISTRITO A6ROCLIMATICO
4.1.01 CODillO DISTRITO A8ROCLlMATICO

LITORAL
LITORAL
LITORAL

VALLEPRELlTORAL
CORDILLERA COSTA
VALLE TRANSVERSAL
VALLEPRE LITORA L
CORDONES TRANSVERSALES

UBICAC10N

CORDILLERA COSTA
VALLE MARGINAL

NOMBRE DISTRITO

CERROSCORNECHE-ELSAUCE
CURACAVI-MELlPI LLA- MALl ARAUCO
EL MONTE

l E Y E N O A
---LIMITE INTERNACIONAL
---LIMITE REGIONAL

--LIMITE PROVINCIAL

• CAPITAL REGIONAL

• CAPITAL PROVINCIAL

CIUDADES O PUEBLOS

PUNTAlO BERIA-Q UINTERO
VALPARA ISO-ALGARROBO
SAN ANTONIO

RIOLALlGUA·PUCHUNCAVI
LA CALERA
OUll l OTA
CASABLA NCA-VALlE RIOMAIPO
COROILlERA TlLTlL-lAMPA

ESCALA l ' 800.000
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS V REGlON
SUBSECTOR CORDONES y VALLES TRANSVERSALES

Distr itos en Cordones Trans ve rsa les
LosdlstrUos ub icados en los co rdones transve rsales son. de norte

a sur, Valle Rro Petorca - Alto Oarén, que sepa ra los valles de la IV y
V Reglones y el dIst rIto Cerro Calvario que sepa ra al valle del tlc la
Ugua del valle del rro Aconcagua y se desarrollan aproximadam ente
entre 900m a 1.50001de alti tud.

El dist rito Valle Rro Petorca- Alto Caré n, más ligado a la cordillera
andina ostenta temperatu ras medIas más bajas que el dis trito Cerro
Calvario, más aleja do del cordón andino maes tro. las oscilaciones
entre [a máxima de enero y la mlnlma de Junoso n sImilares en ambos
distritos, del orden de24°e,pero las temperaturas ext remas son dos
grados Inferiores en Valle ríoPetorca •Alto Carén. En este d istrito el
perfoclo libre de heladas no alcanza a 7 meses, la acu mulación de
frfo anua l suma 1.500 horas . durante 3 meses se prod uce receso
vegetativo té rmico yia acumulació n de temperatura ent re septiembre
y febrero no alcanza a 950 grados-dfa. Cerro Calvario en cambIo,
posee un perfodo lib re de he ladas de 10 meses. la acumulacIón de
Irlo anual suma 1, 157 horas. tiene Igualmente 3 moses con receso
vegetativo térmico y In ecumuíaclón de temperatura septlernbre
febrero sobre 10° C supera levemente Jos 1.200 grados-dfa. Ambos
distritos tienen 880 mm de déficit nrcnco oc tub re-mazo. pero en Valle
Rfo Petorca " Alto Carén el perfooo seco dura sólo 5 meses en tanto
que en Cerro Calvario el déficIt se acumula más pausadamente y el
perrada seco dura ameses.

Distrit o s en Vall es Tr ansversales
Los valles de los rfos Peto rca y LaLIgua se encuentran ambos en

eldistrito Valle HloPetorca- Cabildo, mie ntras que en el valledel rfc
Aconcagua se distingue al dis trito Valle Aro Aconcagua - Los Andes
yen el interior de él, a dos núcleos co n carac terfstlcas climáticas dts
tlntivas. los distritos Uay Uay y San Felipe.

La dlterenclafundamental ent re los distritos prfnclpates radlcaen
la mejor comunicación relativa co n la cos ta que tiene el distrito Valle
Rlo Peto rca • Cabildo a través de los dos valles . respecto al distrito
Valle RfoAconcagua· Los Andes. qua se encuentra bloq ueado hac1a
el oeste . po r una mejor delineada cordillera de la Costa. La menor

Influencia de brIsas marinas en el valle de l Aco ncaaua queda de
manifiesto en la fuerte dife rencia de la humedad relativa entre estos
distritos. que varía de 71 a 80% entre vera no e Invierno en Valle Aro
Petcrca - Cabildo y de 56 a 71% en VAlle Rfo Aconeagua -Lo s Andes:
como también en octubre-marzo y el {rro [enlo-aqosto, de 6° C en el
pr imer caso y d e 8° e en el segundo y en el mayor desc enso de la
temperatura mlnlma de [ullo en Valle Rfo Aconcagua • Los Andes . El
perfodo libr e de heladas es casi dos meses supe rIor en Valle Aro
Petorca-Cablldo. el per íodo de receso vegetativo aumenta de 2 a 4
meses en valle Rfo Aconcagua y la acum ulación de frfo easl se
duplica de 800 a 1.570 horas anuales. Ambos posee n 7 meses de
período seco. pero en elValle RfoAconcagua - losAndes hay 100mm
menos de déficit hldrlco oc tubre -marzo.

El distrito Valle Ala Aconcagua • Los Andes está fuertemente en
cejonaco entre los cor dones transversales del Cerro Calvario por el
norte y de Chacabuco po r el sur. los cuales. además, poseen
estribaciones hacia el Interior del valle. dando lugar a dos lób ulos da
orlenteolón aproximada nene-sur an los cuales ocurren condtctones
climáticas parucutares. En el lóbulo occidental se dist ingue al dis trito
Uay Uáy en el orIenta l al distrito San Fellpe. Se d istinguen del valle

prlnclóat po r ser sectores do' me nor allilud en los cuales aume nta
fuert emente la temperatura; dismi nuye el período de receso
veqetatlvo a 3 meses yr nemln uye la acumulación de uro y presen tan
aumento de la humedad relativa del aire. Junto al aumento térmico.
aumenta la evapotrensplraclón pote ncial y el perIodo seco se ve ln
cr ementado a 8 meses .

Eldistrito Uay Uay posee temperaturas algo más moderadas que
San Felipe debido a su proxlmldadretauva al sector de ventñaclón
coste ra hacIa el valfe InterIo r y presenta meno r ac umulac1ón de
temperatura y de írfo, mayor perIodo libre de heladas, mayor
humedad relallva tleiaire y meno r déñclthldrlco. Ubicado más al ln 
terlor y a mayo r altitud. eldistrito San Felipe posee temperatu ras ex
tremas de verano e Invierno más acen tuadas. acumula mayo r can 
tldad de temperatura ent re septiembre y lebrero. pero tambiénmayor
número de ho ras de Irlo. dism inuye el periodo libre de heladas a 8
meses y aum enta el déficIt hldrtcc octubre- marzo.

5.2.09 V.oIroRloPotorco·AIloCo,on

5.2.10v.oIloRfoPotorc• .c..blldo

5.2.1 1v.oII.RiO~9v'·U>sAnd~.

5.2.12 Co.CoIvarlo

5 .2 .13 Uoyll..y

5.2.14S&nF.I;~
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AGROCLlMATICOS V REGION
VALLES TRANSVERSALES

DISTRITOS
SUBSECTOR

CODIGO NOMBRE DISTRITO UBICACION

PROV. PETORCA

o SUBSECTORV ALL ES TRA NSVE RSALES

CORDONTRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL

VALLE TRANSVERSAL

CORDON TRAN8vt:RSAL

VALLE TRANSVERSAL
VALLE TRANSVERSAL

VALLERIOPETORCA-ALTOCAREN
VALLERIOPETORCA-,CABILOO

VALLERIOACON CAGUA-LOSANOES

COC ALVARIO

LLAYLLAY

SAN FELIPE

5 .2.09
5.2 .iO

5.2.1 1
6.2 . 12
5.2 13

5. 2. 14

PROV. QUILLOTA

L E Y E N DA
---LIMITE INTERNACIONAL
-_LIMITE REGIONAL

--LIMIT-EPR OVINCIAL

• CAPITAL REGIONAL

• CAPITAL PROVINCIAL

ClUOAOESO PUEBLOS

ESCA LA 1:500.000
~OISTRITO A6R OCLlMATICO

:5.2. 0 9 COOIClO OISTR ITO A6R OCLIMA TICO
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS V REGlON
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

Distrito Co rdillerano
El punto de unión de los cordones transversales al cordón

maestrodel a cordillera de Los Andes marca el limite oriental del sub
secto r co rdo nes y valles transversales co n un al1neamletno de
laderas fuertemente empinadas que recorr e la regló n de norte a sur.
Sobr e estas laderas y hasta la altitud de 2.000m se Identillca al dts
trito Valle Alo Sobrante - Valle Alo Colorado . y en el extrem o sur de
la reglón, al primer tramo del distrit o Cordlllera Santiag o Norte.

El subsector cordJUeranose caracteriza por ~ descenso de las
temperatuasmedias del perlado cálido y particularmente del perrada
frfo. la disminución del perodo libre de heladas y aumento del
per iodo de receso vegetativo . Los recursos de temperatura efectiva
acumu lada disminuyen notablmente y varCanentre 600 y 150 grados·
d Ca para el perIodo eepttemore-rebrero. La acumulación de frlo su
pera los requerimientos de gran número de vegeta les. EJperiodo
seco dismInuyea 6meses. pero eldéflclt hfdrlco octubre-marzoman
tiene valores similares al valle.

5.3.15 \1alle""_ValIeFi'oCcll<ndo
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS V REGION
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

CGOIGO NOMBRE DISTRI TO

5 .3.15 VALLER IDSOBRANTE-VALLER IO
COLORADO

11.'3.13 CORDILLERA SANTIAGO NORTE

DSUElSE CTORCORD'L LERAOELOSANOES

l E Y E N D A
--- LI MITE INTERNACI ONAL
- - - LI MITE REOIONAL

--LIMITE PROVINCIA l.

• CAP ITAL REGIONA L

CA P ITA L PROV INCIA L

CI UOAD ESO PUE8LO S

ESCALA t : BOO.OOO
~DISTR I TO AG R O C Ll MAr I CO

5.;$. '5 CODIG O DI STR IT O ¡l.GROCLIMATIC O



DISTRITOS AGROCLlMATICOS REGION METROPOLITANA

la Rogi6n Metropolitana se extiendo aproximaoamente entre los
paralelos 33°S y 34°S.ocu pando una posició n med iterránea definida
poc los co rdones montañosos que rodean la cuenca central. que
refuerza la acci6n dom inante del anticiclón del Pacñco y marca las
dñerenclas estaclonares con veranos cálidos y secos e Irwlemos fr(os
y lluvias esporádicas que manUenen la cond lcl6n de semlaridez
dentr o de un área transicionaJ.

la cuenca de Santiago se encuentra a una altitud med ia de 54Qm,
delimitada por el norte por el cord6n de Chacabuco, por el sur la ele
rran las estribaciones de la Cord illera de l os Andes que práct ica
mente se unen a la cord illera de la Costa, notoriame nte desplazada
hacia el oriente. al este se eleva el muro de l os Andes y al oeste la
co rdille ra de la Costa alcanza notable desarrollo, con altitudes cer
canas a 2.000m. Sin embargo, a través del rlo Maipo posee co 
municación con el sector co stero de la V Regl6n a la lati tud de San
Antonio. que perm ite el ingreso de lnnuencta de la brisa mar ina, la
que al menos inñuve en los sectores b.1jOSde la cuenca . la cerca
lera do la Costa se encuerara d ividida en dos enneamlontos
montañosos de nort e a sur que dejan entre sf un valle margInal a la
cuenca de Sanliago con influencia costera com parativamente supe
rjor .

En la región es posible distinguir tres subsec to res climáticos que
separan la vertiente oriental de la cordiller a de la Costa. más seca y
calurosa que la occid ental presente en la V Región debido a su propia
somb ra pruvcmétnca yal abrigo de la mod eración térmica coste ra;
la cu enca de Santiago y el valle marginal de Curacavr-Menputa. que
recibe cierta influencia costera, pero que fundamentalmente desa
rrolla condiciones climáticas semiár idas reforzadas po r la sombra de
la co rdillera de la Costa, con Importantes oscllacl ones térmicas y un

. sector cordillerano andino al oriente de la cuenca. en el cual prlma
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el lactar altu ra y se recupera del efecto de sombra pluviomé trica del
co rdón costero, pormlllendo aumentos de precipitación y su
solidilicac 16n.

las cond iciones lérmlcas de fa ladera oriental de la cordi llera de
la Costa es sim ilar al de la cuenca, mIentras que hacia la Cordillera
de l os Andes las temperaturas mínimas Invernales son lntericres a
00 C, disminuyendo fuertemente los aportes t érmicos para el
crecimiento vegetal y la longitud del perrodc apto para ello.

Por efecto del aumento en latitud, la reg16n ve aumentados sus
montos de precipitacl6n respecto a la V Región, aunque el periodo
seco contin úa en 8 meses en el sector lntertor e IgualmentedismInuye
a 7 meses hacia la co rdillera andina. Sin embargo, se observa una
leve mejorta respecto al perIodo húmedo, el cual aumenta a 3 y 4
meses en el Inlerlor y aún a 5 en el subsector cordillerano andino.
l os déucas hrdricos en la cuenca de Santiago son más pronu nciados
que en los valles transversales de la V Región en el perIodo octubre
marzo y la humedad relativa del aire es siempre jnterjor.

la cuenca de Sanllago pos ee un reglmen de temperaturas más
severo Que el sector cc srerce Igual latilud y sim~ares a del área más
interna del valle del Aconcagua en la V Región. la oscjacón de
temperaturas medias erilr e los períodos octubre- marzoy [unlo-aqos
lo aumentan de 4,50 C en la costa a 8,50 C. las temperaturas
máxima s medias de enero aumentan de 22"C en la costa a 29° C en
la cuenca de Santiago . mientras que las mlnlmas medias de Julio dis
minuyen d e 5.30 C en San Antonio a 4.00C. Junt o al Incr emento de
las oscilacio nes térmicas. aumentan la acumula ción de tempe ratura
sobre 100 C desde 860 a 1.200 grados-<Jra durant e el periodo sep
tiemb re-febrero y la acumulación de fria de 600 a 800 y más horas
arwates. a la vez que el periodo libre de heladas di sminuye de 11 a
algo menos de 9 meses.



REGION METROPOLITANA.~---~AGROCLI MATICOSDISTRITOS

NOMBRE DISTRITO
CERROSCORNECIlE- EL.SAUCE
SAN PEORO-LONGOVILO-LO CHACON

CERROS TILTlL-LAMPA "
LAS CABRAS-FARELlDNES DE
f AlHUEN

euR'"CAVI- MEll PILLA- MALlARA UCO
EL MONTE •
CERROBATUCO-COLINA '
EMBALSE HUECHUN -'COLlNA

SAN TIAGO URBANO,

TALAGANTE-PEAAFI.OR-NOS
PAIHE - ACULEO
PUENTE ALTO- PIRQUE
CORDIu.ERA ST8O.-CA.lOfI DELMAIPO
CORDILLERASANTIA80 NORTE
CORDJu.ERA SANTIAGO 8UR
SAN ANTONIO

CORDILLERA TILTIL - LAMPA
ALHUE-LAS CABRAS- IIlARCHIHUE
CERRO EL GALLITO- CHIVATO

M . 2 ~ 06
• . 2.0 7

M.2 . 08
M.2. 09
II,2 . tO
1I.2 .l t

11.2 .0'

11.3 .12
11.3. 13

11.3.14 -T.i¡T,~,,",,="--""'-------j

.SUBSECTORCORDI LL ERADEL AC OSTA

D SUBSECTORVALLECE NTRAl

D SUBSECTOR COROILl ERA DE LOS ANOES

L EY E N D A
---LIMI TE I NT ERNACIONAL

_ _ _ l IMITE REIJ IONA L

--L IM ITE PROV INC I AL

~ CAf' I TA L REGIONAL

• CAf'ITA L f' ROVI N C I AL

~RrOS

ESCA LA l ' 1.00 0. 000
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DISTRITOS AGROCLl MATICOS REGlO N METROPOLI TANA
SUBSECTOR CORDILLERA DE LA COSTA

Olstr itos en el Cordón Cost ero Occ ident al
l os distritos del cordón cost ero occ idental se ubican en las

laderas orientales de éste y comprende tanto laderas como valles In
termontanos precosteros. El distrito de laderas es Cerros de c cr 
neche - El Sauce. que se extiende sob re las cum bres y laderas
d ivisorias de los valles de Casablanca hacia la costa y Curacavt hacia
el oriente. profongándose hacia la VI Reglón. El d istrito de valle In·
termontano es San Pedro ~ Longov llo - lo Chacón, al sur del do
Maipo.

Estos d istritos. al abrigo de la Innuencla directa de la brisa marina
están expuestos a fuerte lnsolackXl que eleva la temperatu ra máx ima
media de enero a W C y su mayor cercan a al mar y la menor altitud
respecto al cordón orlentalle permiten tener cond iciones térmicas
invernales más benignas. con temperaturas mfnlmas medias de julIo
de 4" C. perjcdc de receso veqetatlvc de 2 meses y temperatura
media del period o Junio- agos to de 10" C. La oscBacl6n térmica de
las tempe raturas medias entre el período cálido oct ubre-marzo y el
periodo frío lunlo- agosto es levemente Inferior a los restantes sec
lores cor dilleranos costeros y con 8.2" C.

la dilerencia entre ladera y valle radica en el mayor calentamien
to atmosférico durante el perfodo oc tubre-marzo que aumenta de
17.9" C a 18.5" C. un leve aumento de la acumulación térmica oc 
tubre-marzo y la d Isminución en 20 dras del periodo medio libre de
heladas.

Distritos en el CordOn Costero Orienta l Nort e
El cordó n cosie ra oriental nort e está constlt uldc por cerros

alineados de norte a sur entre el rlo Aconcagua y el rlo Maipo, con
alturas que superan los 2.000m en el extremo norte en que se une al
co rdón transversal de Chacab uco y disminuye notablemente hacla
el sur donde no superan los 700m de altitud . En la cumbre de este
cordón se delimita al dIstrito Cordille ra de Tilt il - lampa y Ladera
abajo, al di strito Cerros de Tütll-tampa.

Las temperaturas medIas de los perfodo a cálidos en promedI o
son casi 10 C Inferiores a las de los otros cordones co sieras, las
temp eraturas máximas medias de enero Inferiores en 3" C y respec
tivamente alcanza n a 17" e y 26" C. las temperaturas de Invierno
son también InlerJores al cord ón costero occidental y similares al

cordón coste ro or iental al sur del Malpo. El período de receso
vegetativo es de 3 meses. el período libre de heladas de 7.5 meses
y la acumulación de fria varía apwxlmadamente de 1.270 a 1.400
horas anuales al ascend er hacia la cum bre. La acumulación térmica
oc tubre-marzo es cercana a 1.100 grados -dla. El déficit hldrlco oc 
tubre -marzo es levemente inferior enta cumbre respecto alas laderas
y los perjodo s seco y húmed o son de 8 y 4 meses respectivamente .
Igual que en el cordón occJdenlal .

Olstrl tos en el Cord6n Costero Oriental Sur
El cordón costero orien tal al sur del Malpo se encuentra muy

pr óximo a las estribaciones ·cordmeranas andinas, y las cumbres
co mparten condIciones d lmáll cas andInas. Se trata de elevaciones
por sobre 2.000m que dIsminuyen su altitud hacia la costa. A la
Reglón Metropol itana le correspond e parte del valle prelltoral y de
las laderasde la verüente norocckíental. en que se encuentran el dis
trito de valle Alhué • las Cabras - Marchihue y los distritos Cerro El

Gallito - El Chivato al occid ente. las Cabras - Farellones de Tathuén
al nororlente y en la cumbre el d lslr llo Cord illera de Santiago Sur
parecido cllmátlcamente a la Cordñtera andina.

El d istrito Alhué - las Cabras - Marchlhue presenta las con·
dlclones térmicas más tavorabres. co n algo más de 9 meses de
periodo libre de heladas. temperatura media del period o octubre
marzo de 19,50 C. máxlma media de enero de 30" C y mlnlma medía
de Julio de 4° C. la suma térmIca oc tubre-marzo supera los 1.500
gradcs-dra y la acumula cIón de Irlo es de 750 horas anuales. El
período seco dIsmInuye a 7 meses. pero el déllclt hfdrlco octu bre-
marzo no baja de 600mm.

A medida que se asciende las laderas. la temper atura media dls 
mlnuye de 17.6" C a 15.5"C y lasmlnlmas medlas varlan de 40 a 1·C
y el periodo de receso veqetatlvo aumen ta a 3 meses y hasta 5 en la
cumbre. la acumulacIón de temperatura oc tubre -marzo dIsmInuye
de 1.390 grados -dla en Cerro El Gallito· El Ohlvato a 1.200m en las
Cabras - Fareüones deTa lhuén y a 750 en Cordillera de SantIago sur.
En el mismo sentido. aumenta la acumulación anual de horas de frro
desde 750 a 1.190 y 1.884 respecti vamente. El déllclt hldrl co dis
mInuye levemente con la almud , manlenléndose 7 meses secos y 4
meses húmedos.
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DISTRITOS AGROCLI MATICOS REGION METROPOLITANA
SUBSECTOR CORDI LLERA DE LA COSTA

DSUBSECTOItC OROI LLE RA OEU COsr A

~
, ..~"" -

, J 5/.08

M ' .03
J nu,,-

COOIGO

" . t .0 1
111 . f .O!
• . ' .03
• • f.04

1

NOMBR E OISTRITO
CERROS T1LTIL- LAMPA
CERROS CORNECHE- EL SAUCE

SANPEDRO-L ONGOV ILO-LOCHACON

LASCABRAS-FARELLONES DE
TALHUEN
SAN ANTONIO
CORDILLERATlLTIL-LA NPA
ALHUE-LASCA9RAS - WA RCHI HUE
COEL GA LLITO- CHIVATO

UBICACION
CORO. COSTAORIENTAL

CORO. COSTA ORIENTAL

CORD.COSTAORIENTAL
CORO. COSTA ORIENTAL

LIToRAL
CORO. COSTA ORIENTAL
VALLE PRECOSTERO
CORO. COSTA ORIENTAL

ESC ALA 1: 1 50 .0 0 0

L E Y E N O A
--- LU' ln INTE R N"'CIONAL
_ __ LI"'ITER EGIONAL

- - LIMITE PROVINC.AL

tJ C...PITALREGION...L JJ
• C"'P ITA L PR OVINCI"' L

CIUDA OES O PUEBLOS

.,,--- DIS TR ITO AGROCLI' TICO
" r Ol COO'G O OIS TRI TO GROCLII.....TICO

31



DISTRITOS AGROCLlMATICOS REGION METROPOLITANA
SUBSECTOR VALLE CENTRAL

En la cuenca de SantIago comle nza a presentarse el llamado VaHe
Central entre las Cordilleras de Los Andes y de la Costa, superñcte
de poca pendiente y ancho vatlable cor respondíen te al llano de
sedtmentaclón de los rlos de orig en andino. En la Reglón
Metropolitana el valle central es en realidad una cuenca bien
delimitada que sólo d eja acc eso a las brisas de la costa por el valle
det rlc Maipo ya los vlentos del sur por un estrecho pasa je en An
gostura de Palne que Interrumpe la unión de los cordones transver
sales y la cordürerade Los Andes..

Aguas abajo del Malpo y orientado d e norte a sur por la cor dUlera
de la Costa se delim ita al distrito Curacavr-Me üpaa- Manaraucc - El
Monte, el más ben eficiado por la brisa marina que logra penetrar
aguas arriba por el valle del Malpo . Este hecho le permite tener
menor oscñaclón térmIca entre las temperaturas medias d e los
periodos octubre-marzo y)uolo-ag05to. un mes de recesovegetali vo
y meno r acumulación de horas de Irto, InferIor a 800 horas anuales.

En la cuenca prop iamente tal se encuentran de norte a sur los cts
trnos Cerro Batuco-Colina, Embalse Huochún-Collna, Santiago Ur
bauo, Taraqante-Peñañcr-Nos. Pelne-Aculec y hada el surorlonte
Puent e Alto-Pirqu e, enla entrada al curso superior del Malpo.

De lodos estos dlstraos. Puente A1lo -Plrque es el más fácilmente
dífereuciabíedel resto. pues su posición coreana a la corcnnere le rm
pon e tempe raturas mencres. taotcpara las medlasdel periodo cálido
y del fria. como en las temperaturas extremas medias máxima de
enero y mfnlma de Julio. Por ello, el persodo libre de heladas dls
nunuyo da 9,5 mases on el cent ro do la cuenca a sólo 7 meS9S y 01
perlad o de receso vegetaUvo aumenta de 2 a 3 meses, la
acurl'GJlad6n térmica apenas supera 1.000 grados-dla para sep
tiembre-rebroto y la acu mulación de frlo casi llega a 1.300 horas
anuales.

los distrit os embarsej-uecnúo-c cenay Cerro Batuco-Colina, al

norte de la ciuda d d a Santtaqo, se ubican en el fondo de la cuenca
yen las laderas de los cerros que circundan la ciudad de Colina por
el norte. ..Enlr_e ellos existe un lógico descen so de la temperatura
ladera arriba, con disminución del periodo libre de heladas, aumen
to de 2 a 4 meses de perrodo de receso vegetativ o y de acumula ción
anual de frIa de 95 0 a 1.200 horas . TambIén dism Inuye la
acumulación de temperatura electivas de t .360 gados - dla a menos
de 1.000 durante el period o sepuembre-tebrerc.

En las l iberas norte y sur del Malpo se ubican los distritos
'rataqem e-Pe ñanor- Nos y Parne -Acu tec respectivamente. Estos dis 
trit os recibe n cierta Influencia co stera que se manlñesta en un leve
aum ento d e la humedad relativa del aire. temperaturas medias algo
más mod eradas y perlad os libres de heladas más extensos en com 
paraci ón con los distritos al norte de la cuenca . la acumufaclón
t érmica entre septiem bre y febrero varia entre 1.200 y 1.300 grados
dfa aproximadamente y la acumulación de fria es sensIblemente
mayor en r ataqante-Peñañor-Nos. con 1.241 horas anuales. mientras
que en Palna-Actrlecno alcanza a 900 horas anuales.

En el centro de la cu enca, ocupado por la ciudad de Santlago , se
d elimita el distrito Sanliago Urbano , do nde se encuentran las
temperann as med ias más altas que se desvlan en ca si 1· C respec 
to a los distritos contiguos . Posee la mayor aculllulacló n térmica
septiembre-lebrero do la cuenca. con casi 1.400 grados- dta, la
acumul ación de lrlo es slm.a r a la da Palne·Aculoo, menor (1 900
horas Anuales y presen ta sólo 1mes de recesc vecetauvc y91per rodo
libre de heladas dura 9,5 mases.

El d éllclt hldr lco octub re-marzo alimenta en la cuenca de suroes te
he-se el' noreste . en el mIsmo senl ldo que dIsmin uye la humedad
relaliva del aire. El per iodo seco esd e 8 meses en tod os los d tstrjtos,
excep to Palne-Aculeo en que disminu ye a 1 y el per iodo húmedo
dura 3 meses en los distri tos de Santiago Urbano al norte y de 4
meses al sur de ese distrito.

I-------t--+---~__t__t__t-I!- I-f-- - f-+--+ --+- I- !- - 1- 1--1---1
1.1.2.05 o><--=-...~,-...e_o
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M.2.07 ~_". ,~
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS REGION METROPOLITANA
SUBSECTOR VALLE CENTRAL

COOIGO NOMBRE DISTRITO
M. l OS eURAC1Vl- MELIPILLA- IIW.lARAUCO·

EL MONTE
N. l .0 8 COBATUCO · COLI NA
M.2.07 EMBALSE HUECHUN
III.Z.08 SANTl A6 0 URI! ANO
N.2.0' TALA6ANTE- PENAfLOR- NOS
M.2. 10 PAINE- ACULEO
M.Z.ll PUENTE ALTO- PIRQ UE

. , I VALLnio¡CONCl~LOsAii'"6ES

UBICACION
VALLE MARGINAL

CORDONT RANSVERSAL
VAllE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VAL LE CENT RAL
VALLE CENTRAL
V -R NSvERSAl

CJ] SU8SfC TOIIII COROILLlERA DIE L A COST A

D SUBU CTOR VALLE CE NT II AL

D SUBS ECTOR CORDILLERA OE l.OS ANDE8

ESCALA 1:500.000
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SUBSECTOR AGROCLlMATICOS REGION METROPOLITANA
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

El distrito Oordutera-Cal ón del Malpo se desarro lla al sur de los
corros d e Couna. al orie nte de la cuenca d e Santiago, en el prim er
tramo de las laderas de la CordUJera de Los Andes. PJori ente de este
d istrito y d esde la latit ud d e la ciudad de Sant iago hacia el nort e y
hacia el sur se d ellmllan los dl strllos Cord illera de Santiago Nort e y
Cord illera d e Sant iago Sur. hasta apro xlmadameme los 2.ooomde
altit ud , con fuerte pend iente.

Estos d istrit os se ca ract erizan por el control orográfico de la
temperatura. Que desciend e progresivamente hada el orien te. El
período libre de heladas supera 7 meses en el d istr ito Cordütera
Cajón det Malpo y dism inuye a alg o más de 6 meses de nort e a sur
en los distritos de mayor altitud . Las temperaturas Invernales dis
minu yen respec to a la cuenca de Santiago desde un promed Io de
9,5° C para efper íodo Junio-agosto a tem peratu ras media s de 8,2"'e
en elprime r tramo cordñreranc y a 6,T C en eftramo super ior. Igual.

mente, la temperatura mln lma media de Julio d esciende de 4° C en la
cuenca a 0° C en Cord illera-Caló n del Mafpo ya -1° e en lo s distritos
Co rdUJera de Santiago Norte y Sur. El d lslrito menos benellc1ado
ténnlca mente es Cordill era de Santiago Norte. donde se acumulan
más d e 2.300 ho ras de 'rfa anuales. y la menor cantidad de grados 
d la en el per iodo sepUembre-febrero, con sólo 6 17 unidad es y con
un periodo de rec eso vegetativo de 7 meses . El di strito má s
moderado es Cordillera - Cajón del Malpo , con 1.600 horas de frlo
anuales, 9 86 g rados-d!a para el periodo sept iembre -febrero y 4
meses de perjodc de rec eso veg etativo.

Desde el punl o de vista hkirlco , el period o húmedo aumenta de
4 a 5 meses hacia eloriente, el perIodo seco tiene 7 meses, Igualqu e
el distrito Puente A1lo-Plrque en la cue nca y el d éficit hkir tco varia
erare 780mm y esomm de octubre-marzo. siend o aprox imadamente
100mm inferior al de la cuenca de Santiago.

M_3.' 2 Co<..,;Io••~doIMoOpo
M.3. 13 Cordlllo.oSotll._o

M.3 .1. Cotdollo•• Sonllo;o""

:;llo') 15JI)ol OIM 0 1110 Ol /l l

' 10 0 110S Ollt'$ 0 1/ 10 0 1111

* (ver significado d e sImb%s de parámetros en pág ina 9)
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DSUBSECT oR CORDll..LERAOE LOSANDES

COOlGO NOMBRE DISTRITO UBICACION
l1li. 3. 12 CORDILLE RA SA ~T1 A60 - CAJa N DEL COIlO. A~O [S BAJA

I
WAIPO

111 .3 . 13 COIlDILLERASANTIAGO NORTE CDRD. ANOES NEOIA

• .3. 14 CCRDlll ElIl SANTIAGO SUR CORO. ANDES ME DI A

CA~ CORDILLER A ALTA

AGROCLlMATICOS REGION METROPOLITANA I
SUB?EC1º!LSORDILLER~~DE LOS _~_9EL _ _~

I

DISTRITOS

L E Y E N DA
___ L IIonTE I NT E R NACIDNA L

___ LI MIT E REG IO NA L

-_ L I Iol I T E ~ ROV I N C I A L

tJ CAP IT AL RE G.OH A L

• ( APIlA L P ROVIN C IAL

CJU0 4 0 ES Y PUE BlOS

ESCALA t , 750.000
_ DIS f RI" O AGROClI MATICO
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS VI REGION
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la VI Región se encuentra entre las latitudes de 34QS y 35Q15'S
aproxi madamente, por lo cual recibe abundante enerqla solar
dur ante todo el año y además está en ellfmite sur de la ubicación es
tival del ant iciclón del Pacffico. Al llegar el invIerno, el antlciclón se
desplaza hacia el norte y la reglón queda balo una lnüuencla más
efectiva de las perturbacio nes frontales que las reglones al norte.
Esto permite que el período seco dismInuya su extensión a 7 y 6
meses; el perlodo húmedo osc ila entre 4 y 5 meses.

A part ir de la VI Región, el territorio nacional adquiere la fisono mla
tfpica de Chile Central y que se presenta en el resto del área de es
tud io hacia el sur, co n variaciones de altltud de sus com ponen tes
básicos . las unidades morfológIcas presentes son las planIcies
litorales , la cordille ra de la Costa, la depresi ón o "valle" central. la
preco rdillera y la cordille ra de Los Andes.

En la VI Región, la planic ie litoral se extiende ampliamente en el
territorio hasta alcanzar a la cordill era de la Costa. En el área norte
de la región , en fa hoya del río Rapel, la cordillera de la Costa posee
gran alt itud, pero hacia el sur ésta disminuye y casi se con funde con
el relieve acolinado de fa planicie litoral fuertemente dlsectada por el
escurr imiento . Al or iente de la cordillera de la Costa se encuentra la
depresión central que a la latitud de Aancagua se parece más a una
cuenca semicerrada . pero al sur de Rengo adquiere continuidad y
desarrollo de norte a sur. Aproximada mente de San Fernando al sur,
entre el valle centra l y la co rdillera de Los Andos se dosarrona un
cordó n de baja altura denomluado "montaña' que suaviza et ruene
camb io de pendiente entre el valle central y la cord illerade Los Andes
presente al norte. En la VI Región se conside ra el relieve andino hasta
2.000m en el norte y 1.500m de almud para la delimitación
aqrocümétrca. Estas unidades morfo lógicas se encuentran dlsec 
ladas transversalmente por los rros de las hoyas Rapel y Mataqutto,
que dan lugar a numerosos valles y diversida d de condiciones
climáticas.

la dismi nución de altura de la cordillera de la Costa y la amplitud

de la planicie litoral generan un relieve acolinado que si bien permite
el paso de la brisa costera hacia el Interior, frena su penetración
deb ido a la rugosidad del relieve, de manera tal que aminora fuerte
mente su efecto moderador. Por ot ra parte, el hecho de desaparece r
los cordo nes transversales y constítulrseun corredo r norte-sur entre
lasdo s co rd illeras en el valle centrar, facllila el desplazamIento de las
situaciones frontales sobre elterrüorfo Interior cuando éstas logran
salvar el obstáculo de la cordillera de la Costa. Este hecho beneficia
el aumento de las precipitaciones, que en esta latitud son además
más frecuentes y permiten la presencia de condic iones hfdrlcas más
favorables a la agricultura.

la región puede ser subdividida en tres sectores que se repetirán
desde aho ra en tod as las regiones hacia el sur: subsec tor liIoral y
cordillera de la Costa, subsector valle Central y subsector cordillera
de Los Andes y en ellos se desarrollan patrones térmicos e hldricos
bien deñnldos. de acuerdo a la distancia al mar, el mayor o menor
bloqueo que establezca la cord illera de la costa y la altitud. La dis
ponibilidad hfdrlca aumenta de norte a sur y con la altura, pero d is
minuye al oriente de la co rdille ra de la Costa deb ido a la sombra
pluviomé trica que ésta ejerce sobre su ladera orlental y el valle
central.

las temperaturas medias del periodo octubre-marzo en la región
son superiores a las dellüora l de la V Re~ión y de la cord illera de la
Costa de las Heqlones V y Metropontana. pero con déficits tadrtcos
rnonoms. En el valle centratta tcmpoea rura medía es lovomcntc In
ferior a las que presenta la Reglón Metropolltana y las acumuíaclones
térmicas cñsmlnuven de rangos de 1.200 a 1.300 grados -dfa a 1.100
1.300 grados -dfa en el perfodo septiembre -febrero, mientras que las
acumu laciones de frlo aumentan de menor de 900 horas anuales a
un langa de 890- 1.500 horas anuales. El déficit hldrlco oct ubre 
marzo en el valle cent ra!dela VI Reglón es del ordende 100 a 300mm
inlerlor a la Reglón Metropoli tana y el perrada seco disminuye de 7
a 8 meses a 6-7 meses, manteniéndose 4 meses húmedos.



DISTR ITaS AGROCLI MATICOS VI REGlaN

NOMBRE DISTRITO
LITORAL PICHILEMU -VICHUQUEN
QUILANILAHUE - HORNILLOS
ALHUE-LASCABRAS-MARCHUlUE
NIL AHUE- LAPALMA
COCAÑETEN-SN.GERONIMO-CICUTA

° E GALl T -HIATO
SANTA SARA- CUNACO
COLTAUCO-DO ÑIHUE
RANCAGUA
RENGO
SAN VICENTE- PEl EQUEN
SAN FERNANDO-CODEGUA
PRECORD ILLERA RANCAGUA
CO RISCO
COLA JUSTANA
CORDILLERA MEDIA RANCAGUA

SAN ANTONIO
CERROS CORNECHE- EL SAUCE
LAS CABRAS-FARELLONESDE TALHUEN
CORDILLERA SANTI AGOSUR.
VJCHUQUEN
CURICO
GUAICOTRES- LOS BOYEN ES

FUENTE ' CIREN- IASEtEDATOSCl.IIII: A

~ SUB S ECTORL I TORA l,. YCO RD l l,.LERADELACOSTA

D SUBSECTOR VA l,.LECENTRA L

o SUBSECTOR CORDILL ERA OELOS ANOES

ESCALA 1: 1,000 .000

L E Y E N D A
___ L1MITE1NTERNACIONAl,.

_ _ _ l,.IMITE REGIONA l,.

- - LlM ITEPROVINCIAl,.

• CAPI TA L REGIONAL

• CAPITAL PROVINCIA L
~R IOS

"..-. DISTRITO AGROCl,.l MATICO
6. ' .0 1 cocreo DISTRI TO AeROCLI /IIATICO
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS VI REGION
SU BSECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA

Distrilos de la Cordillera de la Costa
AJnort e. la VI Reglón comparte dist ritos Cordillera de Santiago 

Cajón d el Malpo y las Cabras- Farellones de Talhuén , descerdlen
. do en allura po r la ladera oriental de la cordill era de la Cos ta, de al·

utcdes superiores a 2.000m. Por la ladera occidental y en un relieve
escal onado menos abru pto se encue ntra el distrito Cerro El Gallito
El Chivato y se prolonga al sur del tlo Cachapoa l. Hacia el surocc l- .
dente del Tinguiririca, la cordillera se encuentra muy dlsmlnufda. con
altitudes de 500 a BOOm sobre las que se distingue al distrito Cerro .
Cañe tén - San Jer ónlmo - Cicuta .

Losd lstritos Cordill eradeSantl~go- Cajón del Malpo y las Cabras
• Farallones de Talhuén en el área oriental y la cumbre de la corcr
llera han sido tratados en la Reglón Metropol itana. El distrito Cerro '
El Gallito . El Chivato , con mayo r d esarrollo en la VI Reglón , se carsc -:
teriza po r fuerte insolaci ón en verano y pronunciado descenso de la
temperatura mínimaen el invierno , que en Julio llega a 20(; promed io.
la suma térmica septiembre- febrero alcanza a 1.390 grados-dla,
pero el perIodo libre de heladas es levemente superior a 8 meses,
presenta 3 meses de receso vegetativo y acumufa 1.250 horas de Irlo
anuales . El periodo seco se prolonga 7 meses y eld éñcit hldrlco oc
tubr e- ma rzo supera los 8OOrnm.

El distrito Cerro Cañetén - San Jerónímo - Cicu la, con alturas rré s
modestas y algo más próximo a la inlluencia cost era. recibe menor
insolac ión , pos ee un Invierno fresco, pero la temperatura mfnlma
media desciende sólo a 3.goc. Su perIodo libre de heladas en supe
rior en un mes, pero la acumulación térmica sólo alcanza a 1.100
grados-dla d urante sepnembre-tetxe rc y la acumulació n d e li la es
levemente Inferior. la humedad relativa del aire es superior al cls
trit o Cerro El Gallito-El Chivato du rante verano e Invierno, su períod o
seco du ra 6 meses, uno menos, y el d éüclthfdrlco oc tubre-marzo es
aproximadamente scmm inler ior.

Distr ito Litoral
El dis trito Plchñemu-vtcturquén recorr e el litoral d e la VI Reglón

de norte a sur sobre una franja amplia de 5 a 17K01de ancho sobre
una plani cie cos tera fuertemente dfsectada do 300m de altitud
máx ima. la humedad relativa del aire del litoral de la VIReglón es
suñclentemeote inlerior a la humedad ütorat al norte; aumenta la
radiación solar y con ella también la temperatura durante el verano ,
que en enero asc iende de 2:zee en la V Reglón a 2S--e en Pjchlíemu
vicbuqué n y la temper atura media oc tubre-marzo de 15 ,s e C a
16,geC. Durante el Invierno, en cambio, la mayo r lnnuencta de las
masas pola res y las perturbaciones frontales hacen disminuir la
tempera tura mlnima media de julio de '" C promed io delliloral de la

v Reglón u SoC. El pe/Iod o Ubre de heladas llene leve eumen ro. com 
parabreal del área litor al norte de la VReglón. con más de 11 meses
promedio s!n heladas. la suma térmica sepnembee-tebrero es sus 
tancialmente superior. con 1.066 grados-dla . las 8cumulacJone s de
frlo llega a 650 horas anuales y no se presenta periodo de receso
vegetativo. El perIodo seco disminuye a 6 meses, pero el d éllclt
hfdrico oc tubre -marzo permanece alto en más de 600m m duran te el
perIodo. Durante 4 meses la precipitación supera al 50 % d e la
evapo transplrac lón potenclal. '

Dis tritos Preccsteroe
En el nivel supe rior de la planIcie lIIoral y sobre lomalea cccícen

tates de la Cordillera de la Costa rebajada , en allltudes que varían
entre 300 y 500 01, se desarrolla el dIstrIto Ouilanllahua - Hornillos,
mientras que en valles y cuencas precoste ras se encuent ran los dls
uüos A1hue-las Cabra s- Marchlhue y Nilahue y la Palma.

Estos dlst rftos más alejado s de la costa. están sometid os a mayor
oscilación t érmica jnvlem o-vetano.tuodamentalmente po r el aumen 
to de las temperaturas estivales . la temper atura máx ima media de
enero se ve Incrementada en 3" y 4° C respecto al litoral y la mínima
media de Julio dismInuye alrededor de 1e C.

La acumulación témlca se eleva al rango de 1.3OOa1.500 grados
dfa en los distritos Ou iJanaahue-Hornill os y A1hUlHas Cabras- Mar
chñur e, el perece lib re de helada disminuye a algo más de 9 meses
y se pteseuta un pcrlod ode recesoveqetauvo de 1 a 2 meses. las
menore s temperaturas del Invierno respect o al litoral permiten la
acumulación de 750 a 890 horas de fria anuales. Estos dtstrüos se
d ilerenc ian t érmlcameote. entre si por los montes de rad iación solar,
las temperaturas máxima s medias de enero, las acumulaciones de
temperat ura efectiva sobre 10° C yde horas de frfo, siendo más cálido
el distrito Athué-Las Cabra s- Marchlhue. Desde el pun to de vista
hldrtco. Quilanllahue· Hornillos posee menor déficit de agua en el
período oct ubre - marzo. pero su periodo seco es más prolong ado
que el d e A1hué·las Oabras-Marchlhue.

El distrito Nilahue-La Palma, ubicado en una cuenca lim itada al
oriente po r un cord ón O1onlai10S0 de mayor altitud , posee
temperaturas más mod eradas y más parecid as al mcr et duante el
perlodo cálido. pero en Invierno la temperatura le permñeacumu lar
más de 1.000 horas de Irlo anuales y el periodo de receso vegetallvo
aumenta a a meses. El periodo libre de helada s es de Igual longitud
quo los distritos araerjores. Lahumedad relat iva d ef aire es superior
a los dlsunos contlguos y tanto el periodo seco como eldéficit hldrlco
son menore s, e Incluso el per iodo húmedo aumenta a 5 meses.

6.1.01lil_~Vochuquétl

6.1.Q2 Q"oi1anll"""._
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° (ver sig nifica do d e sImb%s de par ámerros en página 9)
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SUBSECTOR LITORAL y CORDI LLERA DE LA'--C"'O...S-'-'TA-'----_ _
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6 .2.07 CODI GO DISTR ITO AGRO CL IMATI C O

NOMBRE DISTRITO

SAN ANTONI O
CERROSCORHEcHE- ELSAUCE
LASCAIlRAS·FARELlONESllETALHUEN
CORO.SANn ABo sUR
VICHUQUEN

L1TORAL PICHILEMU- VICHUQUEN
QUIL ANILAHUE- HORN1LLOS
ALHUE- LAS CABRA$ - MARCHIHUE
N1LAHUE-LA PALMA
CgCAÑETEN- SN,GERDNIMO- CICUTA
COEL GALLlTD - CHIVATD

ESCALA 1,500.000

SUBSECT OR LITORAL Y CORDillERA DE LA COS TA

D SU BSECTOR CqRDIL LERADE LOSAN DES



DISTRITOS AGROCLl MATICOS VI REGION
SUBSECTOR VALLE CENTR AL

Aunque el valle central es una unIdad co ntinua. posee estran- es un vallequa enfrenta directamente hacia la salida que atraviesala
cordi llera. Esto los difere ncia hldrlcamente en más de 200 mm dequtacton es determinadas po r cordones transv ersales I ~s lnuados
déficit entre octubre y marzo, en queCoIlauco-Ooñihueacumula 818que delimitan cuencas y encauzan los valles hacia la corduterade la
mm y San vlcente-Pe tequén 693 mm. Además. San Vicente-Pele-Costa. Este hecho, unido al efecto de sombra pluviométrica ejercido
quén posee mejor vent ilación e Influencia co stera que se reñela enc nrerenctarmeraepor la cor datera de la Costa segú n su altitud, deter-

mina n condiciones cl imática s div ersas en el valle ce ntral. la mayor humedad relativa del ene verano e invierno y po r
temperat uras más frescas y menor osc ilac ión ent re la máx ima media

Es posible Identificar un pr imer sector del valle centr ar, delimitado de enero y la mlrurna media de Julio. la acumulación de frk>en San
al occidente por el d istrito Cerro El Gallito -El Chfllato sobre la co rdl- vc eote-Perequén alcanza a 1.120 hor as anuales y en Conauco-
llera de la Costa que posee altitudes superiores a 1.000m y al orie nte Doñihue a 1.0B6 y la acurnulacl6n de temporatura erecuva sob re
por la cord illera de Los Andes. Dos alineamientos transversales de 10· Centre septrembre-retne rc a 1.120 y 1.271 respecuvamente.
cerro s definen fas cuenca s de Rancagu a y Rengo en el área orie ntal Ambos distritos tiene n algo más de B meses libres de heladas y 3
Y más alta d el valle y encauzan los valles hacia el cruce de la co rdl- meses de perfooc de receso veqetanvo.
llera de la Costa aguas abajo. Se delimita en este sector los distrito s

Un segundo secto r de valle cen tral se desarrolla al oriente d el dls-Conaucc-üonlnue y San Vicent e-Pelequén en los valles del r'o
hilo de cordillera de la Costa Cerro Oañ etén-San Je rónimo- Cicuta .Cachapoa l y del estero zam orano , respect ivamente , ub icados al pie
de menor altura que el anterio r. en el cual se Interna como una curiade la cordille ra d e la Costa.
valle aba jo el dis trll o Santa Sare-Cunaco es hacia el Interior se de sa-

El distrito Rancag ua, a mayor altura que ne nqo. presenta u o üael d istrito San Fernando-Codegua y al sur com ienza el di strito
tempe raturas med ias más frescas, rnnooe oscaacón t érmlca entre la Cur lcó, en un valle cent ral más amplio que el del secto r nort e Aan-
máxi ma media de Julio y la mlnlma medía de Julio que n engo . No caq ua-Benpo . El dIstrito InHuior San Fernando-Codegua pos ee
obst ante la varlabñkíad térmica de Rengo, acumula menor may or osci lación t érm'ca Invierno -verano y acum ula 1.3 18 grados-
tempe ratu ra erecuva entre septiembre y lebrero que Rancagua y era en el perfodc sept iemb re-leb rero, contra 1.284 grados.<:f fa de
también menor cantidad de ho ras de Irfo anuales. Sin embargo esta s Santa sa ra-Cunaco. amb os acumulan 692 horas de fria anuales, pero
var iaclon es son pequeñ as y los montos acum ulados varían entre San Fernand o-Codegua posee 15 dlas menos de per fodo libre de
1.120Y 1.200 qrados-día de suma térmtca y entre 1.160 Y 1.280 horas heladas. Igual que en el d él1c1thldrl co anual y, ademá s. el perrodo
do rrto anual es. Más slqnlñcatlvc puede resultar que nancaqua tencc seco disminuye a 6 meses en San Fernando- Codeg ua. Curlcó , con
4 mese s de periodo de receso vegetativo y Rengo 3. El déllclt hldrl co mayor oscnecén térmica entre temp eraturas extremas de enero y
es de 760mm en Aancagua y 860mm en n enqo. julio que San Fernando-Cod egua, acurnula 1.100 grad os.<:flaenlre

Los d istr itos occidentales CoItauco-Ooñih ue y San VICente- Pele- sepli embre y lebrero , casi duplica la acumuacl6n de horas de frlo
qu én se dilerencian por su posición relativa con la co rdillera de la anuales. dis minuye el déf ic it hfdr lco octubre-marzo a 657mm, man-
Costa. CoIlauco-Ooñihue se encuen tra a la som bra pluviométr ica tiene a 6 meses se:eos y aumenta a 5 meses húmedos.
del sector corcl illerano más alto, mientras que San vcente-Petequén
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DISTRITOS AGROCLIMATICOS VI REGIO I~

SUBSECTOR VALLE CENTRAL

DSUElSECTOIlV ALLEC E NT RAL

o SUBSECTOR CORDILLERA OE L0 9 ANDES

CQDIGO

6.2. ,07
62. .08
6.2 .0 9
6.2 .10
s.a.r r
6.2. . 12.
6. 3 . 14
7 .2:.18

NOMBRE DISTRITO

SANTASAR A-C U NACO
CCLTAUCO - OOÑIHUE
RANCAe UA
R ENGO
SANVIC E NT E-PE LEQUE N

SAN F E RNAND O - CODE9 UA

Ce R ISCO

U8 1CAC ION

VALLE CENTRAL
VALLE CEIHRAL
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRA L
VALLE CENTR AL
VALLE C E NTRAL
CORO. AHDES BA ~ A

VALLT"CE NT RAL

ESCALA 1;500.000

L E Y E N DA
---LIMITE INT ERNA CIONAL
__ _ LIMITE REG IONAL

-- L I MITE PROV IN CI AL

• CAPITAL REGIONA L

CAP ITAL PROVINCIAL

"".-- OI $ T RITO AG ROCLl MAT I CO

6.P,OTCOD IG O OISTR ITO AGRO CLl MATl CO



DISTRITOS AGROCLlMATICOS VI REGION
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

Co rdill era Baja
En un primer tramo de laderas co rdllleranas , aproxlmadamonte

entre 600 y 1.000m de altitud. se dIstingue de nort e a sur los dIstritos
Precordillera de Aancagua, Cerro RIsco y Cerro la Justana. Se
caracterizan po r la d IsmInución térmIca y aumento hldrlcc en como
paracló n co n el valle central. las temperaturas medias del perlado
cálido oc tubre-marzo d isminuyen 1.40 C en promedio, al Igual que
las del perrada freo junlo- aqosto. encontrándo se tempe raturas
mlnlmae med ias de Julio Iguales a 0° C.

l os distri tos de la cordillera baja se diferencian entre sf por la dls 
min ución del perloldo libre de heladas hacia el sur, desde 230 a 225
d ras. la disminución del período seco de 7 a 6 meses y del défi ci t
h ldrico de 750 a 666mmdurante el perrada oc tubre - marzo. También
se produ ce hacia el sur el aumento del período húmedo de 4 a 5
me ses.

Producto de una mejor ventilación del secto r cordillerano andin o
sur debid o al menor freno que ejerce la d eprimida co rdille ra de la

cos ta, las temperaturas son más benigna s hacia el sur, donde el dIs
trito Cerro la Ju stana acum ula 1.167 grados-dfa entre septi embre y
febrero, mIentras que hacía el norte Cerro Risco acumula 808 grad os
dla y Precor dlllera de Bancaq ua sólo 740- grados-dra. la
acumutactón de írfo es mayor en Cerro Risco, con 1.622 ho ras
anuales y dismInuye hacfa el norte y el sur, varIando entre 1.290 y
1.315 horas anuales.

Cor dillera Medi a
Aproximadamente desde los 1.000m de altit ud y hasta 2.000m en

el norte y 1.S00m en el sur, se defin e un cuarto dlst rno cordille rano,
Cordillera Media de Aancagua , caracte rizado por fuerte descens o
térm ico verano e Invierno, con temperaturas mfnlmas medias de Julio
de .1° C, fuerte acumulación de frfoquealcanza a 1.720 horas anuales
y baja acu mulación de temperatura efectiva sobre 10° C que llega a
sólo 530 orec os-ora entre septiembre y febrero. El déficit hfdrlco oc 
tubre -marzo es levemente Inferior a la cordillera baja .

r- - - - ---- -j--¡- -I--t- f----¡- - 1- - 1- - --/--1- -I---I--1-+-+ -+- +--I
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DISTRITOS AGROCLIM ATICOS VI REGla N
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

- - - -- ------

~
NOMBRE D ISTRi~º_~._ ___ UBICACION

--- -

6. 3 . 13 PRECOROILLERA RANCAGUA CORO. ANDES BAJA

6 ,3.14 o' RI S CO CORO. ANDES BAJA

6.3 . 1e o' LA J USTANA CORO. ANDES BAJA

~
CORDILLERA MEDIARANCAGUA CORO. ANDES MEDIA

- --- - - - -- - -
PRECORDILLERA7 .3 .23 GUA ICO TRES - LOS BOYENES

-

o SUB SECTOR CORDIL LERA OE LOS ANDES

L E y E N D A
--- LI MITE I NT ERN A CIONA L
_ _ _ LIMIT E REGION AL
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DISTRITOS AGROCLl MA TICOS VII REGION

La VII Región se ubica aproximadamente entre los paralelos
34*5O'S y 36"15'5 Y af Igual que la VI Reglón 51,1 dlma se encuent ra
dominado por ladominancla alternada de cordiclonesannc tc iónlcas
durante buena parte del año y condiciones frontales Intermitentes
durante el invierno que le otorga un clima mediterráneo converanos
cálidos y secos e inviernos frfos y húmed os de duración creclente
hacia el sur.

la orogral/a regional está compuesta por las mismas unIdades
morfológicas delineada s al sur del rlo Aconcagua y que aqu r tíenan
pleno desarrollo. la planici e costera se desarrolla al occidente de la
cordillera de la Costa, disminuyendo su ancho hacia el sur debIdo al
desplazamiento de esta cordillera hacia el oeste desde Curleó al sur.
Nuevamente la cord illera de la Costa se presenta en dos cordones
norte-sur de altitudes que varían entre 300 y 600m y ocasionalmente
BOOm en el cordón orlentat Enlre ambos alineamIentos se c esarro 
llan cuencas intermontanas tales como Emped rado y Cauquenes,
abriga das de la brisa cost era.' al Igual que la vertiente oriental dcl
macizo y el valle central . Este valle Intermedio adquier eamplitud con
anches variables entre 20 y SOKrIl. a una allllud entre tOOy 200m. Al
oriente se localiza un alineamien to de cerros de 300 a BOOm de al.
titud que suavizan la ruotora de pendie nte p.ulle el valle central y la
cordille ra andina, con altitud es medias de :UXX)m .

La planicie co stera y la verüente occlde nlaf de la cordutera de la
Costa presentan mercada influencia malina . Las temperaturas

; máximas no son muy elevadas vve rrande 22*C a 25* e enuc elbtoral
y las laderas, la acumulación lérmica sepuembre-rebrero base 10* e
es inferior a 1.000 grados-dfay la humedad relativa de>1 aire es mayor

que en el interior durante el periodo cálido octubre-marz o y varia

entre 79% Y 70% entre norary laderas. Esta humedad atmosférica
reduce la evapotransplración y hace disrnmulr el déficit htdrico del
per iodo cálido respecto al Interior.

la vertiente oriental, al abrigo de los vientos lrescos y húmedos
del mar posee mayor oscilación térmica y recibe la sombra
pluviométrica del propIo cordón montañoso costero, aumentando el
déficit hldrlco estival en aproximad amente 200mm para el perfocc
octubr e-marzo. las acumulaciones de temperatura efectiva aumen
tan,al Igual que las acumulaciones da trfc . DismInuyael pertodo libre
de heladas y aumenta el de receso vegetativo de 1 a 3 meses.

El valle central presenta dos secclones longitudinales que se
oüerencían por el descenso t érmtco de la faja pr óxima a la precordi
llera y por una leve disminución deldéficit hldr lco. la franja occiden
lal posee un perIodo libre de heladas medio 15 a 20 dlas mayor que
los distritos al oriente y mayor acumulación térmica durante el
período oc tubre-marzo.

Los cts trüos de la precordne ra tienen un verano más Iresco y un
Irwlerno más frroque el valle ceunat, aumenta el perIodo de receso
veoerauvc y disminuye el período libre de heladas. El d élicit htdrico
nuevamente dismInuye entre 100 y 200mrn en el petkxr o céndo Junto
con aumentar un mes el pellada húmedo.

Hacia la cordillera , los dístrj tos ven notor iamente disminuidas sus
temper aturas. El periodo de receso vegetativo aumenta a 5 meses
promeño y la acumulación de 'r lo supera las 2.000 horas anuales.
El déficit hldrico continúa disminuyendo, a la vez que el periodo
húmedo alcanza ahora a 7 meses.



DISTRITOS AGROCLI MATICOS VII REG ION

C(l LA JUSTANA

CORDILLERA MEDIA RANCAGUA

PICHILEMU - VICHUQUEN
COCAÑETEN- SAN JERONIMO_CICUTA

RAMADILLA _ ODA. HONDA
aUIRIHUE-PORTEZUELO
CHILLAN-CALABOZ O-SANH ICOLAS

SAN CARLOS- COIHUECO- SAN FABIAN

DE ALICO

CODIGO NOMBRE DISTRITO
ARMERILLO
C" LASCRUCES _C" PICASO
EMeALSECOPI UQUENES
LAGUNA LA INVERNADA

GUAVCOTRES-lOS BOYEHES
CUMPEO
vEG. DE SAl AS
EMB. 01GUA• TERMAS El CATlLl O
lO S QUEÑES
MONTE GRANDE

NOMBRE DISTRITO
?ETEROA

TALCA
SANNICOLA5
CURICO
SAN CLEMENTE
LA PALMILLA
LINARES
COLBU N ~ PARRAL

~~~.I~,0"+c=='='--'C== '-_-1 1-''7'~-=='''''"''-=='-''---I
1 .2 .16
1. 2 . 17
7. 2 .18
1 .2.1 9
7.2 .20
7.2 .21
7,2 .22
7.I .U
1 .3 .24
7. ! .2!!
7 .1. 26
1.S .27
1. 3 . 28

L1TORALLLlC O
LlTORAL CONSTITUCION
VICHUQUEN
ALTO CALABOZO
EMPEDRADO -CORONEL
CUREPTO

GUÁLLECO
CURTlDUR IA

MAQUIS
PORVENIR

CAUQUENES
HUALAÑE
BOTALCURA
PAl GUA - VIRQUINCO

NOMBRE DISTRITO

ílliE.l SUBS ECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA

o SUBSECT ORVA L L E CENTRA L

DSUBSECTOR CORDI LL E RA DELOSA NDE S

ESCAL A l ' 1.00 0.0 0 0
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS VII REGION
SUBSECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA

Distritos Lit or ales
En el borde cos tero se loentmca a los distritos LItoral Ulco y Litoral

Const itución, caracterizado s po r temperaturas medias que varían al
rededor d e 50C entre el período cálido octubre-marao y el frfo Junio 
agos to . Las temperaturas extremas medias oscUan entre 240 C y
10"C en LItoral Ulcoy entre 21" C y 10,1" C en ljtoral Consti tución.
Tanto las acum ulaciones de temperatura efectiva base 10" C, como
las d e horas de fria son moderad as e lníerlcr es a 1.000 cr eeo s-o ra
sept iemb re-febrero y 500 horas de Irfc anuales. El perIodo medIo
libre de heladas se extiende todo el año , aunq ue es pos ible el d es·
censo térmico baloo"C entre lunto y agos to. la duracfón del períod o
seco d isminuye de 6 meses en Ut oral Ulco a 5 meses en LItoral Cons
tit uci ón. La humedad relativa media d el aire permanece alta en
verano, permit Iendo que una menor can tldad d e evapotranspiracfón
contra rreste la escaséz de preclpita cfones y aunque haya 6 y 5 meses
secos, el d éficit bídrlc o sea del orden de 200mm Inferio r al del lnte
rlcr.

Distr ito s de Vert iente Occidental
De norte a sur sedeltmita a los dls trltos de du ración Alto Calabozo

y Empedrado-Coronel en laderas expues tas al lita ra! y los distr itos
Curep to, como valle y GuaJleco como cordillera, al orIente de Alto
Calabozo. La brisa marina dismInuye su efecto mod erad or yaumen
ta la radiación solar incidente, dando rugar a temp eraturas máximas
más elevadas y leve disminución de las temperaturas mínimas . La
ouere nce entre las temperaturas medias del periodo cáudo yel lr la
aumenta entre 7" C y 80C. Lasuma térmica base lO°C septiembre
lebrero osc ila entre 950 y 1.125 c redos-c a . siendo mayo r en los dts 
truos Curepto y Guaüeco. El perfodo libre de heladas disminuye
hacia el sur y ladera arr iba ent re 350 y 290 d tas y el perfod o de receso
vegetativo aumen ta a 2 meses en Gualteco y a 3 meses en Em
pedrado-Coronel y Curepta. Durante el periodo cálido se produce
dismi nución de la humeda d relatlvad el aire respecto a!litoral, aume n
tanda la evapotransplraclón y el déficit hfdrlco hasta en 150mm en el
perfado octubre-marzo de acuerdo al ascenso d e las laderas y '
ateiamie nto del litoral.

DIstrllos de Vertiente Orlental
La vert iente ori ental de la cordnera de la Costa se encuen tra

penetrada por los rlos Mataqulrc y Maule que dan lugar a la ínter
catactón de l d istrito de fondos de valle de Huala ñé entre los dlstrlt os
de ladera Cerro Cañet én y Botatcura y del distr ito Curt ldurla entre el
anter ior y Qu lrlhue. N sur de Qulrlhue , la cord llelra se divide en los
distritos Porvenir al occIdente y Palgua·V lrqulnco al orient e, d ejando
entre sr al di strit o Cauquenes en una cu enca Interm ontana .

Los distrit os de la vertiente orfental se encuentran protegIdos del
efec to mod erador de la temperatura y de la hum edad de l aire que
ejerce la brisa co stera, por lo cual las temperaturas adquieren un
ritmo cont inental ca racterizado por altas temperaturas en el verano
y dIsminucIón pronunciad a duran te el lnvlern~ las máxImas medias
de enero ascie nd en hasta 300 C y las mfnlrnas media s de Julio se
ubican levemente po r d ebajo de los 5" C. la oscilación entre las
temperaturas medias de octure-marzc y Junio-agosto varia en el
ranq o 8,60C a 9,90C. El perrod o libr e de heladas se aco rta hacia el
vatio cent ral y hacia el sur, d o 300 a 260 días y el perfodo de receso
veqotanvo permanece en 3 meses en tod a el área. la acumulación
d e temperatura electiva sobre 10' C entre septiembre y febrero os
ene entro 1.025 y 1.360 grados -dra; su co mpo rtamIento es Inverso al
elojamrentc de la costa, encontr ándose los menores montos en
Hcateñ é,Que posee cier to grado de ventilació n coste ra y las mayores
acumulaciones en Botatcura, Cauquenes y Palgua-Vlrqulnco. La
acumulación do Irlo aumenta con la prox imidad al valle central yva rja
ent re 900 y 1.1 10 horas anuales.

Deb ido al erecto de sombra pluviométr ica ya la d ismlnucfó n de
la humedad retatlva de l aire, particul armente durant e el verano, el
periodo seco dura d e 5 a 7 meses y los montos de défl cft h ldnc c van
de 600 a 794mm en el periodo oct ubre-marzo . El per fodo seco más
prolongado se ubica en Cauqu enes y los déll cits más altos en Pal
gua-Virquinco y Cauquenes.
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7.1 .01 UlorallJico

7.1 .0 2 LiloraleonsMvelÓn

7.1.03 V1ch"'lUon

7.1 .04 Moeal ab<>...

7.1 .05 Empo;:t,.<1o-Cotone¡

7.1 .06 Cvteplo

7.1.07 Gualloco

7_1.08 Cu~;'¡u".

7. 1.09 ~.quis

7. 1.10 I'ofwn~

7.1.1 1ca""uon..

7.1.12 Hual.h '

7.1.13 80181«",.

7. 1.14 Pa~u•.V¡,quln<..

6.1.05 Co.ca~.'.n·S&n'¡o,cinl mo-Cl<ul.

365 950 N .O 15.5 79 ese 25J05 ~ 101N 1 ~'08 ~5O 5.~ 10.0 ee 145 6 ~7~ ~3 5

365 750 21.0 14.\1 19 550 01/00 0 1/07 15101 13,'08 ' <XI 5.\1 \0. 1 ee 145 3 ~'3 2 " 5

350 960 23.0 17.0 11 555 01 /00 :lOIOO 15101 '~ !l3O M 10.0 65 Ha 5 <76 ,.. , 6

330 OSO 24.' 15.6 11 552 0 1101> o"e,., 2fJ,'lJl 151O~ sao 5.~ 9 .6 ee 150 a 5'3 :>95 5

295 lOSO 25.2 16.5 0 7 sss -<:5;03 -<:5!oJIJ (l5!ClI 23..'08 3 720 5.1 9 .f 8'l !~ 3 ~11 30"1 o

:100 10<0 20.~ 16.1 11 555 OlroG 0 1/01 "X),W 15/lJ8 3 610 3.2 9 .6 65 155 563:lel 3

29 1 1125 26 .11 11.2 G3 5:;/1 25.')!i ~J'-OO 05103 2 0/Nl 2 790 ~.6 11.0 (lO 155 o 023 ~ 1 5 5

:100 1:100 30.0 16.3 62 ese 20;05 tO/':l6 ' 0/00 Ol¡tl9 3 \ISO ~.O 8.\1 6.5 130 5 656 411 5

265 1200 2\1.5 17.6 S-I 560 20M 10,'00 ' 5JCl8 C5¡UQ 3 7SO ~.6 9.0 86 'so 5 &00 ~50 5

215 115O 21.5 17.3 55 560 15J05 <lV,'5 '5/')'1 (17M 3 890 4 9 1.6 ee 150 5 llO!I ~62

285 1360 29.2 17 .9 64 555?(t'V'; 01/00 '7 1Oa o~..oo J 10<0 • .• 8.9 85 150 5 6'15 467 3

260 ' :lOO :\0.2 18 .6 62 550 01/0'; 25100 ~~J06 11109 3 1110 . A 8 .9 8ll 131 794 ~1 8 e
285 !lOO 2'9.0 17.! 6.~ :.58 rwos {o5Jt)6 'X)/ rY1 01/09 11:.0 • .~ 5.7 65 rsc e92 413
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* (ver significado de sfmbofos de parámetros en página 9)
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L2I.J SUB SECTORL ITORAL Y COR0 1L L ERA DE LA COST A

DISTR ITaS AGROCLI MATICOS VII REGlaN
SUBSECTO R LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA I

- 1

L E Y E N o A
--- L I ~ITE I NTER NACIONAL
___ LI M IT E REG IONAL

- -LIM IT EPROVINCIAL

• CA PITA L REGIO NAL

CAPITAL PROVIN CIAL

CIU DADES O PUE 9 LOS

NOMBRE DIST RITO

LlTDRAL LUCO
LITORAL CONST1TUCION
VICHU QUE N
ALTO CALABOZO
EMPEDRADO- CORONEL
CURfPTO
()UllL LECO
CURTtDU RI A
MA CUI S
PORVENIR

CAUQUENES
HU A L A ~ E

BOT ALCURA
PAlGUA - VIRQUINCQ

L1TORAlPICHILE MU- VI CHUQUEN

COCANE TEN -SN.J ERON IMO 
CICUTA
RAMADIL LA - QUEBRADA HDNDA

aUIRI HUE- PDRTEZUElO

CHILLAN- CALABDZQ- 5N NI CQLAS

UBICACION

LITORAL
LITORAL
VALLEPRELlTORAL
CDRD_C OSTAOCC IDENTAL
CQRD. COSTA OCCIllENTAL
VALLE CORO.COSTA

CQRD,COS TAOCCIDENTAL
VALLE CORO. COSTA
CORO. COSTAORIENTAL

CORD.COST ADRIEN TAL I

~ ~~~~AC~~~~ 'C~~~:A I
CORO. COSTA ORIENTA L

CORD.COSTADR IE NTAL

LtTDRAL
CORO. COSTA ORIENTAL

CORO. COSTAOCCIDENTAL

CORO. C05TAORIENTAL

VAL LE CENTRAL

ESCALA l ' 800.00 0
...-- OI STR IT OAGROCLIM ATI CO

7 . r.o r COOIGO DISTR ITO AG ROCL IIlIAT ICO
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS VII REGION
SUBSECTOR VALLE CENTRAL

En el valle cenital se puede distinguir entre distritos próxi mos a la
co rdillera de la Costa y distritos pr6x lmos a la precordnlera andina.
en atención al comportamiento térmico del verano y de la humedad
relativa del aire. /J¡J pie de la vertiente oriental de la cord illera de la
Costa la in"ue ncla de la br isa cosiera está fuertemente atenuada, por
lo que la oscilacl6n térmica es fuerte y las temperaturas del verano
alias . Hacia la precordlllera, en cambIo, el aumento de allltud per
mite la moderaci6n t érmica de verano , el descenso noct urno e Inver
nal de las temperaturas por el desce nso de corrientes Irlas de la coro
d illera andina y aumento de la humedad relativa del aire. Todo el
valle central tiene 3 meses de receso veqetauvo.

l os distritos al pie de la vertiente or jental de la cord illera de la
Costa son, de norte a sur, Peteroa. en el valle del Malaquita, Tarea y
San Nicolás. Las temperaturas medias de los periodos octubre
marzo y junlo-aqostc son del orden de 18.5- e y a.e- C promed io
respectivamente. la temperatura mfnlma de Julio varia de 3,S- e a
4 .~C. Eldistrito con menor aporte calórico esPeteroa, que acum ula
1.100 gmdos-dla basa 10- C entre sepüembre y febrero y sob repasa
las 1.500 horas de Irfo anuales. l aica, en camb Io, acumula 1.550
grados -dfa en el mismo perIodo y s610 1.140 horas de IIIo anuales.

la misma rolaclón se da con el periodo libre de heladas, Que varra
entre 255 y 285 eras. El período húmedo dura 5 meses, el pertodo
seco 6 y el déficit hldrico aumenta de norte a sur de 600 a 796mm
para el periodo oc tubre- marzo .

los distritos hacia Los Andes son. de nortea sur. Curlc6 , San Cle
mente, La Palmilla y al Oflente de éste lInares y CoIbún- Parral. Las
temperaturas medias de los periodo s octubre -marzo y Junlo-agosto
disminuyen a 17.s- C y 8,4- C promedio respectivamente y la
temperatura mlnlma medIa de Julio varfa entre 3,3- C y 3,9" C. la
acumulación térmica varia entre 1.100 y 1.200 grados-dla sobre
10- C entre septiembre y febrero. la Palmilla, más cercano a la cesta.
acumula 1.380 horas de fria anuales. mientras que el resto de los dls
Iritos acumula entre 1.520 y 1.680 horas de frlo anuales, aum entan
do de norte a sur y hacia la cord illera andina. El periodo libre de
heladas aumenta en forma Inversa a la acumulación de frlo y varia
entre 255 y 235 dtas. la humedad relativa del aire en elperIodo cálido
aumenta de 62% a 66% promedio de las áreas, lo que permite un
pt'q UIlI10descenso del déficit hldrlco octubre-marzo y en linares y
Colbún-Peu aldisminuye a Smeses el período seco. Adicional mente,
c cecn- Parral posee mellas meses secos Que húmedos.
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DISTR ITaS AGROCLI MATICOS VII REGlaN
SUBSECTOR VALLE CENTRA L

CODIGO NOMBR E DISTRITO
1.2 .1$ PETEROA
1 ,2 .16 TALCA
1.2 .11 SAN NICOLAS
1.2 .18 CURICO
7.2 :19 SAN CLEMENTE
1. 2.20 LA PAUliLLA
7,2.2 i LINARES
1.2 .22 COL BUN -PA RRAL

SN.CARLOS -C01HUECO~SN. FABIAN
DE ALtCO

UBICACION

VAllE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VAL LE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRAL

VALLE CENTRAL

ESCAL A 1' 800 .000

U S UBSECTOR VALL E CENT RAl

L E Y E N D A <,

--- L IMITE INTERNACIONAL
_ __ LI MITEREB 10NAL

- -L1MITEPROVINCIAL

• CAPITAL REGION AL

• CA P ITA L PR OVI NC IAL

CIUDADES O PUEIlLOS

..-.- DIS T RIT O AGROCl- I MATICO

7.2. 15 COOIOD DIS TR ITO AGRO CLlNATIC O
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DIST RITO S AGROCLlMATI C OS VII REGlaN
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

En las laderas del subsecror Cordillera de l os Andes es posible
identificar tres franjas longl tucUnalesde distritos ascendentes en al
titud, en las cuales se verifica disminución de dispon ibilidad térmica
y del déficit hldrico hacla el oriente y hacta el sur.

la franja Inferior, más cercana al valle cent ral está constituida por
precordutera y los d istritos de norte a sur son: Guayco Tres - l os
Boyenes , Cumpeo, Vegas de Salas y Embalse Dlgua • Tarmas El
Oatüto. las temperaturas medIas de los periodos octu bre-marzo y
junio-agosto disminuyen en promedio 1e e respecto a los distritos
contiguos del valle central. las temperaturas máximas medras de
enero y mlnimas medias de Juno promedia n los 28.2e C y z.r e
respectivamente y el perIodo libre de heladas disminuye casl un mes
respecto a los d istritos veclncs al occidente . la suma térmica sep
tíembre- Iebrerc base lOe e varia entre 1.000 y 1.200 qradce-dta.
mientras Quela acumulación de frfo osera entre 1.680 y 1.880. El dls
trito Cumpeo es elQuetiene las condlclones térmicas más benignas.
El déficit hrdrico octubr e-marzo disminuye de 60Smm en Guayco
Tres . los Boyenes a sünnm en Embalse Dlgua · Termas El Gatlllo;
el perfodo seco se mantiene en 5 meses, pero el perlodc húmedo
aumenta de S a 7 meses de norte a sur.

La segunda franja ag rupa a los distritos de cordillera baja l os
Oueñes. Monte Grande y Armermo. hasta el Alo Maule. El descenso
de las temperaturas medias m antiene la relaclón de 1e e prom edio
respecto al nivel inferior; elperiodo libre de heladas es apenas supe-

rlor a 6 meses y el perjodo de receso veqetauvo aumenta a 5 meses.
la acum ulación de temperatura sepüerobre- febrero base tOee no
alcanza a 1.000 grado s-dla y varla entre 760 y 950 erados-da en ese
periodo. la acumulación de frlo supera las 2.000 horas anuales. la
humedad relativa d isminuye y aumenta la evapotransplraclón .
mientras que se manUenen los valores de déllclt hklrlco y periodo
seco. El periodo húmedo aumen ta a 6 y 7 meses a latitud menor que
en la cordñlera baja.

la IranJa superior de dtsultos cordüteranos se desarrolla en la coro
dillera medía hasta la costa de 1.50Dm aproximad amente. De norte
a sur se delimita a los distritos Cerro las Cruces y Embalse Cerro
Piuquenes y al Interior por ef valle del Maule al distrito laguna la In
vernada . las cond iciones térmicas son precarias y el período libre
de heladas dura 6 meses. Igual que el de receso vegetat ivo. las
temperaturas medias de octubre- marzo promedian los 13,r C. las
máximas medías de enero y mlnlmas medias de julio alcanzan en
promedio a 24,r e y 1,0"'e respectivamente. la acumulac ión de
1qmperatura sepuembre- lebrero base 100 e varía entre 750 y 8SO
grados-dla, en tanto que la acumulación de frlo ostia entre 2.100 y
2.400 horas anuales. la humedad atmosférica sigue descendiendo
a la vez que aumenta la evapot ransplracl6 n. El dé ñclt hkl rlco dis
minuye y el periodo seco pasa de 4 a 2 meses hacia el sur, mientras
qu e el período húmedo permanece en 7 meses.

1-- - - - - - -1--!--1-+---1--4- - f- - -1--l---1--+ - - j---t- f-f--1-- I--1
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7 .3 .23 GueyooTle. ·l oo Boy.nn

7.3 .24 Cumpeo

7.3 .25 Veg ... de SAla.

7.3.26 Embal Olgua.Te"" uEl C&tlllo

7.3.17l.otOU .

7.3.2B l.lonle Or"" de

7.3 .29 Alme, 1'Io

7.3.30 Co.\.a.Cl\lu.<:O.Pi<elO

7.3 .3 1 EmbeIMCo.PiI,oque... .

1.3.32 t"ll u","lalnYelnodo

* (ver sign ificado de sfmbolos de p~rámelfos en página 9)
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DISTR ITaS AGROCLI MATICOS VII REGlaN
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

,----~~~~~~~~~--~----~~~~~~~~~~~~~~~--,

CODIGD NOMBRE DISTR ITO UBICACION

PRECORDILLERA
PRECQRDILLERA
PRECORDILLERA
PRECORDILLERA
CORD. ANDE5 8AJA
CORO. ANDESBAJA
VALLE PRECO RD1 LLERANQ
CORO. ANDES NEDIA
CORO. ANDES MEDIA

CORO. ANDES MEOIA

CORO. ANDES SAJ A
CORO. ANDES MEDIA

6 .3 . \5 ca LA JUSTANA
6.3 .11 CORDILLERA MEDIA RANCA6UA

L E Y E N D A
--- LIM ITE INTE RN ACIONA L
___ L1MITE REOIONAL

-- LIMITE P ROV I NCI AL

• CAPI TA L R EG IONA l

CAP ITAL PROVINCIAL

CIUDACESOPUEBLCS

/"""-I" 0 IST RITOAGROCLlfolATICD I
7.~_2~ CDD IG O DIS T RITO AGROClI folATlCD

1.3 .25 GUAVCO TRES- l OS8 0YENES
7.3 .24 CU M ~ E O

1.3 .211 VEGAS DE SALAS
1.3 .26 EMBALSE DlGUA- TERMAsa CATILLO
7 .3 .27 LOS QUEÑES
1:3 .21 MONTE GRANDE
7.3 .21 ARMERllLO
7.3 .50 COLAS CRUCES- Co pICASO
7,.3 .3'1 EMBALSE CoplUQUENES
7 .3 .32 LAGUNA LA INVERNADA

PROV. CURICO

LIN ARES.

ESCAL A "80 0.00 0
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS VIII REGION
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La Vil! Región se inicia ap roximadamente en el paralelo 36°15'S
y por la costa se extiende hacia el sur hasta los 38°3D'S, do nde el
límite sigue al norte por la d ivisoria de aguas de la cordlUera de la
Costa hasta la latitud de 37"40' en la cual el lfmite desciend e hacia el
do Renaico que sirve de frontera con la IX Región hasta el volcán Tol
huaca yde aütsepara la hoy a superior del Bfo Bfo desde la co nfluen
cia con el afluente Chaquüvm El clima de la reglón se caracte riza
por fa d isminución del período seco a 5 meses y el aumento de la
regularidad de las precfpnactones. stn des cartar la ocurrencia de
años secos.

La cord illera de la Costa al norte del rfo trata se encuentra adosada
al litora l y está constitufda por lomajes que rata vez supe ran los 400m
de altitud. Al sur del trata adquiere nuevamente altura, para descen
der hacia el Bfo Blo y separarse del borde litoral. En su vertiente
or iental se desarrollan las cuencas marginales de Ouirihue, Treguaco
y Coetemu . Al sur del Bfo Bfo, la cordille ra tom a el nombr e de Cord f
fiera de Nahuelbu ta ysedesarroüa como un macizo con altitudes que
alcanzan a 1.000m, al que se le antepone una ampli a franja litora l de
10 a 40Km de ancho, suaveme nte ondulada. El valle cent ral tlene
gran amplitud y se proyecta hacia la cordillera de la Costa por los
vigo rosos valles. Al oriente se encuentra limitada por la precordi
llera, que asciende suavemen tedesde 200m hastaaprox imadamente
60Qm de altitud, dando paso a la cordillera andina , de elevaciones
más modestas, que apenas supera n 2.S0Qmy se encuent ra profusa
mente penetrada por los valles.

El rebajamiento del relieve montañoso cos tero al norte del trata
permite una acció n más extendida de la brisa costera hacia el valle
central, no obstante el elec to loca l que provocan algunas etevaclones
peninsulares. Al sur del Bfo Bfo, la cordille ra de Nahuelbuta vuel ve a
interponerse fuertemente a la ventilación cos tera aumentando la co n
tinentalidad al oriente suyo . Por su parte, la precorduter a juega un
rol importante en el aumento de la precipitación, a la vez que causa
disminución de la temperatura y aumento de la acumulación de fria.

Los dist ritos litorales y de la vertiente occidental de la cordillera
do la Costa presentan Influencia cosie ra manifestada en baja os
cilació n t érmlca verano-Invierno , acumulación térmica y de horas de
trro mode radas, adernásde volúme nes de evapotransplractón poten
cial y déficit hldrjco Inferiores a los presentes en la verti ente oriental.

En la vertiente or iental, los dls trllos acusan efecto de somb ra
pluviométrica, aume nto de la evapotransptracíón y del déficit hfdrlco ,
asl como oscilaciones térmicas más pron unciadas que se traducen
en aumon to de acumul ac iones de temp eratura electiva base 100C
septiembre-febrero promedia 700 grados-dla.

El valle cent ral presenta dos franjas longitudinales de distritos
aorocurnáticos. al Igual que la VI! Región. En ambas franjas hay dis
tanclamtento de las tempera tura s extremas respecto al área costera ,
debido al mayor cerentarniento atmosférico que alcanza a casi 50C
más respecto a la tempera tura máxima media del periodo oc tub re
marzo, permite acumulación térmic a promed io base 100 C es de
1.000 qrados-dfa entre septiembre y leb rero y causa meno r
acumulación de frfo en comparación con las laderas de la cord illera
de fa Costa. La mayo r evapotransptractón y el efecto de sombra
pluviométrica causa n aumento importa nte en el défici t hld rlco oc 
tubre-marzo.

Hacia la preco rdiüere. los distritos ven dtsmínuldas sus con
diclones térmicas en más de 10C promedio respecto a las medias
de oc tubre-marzo del valle centra l y de Junio-agosto. La suma
térm ica base 100e septlernb re-tebrero pro media 925 grados-dfa y la
acumulación de Irfo sube de 1.200 horas anuales. El déficit tñdrlco
d isminuye y el perfodc seco tiende a dism inuir.

En los dletrüos cordner anos el descenso de las temperaturas
causa aume nto del período de receso vegetatlvo sob re 4 meses ,
acumulación de Itfo cercana a 2.000 horas de Ir fo anuales y
acumu lació n térmica base 10° C de 700 • 800 grados-dfa entre sep
tiembre y febrero.



DISTRITOS
- - - --------

AGROCLI MATICOS VIII REGION
-- - - - ------

NOMBRE DISTRITO
COSQ UEC UHA
PLAYA Bl ANCA· PENIHSULA TlI~ 8ES-

!:- - ' <LO~ ::~~ ~~UQU E N
¡' IU ,O'" CORDILLERA NEGRA- CO ALl D
(. 8 .t .0 5 CORD.OE NAHUEl llUTA SUR OECCNCEP:

1

, 8 .f.08 QUIRIHUE- PORTEZUELO
.8. 1.01 COEl EMij- SAN ROSENOO
S. t .08 ~ SA N JERONIMO-lOS AROMOS
8.l .09 . CHILLAN-CALABOZO-SAN IUCOLAS
8 2.1 0 ' BUL NES

8 . 2 .11 YUIlI8EL- NON1E A6UILA - SAN JaS E
a . Z.I! U 8flETE
8.2 . 13 SN.CARLOS·COIHUECO-SN.FABIANOE

AlIt O
SAN IGNACIO

[§ SUBSECTOR LtT OR AL Y COROILLER"' OEU COST...

D SUBSECTOII VALLE CE NTII...L

D s u8 s ECTo RcoRoI LLER... DELo s ANDES

_ __--=E"'5C:.c:ALA 1: 1. 30 0 .000

_. _ - --- -- ----_.

CÓDIGO NOM BRE DISTRITO
8 .2 .HI esv ueo
8.2 . 1 6 UULCHEN - SANTA IIARSARA

1 .3 . 17 YUNGAY
' .! .t. ESPIRAN ZA- Co LASM INAS
' . 3 .1 9 YUNGAY- 'ALTILL O
' .!o . 20 TRUPAN- LOS "' ANZ,ANOS- ANTUCO
8.3 .2t CORDILLERA hEVADOS OECHlllAN
1.3.t2 CORDILLERA PELADA
I . 3. U COROILl ERA TRICAUCO
1 .1 .01 LITORAL LU CO

17. 2 . 17 SAN NICOLAS

7. 3 ,2 6 EMBALSE OJEiUA-TERNAS f LCATILLO
ti . t.03 ALTO DE NAHUELBUTA
SI.3 . 17 l ONQU111AY

CA =COROILL E RA ALTA

L E Y E N o A
- - _ LI "'IT EINTEII N"'C IONIU.

- __ Lt MITE REGION...L

-- U "' ITEPIIOVINCI"'L

• CAP ITAL REGION...L

• CAP ITAL P l'tOVIN CI"'L
~RIOS

.....-- DISTRITO ...,l't OCLt ... ...TICO

6 .' .0 1 C00160 DISTR ITO "'6ROCLI ... ATICO



DISTRITOS AGROCLlMATICOS VIII REGIO N
SUBSECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA

Distritos Li lorales
El disrruo Ul oral Co bqu ecura. ocupa una estrecha tranJa de .

plan ic ie filora l hasta el rlo na ta, al sur se iden tifica al d istr ito Playa
Blanca - Penlnsula Tum bes -Arauco , con amplitud var jable cu ya
mayo r ext ensión se encu entra al sur de la penÚlSula de Arauco.

Se distingue n estos di stritos po r un prolongado periodo libre de
he ladas de 11 meses . temper atu ras medías del perfodo cál ido oc- ·
tubre-marzc Inferiores a 15· C y tempe raturas med ias del perkx:lo frfo
junio-ag os tocercanas a 10- C. Laacum uiad 6n térmica base 10- C
entre sepliembre y febrero varia entre 700 y 750 grados-d fa, el
período de receso veget ativo aumenta de 2 a 3 meses de norte a sur
y la acumulación de fria se dobla de 420 horas anuales en U oral
Cobquecura a 840 en Playa Blanca - Penfnsula Tumbes - Ara uco . Al
sur aumen ta el perfada húmedo de 5 a 6 meses.

Distr it os de Vert iente Occid ental
Do norte a sur se d iferenc ia los clst rüos PeilRauquén y Cord Blera

Negra - Cerro Alto al nort e del Blo Bla en una cord illera de la Costa
de bajas elevac iones y a corta dlslancla de/litoral , con fuerte efect o
de br isas marinas que atenúan el descenso térmico y perm iten un
periodo libre de heladas de más de 9.5 meses. La temperatura media
de l periodo cálido es oigo superior a lo s distritos ntc ratos. pero la
acu mul ación térm ica vanaen un rango Inferior de 660 - 700 grados
dfa base 10· C entre septiembre y feb rero. LaacumulacIón d e lrlo va
de 720 a más de 1.200 hora s anuales , producto de la d isminu ción de
las tem peraturas mfnlmaa con la anura. Poseen 5 meses secos y 6
meses húm edos.

Al sur d el Blo B/o se lden li llca al dtstr üo Cordillera de Nahu elbuta
Sur de ConcepcIón . En él, producto de efectos combinados de
may or dls tanc ta al lit oral , men or radIac ión solar y aumento del
gradiente de anura, se observa descenso de las temperaturas, co n
disminución de la suma t érmtca base 10° C septlembre-tebrero a 537
grados-dla, d isminucI ón del per íodo libre de heladas a 7 meses,
aum ento del perfcdo de receso vegetativo a 5 meses y acumulacfón
de 1.400 horas de Irfo anuales. La temperatura no sube de 20° C y
la temp eratu ra media del period o octubre-marzo es Inferlor a 14° C.
El perrodo seco conti núa srencooe5 meses , paro el parfodo húmedo
aum enta a 7 meses.

.....

üí strüos do verttente Orienta l

De nort e a sur se encue ntra a lo s distritos Qulr lhue-Portezuelo,
Coete mu San Rosendo y San Jerón Imo · Los Aromo s. Estos dtsn ltos
tienen en com ún el encontrarse en la vertie nte oli entaf de la cordl
ñera de la Cos ta y por ello llen en condiciones co ntine ntale s con
aum ente de osc jteclón térm ica, mayor evapo transplracl6n y mayor
dél lclt hldrlco . Sin embargo. cada uno de ellos l lene condiciones
orogr áficas que les permiten di ferenciarse fuertemente.

Oulr lbue-Porte zue íc es un valle de la cordillera de la Cos ta orle n
lado de norte a sur, rodeado por elevaciones de 500m de altitud
promedio. protegido de la brisa marina. Sus tem pera turas son In·
ferlo res al d istr ito de la co rdüle ra al occ idente y el periodo Ubre de
helada se acorta aproxlmadamen le 10 d ías. Acu mula 718 grados
d la entre septiembre-febrero. c ifra slmQar8 la vert iente occ idental,
pero el período de receso vegetat ivo aumenta a 4 meses y acumula
ca si el do blo de fria. co n 1.160 horas anuales. El dé ficit hfdrlco cc- '
tubre-ma rzo se locrem eota en 100mm respecto a distritos costeros
a Igual íautud.

ccetemu-sen acsaoro está en una depresión de la cordIllera de
la coste. con relieve ondulado que se confunde co n el valle cent ral.
Acu mula 810 grados-dfa septle mbre- febroro y llene un perkxto libre
de heladas 5 dlas más largo que Oulrlhue·Portozuelo y s6l0 3 meses
d e receso vegetativo. pero acumul a 100 ho ras más de fria anuales
po r la presencia de temp eraturas mlnhnasInferloresduranle e1lnvler
no.

San Jer ónlmo- t .os Aromas co rrespond e a laderas orteotares al
sur de/ tifo Bfo, semi prol egldo de la brisa marlnapor la cor dllle ra de
Nahuelbuta, pero ventilado a través del valle del Bfn Bfo. Posee
temp eratu ras Inlerl ores y menor oscilación t érmrca que los dletrüos
al norte. El period o libre de heladas se encuentra acortado a 8 meses
y el receso vegetativo dura 4 meses. Laacum ulación térmica apenas
supera 600 grados -dla entre septIembre y febrero y el'rfo ac umula do
aum enta levernentea casi 1.300 horas anuales. El perjodo seco dis
minuye a 4 meses y el húmedo 6 meses.

8.1'Ol ......."'~.

8.1 .02 """'. -....~'_

8. 1.03~"

8.1.04 Cco......~.Gono .....
8. 1 .05~• .,. _ _ Sur "' eor-...
8. 1 .06~._

8. 1.07eoo _ SM_

8.1.08s...~0l_

9.1.03 ......00_ '_

~ 2OI05~ 2"... , :l/Q8

5lIO 1'- "06 01/0lIl CI~ 0 ' '' 0

!>S5 25oOl5'~ _ 2~

5G:) lQ1ll!lOMllll I~ _
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• (ver significado de sImb%s·de parámetros en pág ina 9)



LITORAL
CORDILLERA COSTA

LITORAL
LITORAL

CORD.COSTAOCClDENTAL
CORO. COSTA OCClnENTAL
CORO. COSTAOCCIDENTAL

VAllE CORD.OOSTAORIENTAL
CORD.COSTAORIENfAl
CORO. COSTA ORIENTAL

UBJCACION

.--. DIST RITO AOROCLIMATlCO
8.1 .01 CODIGO DISTRITO AGROCLIMATICO

LEY EN DA
--- LIM IT E INTERNACION AL

--- LINnE REGIONAL

- - l- IM ITE PROVI NCtA L

• CAPI TAL REGIO NAL

• CAPITA L P ROVINCIAL

CIUDADES O PUEBLOS

NOMBRE DISTRITO

LITORAL LUCO
ALTODENAHUELBUTA

~ SUBSECTOR L ITORAL Y CORDILLE RA DE LA C09TA

COBQUECURA
PLAYA BlANCA-PENINSULATUMBES
"""00
PEAILAUQUEN
CORDILLERA NEGRA- COALTa
CORDILLERA DENAHUELBUTA SUR DE~
CQNC EPCKlN
QUIRIHUE-PO RTEZUELO
COELEr.lU- SANROSEHDO
SAN ~ERONIMO - LOS AROMOS

:

~~===~lJESCAL A 1: 1.000.000

DISTRITOS AGROCLlMATICOS VIII REGION
SUBSECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA



DISTRITOS AGROCLl MATICOS VIII REGlON
SUBSECTOR VALLE CENTR AL

En la fran ja longitudInal d e distritos de l vallecentral más próxima
a la cord illera de la Cost a se di ferencian Ohlllán- Calabozo -San
NIcolás, Bulnes , Yumbe l-Monte Agulla-San José y Negr ete. Estos
cuatro distritos, más próximos al secto r costero posee n menor os
cilación térmIca debido a alg ún grado de efecto de brisa marina que
logra traspasar la reba jada cord lllera de la Costa, el cual dIsmInuye
hacia el sur.

Las temperatu ras máximas medias de enero varfande 26'" C a
21" C y las mfnlmas medias de julio son Iguales o supe riores a 4G C.
El perfodo de receso vegetativo d ura 3 meses y el periodo libre de
heladas oscila ent re 246 y 275 dfas.

El dist rito más beneficiado té rrnlca mente es Yumbel -Monte
Aguila - San José con 1.205 grados-dla base 10G C y 842 horas d e frfo
anuales . Los demás distritos acumulan entre 1.040 y 1.100 grados
d fa en Igual perfodo y entre 840 y 1.126 horas de frfo anuales. El dis 
tr ito Chlnán-Calabozo -San Nicolás tiene la mayor acumulación de
frfo.

Los montos de déficit hldrl co mantienen 01patrón de aumento en
el valle cent ral. suman entre 700 y 7S0mrn entre octubre y marzo e
incluso hay aumento de perfodo seco de 5 a 6 meses en el dlstrfto
Bulnes . tras el sector más alto de la cordillera de la Costa y contIguo

a la cuenca marginal de la cos ta de Coelemu ~ San Rosendo.

la Iranja long itudina l oriental dol valle central está com puesta por
los d istritos San Carlos- Couureco - San Fabtán de Allco, San Ignacio,
Pemuco y Mulc hén - Santa Bárbara. Más alejados de la costa,
posee n temperaturas máximas medias altas que en el norte del área
alca nzan a 29"e y hacia el sur 26· e y las m!nlmas medias balan de
4" e,salvo en Pemuco, El período libre de heladas dismin uye de 235
a 205 d(as y el períodode receso vegetativo aumen ta de 3 a 4 meses
en el distrito Mulchén·Sa nta Bárbara , al sur de l área.

Laacu mulación térmIca base 10G C septlembre-tebrero dIsminuye
de norte a sur de 1.100 a 916 grados-dfa . La acumulación de fria
var ia entre 840 y 1.000 horas anuales en los dIstritos San Ignacio y
Pemuco aumen ta a 1.380 en San Carlos-Colhueco-San Fablán de
AlIco y en Mulché n-Santa Bárba ra suma 1.143 horas anuales.

El déflcil hídrlco es mayor en los dIstritos centra les, que entren
tan al sect or más ano de la cordillera de la Costa al norte delSlo Bfo,
con montos qu e alcanzan a 650 y 700rnrn octubre- marzo . Al norte,
en 01d istrito San Carlos -Colhueco-Sen Fablánde Allco frente al área
de cordillera de Costa más dlsmlnulda baja de 600mrn en el perfodo
cálido octubre-marzo e Igual mon to alcanza en Mulchén-Santa
Bárbara , venti lado por el valle del Bfo- Bfo.
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS VIII REGION
SUBSECTOR VALLE CENTRAL

o 5UISECTO~UTOA"' L 'tCOAOILLIE IlAOIE L " CO SU

D SUI SECTOR V,I,LLE CENTRAL

L E Y E N O A
- -- U ~lTE I~ER~ACI ON AL

--- LI IIl IT E REGIONAL

- - Ll lIl lT E P!f() V1NC1A L

• CAP ITAL R EG IONAL

• CAP ITAL PR OVINCIAL

CIUOADESO PIJEBLOS

J

VAU.E CENTRAl.
VALLE CENTRAL
VALLE CENTRAL
VAL LE CENTRAL
VAlU CEIfTRAL

VALLECENTRAL
VAllE CENTIlAl

VALLECU TRAL

UBICACION

VALLE CENTRAL

CORO. toST A ORIENTAL

SA.. NleOlA s

COEl EllIU- SAN ROSENDO

NOMBRE DISTRITO

CHll LAIf- CALABOZO-SAN N'COlAS
BULNES
YUll BEL - MONTE AlItJlU-SAN .tOSE

"E 'R ETE
~- COIHUECO·S. . fABlAN .

SAH leHACIO
PEllIUCO
llIUl CHEN- $ANTA BARBARA

e.t . 09

' .2.10
' .2 . 11
' .2 .l!
'.2 .15

I

L _
ESCAL A l ' BOO. OOO

.....".-- OlST A1TO AGROC LUIATIC O
6. 2 , 9 COOl 60 OIST R ITO A GROCL 1"'ATICO

57



DISTRITOS AGROCLlMATICOS VIII REGION
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

Al norte del Bfo Bfo es posible cnsunqulr oos niveles de precordl
llera. El nivel inferior corresponde a un pledmont, en el que se dis
tingue a los distritos Yungay y Yungay· Saltlllo. En el nivel superior
se encuentra a los distritos Embalsa Dlqua- Termas El Oatlllo,
Esperanza- Cerro Las Minas y Trupán - Los Manaanos • Antuco.

El áreade piedmont y precordillera secaracteriza por disminución
de temperaturas, disminución de déficit hldrlcc, acortam iento del
período seco y extensión del periodo húmedo a medida que se gana
en altitud.

Las temperaturas máximas medias de enero no alcanzan a 26° C
y la mínima media de Julio es Inferior a 4° C. El período libre de
heladas dura 7 meses en el área norte y disminuye a 5 meses al sur.
El período de receso vegetativo se Incremente de 3 a 4 meses en
'tr upán . Los Manzanos - Antuco. la acumulación térmica base
10° C septiembre-febrero promedIa 925 grados-dfa. El distrito
térmicamente más favorable es Yungay con 949 qrados-dta sep-

PAAAMETOOS AGROCUMAl lCO S OISTRlTA\..ES• V1~ flEGIOI'l • COAOIUEAA DE LOS ANDES

ttembre-tebrero y 1.154horas anuales de frfo. El distrito con menos
recursos térmicos es trupán-Los Manzanos-Antuco. con 641
grados-dfa y 1.760 horas de frfo en los perlodos señalados.

La Cordillera comprende dtstrltos en los cuales la dlsmlnuclón
térmica es másdrá stfca, las temperatu ras mfnlmas medias Invernales
se aproximan a 0°e y las temperaturas medIas del perfodo cálido oc
tubre-marzovanan entre 13,5° C y 15.5° C. Hacla el Interior del valle
del Blo 8 fo fluye aire más cálido y la temperatura máxima media al
canza a 25°C. pero la cordi llera fuera de éste, no alcanza a 20° C. El
perfodo libre de heladas es de 5,5 meses y el de receso vegetativo
dura de 4 a 6 meses.

El dist rito con mayores recursos térmico s es Cordillera Trlcauco,
con 612 grados -cJfabase 10° C entre septiembre y febrero y 1.995
horas anuales de fria. Los distritos Cordillera Nevados de Chlllán y
Cordillera Pelada no alcanzan a acumular 800 grados-dfa y las horas
de frIa anuales superan las 2.000.
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS IX REGION

60

La IXReglón se extiende aproxi madame nte desde los 34040'8 al
orien te de la cordillera de Nahuelbuta y desde los 38°30'8 posee
litoral, exteodrénoose hasta los 39°15'8. Por su ubIcación , queda
som etida durant e gran parte del año a la acci ón de sltuaclones fron 
tales y sólo d urante los meses de verano presenta co ndIcio nes de
estabi lidad atmos férica y buen tlempo. El periodo seco varia de 5 a
3 meses en el vaüe central y se presenta muy reducIdo en la cordl
llera and ina o no existe. La reglón presenta un descenso térmico
generalizado.

El relieve regIonal ve dlsmlnulda su altit ud en todas las unIdades
morfológicas y tanto la cord illera de la Costa como el valle central se
encuentra n desplazados hacia el lito ral. Lacordillera de Nahuelbuta
presenta su máxima alti tud en el extreme noroeste de la región, para
disminuir hacia el sur al punto de con fundirse con la planicie litoral y
el valtecentral al norte del rlo Imperial y recupera alt itud al sur del rfo
Tcitén, en la cordillera de Mahuldancbe. El vana cen ita l se presenta
acollnado por efecto de l drenaje y al sur de Loncoche, un cordón
transversal lo Interrumpe brevemente. La cordil lera de Los Andes
posee en sus primeras elevaciones, se encuenta como un plano In
clinado , profundamente disectado, hasta el pie del vo lcán Uaima; al
sur se desarrolla una barrera mor rénica que permtte la existencia
de lagos. La cordille ra de Los Andes se desarrolla con altitudes de
1.000 a 1.500m, y sobre ella se elevan conos volcánicos de hasta
3.000m de altitud.

La acclón del rel ieve sobre el clima permite dist ingui r tres qran
des áreas. Al nororlenre del rro Imperial, la cord illera de Nahuelbuta
ejerce un fuerte biombo climático que Impide el paso de brisa marina

al valle central, do nde se verifica fuerte desce nso de 11Iprecip itación
respecto a la vert iente occ idental de Nahuetbuta y contlnentalización
del comporta miento térmico. El déficit hlddoo llega hasta 600mm
ent re octubre y marzo, con 200mm más que en el secto r cos tero en
ese periodo . La temperatura máxima media de enero supera los
260 C al pie ortentat de la co rdillera de la Costa y dismInuye 2 a 30 C
al avanzar hacla el orlente y hacia el sur. Estas condiclones se repiten
al sur del rro Tottén, tras la cordillera de Mahuldanche, pero en forma
aminorada, panlc ularmen te con respec to al déficit hfdr ico.

Entre los rlos ImperIal y Toltén, el rebelado relieve no errece gran
obs táculo al avance de la influencla de la brisa marina hacia el valle
central, producIéndose el electo mode rador sobre la temperatura y,
sobre todo, en el déficit hldrico, que disminuyea alrededo r de 400mm
entre oc tubre y marzo.

El litoral y la co rdillera de la Costa reciben gran humedad del mar,
presentándose 6 meses húmedos en elliloral y 7 meses húmedos en
las cumbres de Nahuelbuta y Mahuidanche. Las tempe raturas del
litoral no alcanzan a 140 e promedlo del periodo octubre - marzo y
aumentan en aproximadamente 10 e en las laderas de la vertlente oc
cldental de la cordillera de la Costa, pata descender nuevamente en
la cumbre de Nahuelbuta.

La precordJltera y cordillera andlna regIstran fuertes montos de
preclpitaclón y el déficit hfdrico octubre - marzo es escaso. el perfodo
húmedo va de 7 a 10 meses y el perfodc seco de apenas 3 meses en
el área norte, se anura hacia el área sur. El descenso térrntcohace
dismInuir el periodo libre de heladas a menos de 5 meses, mientras
que el periodo de receso vegetativo oscila entre 5 y 7 meses.



DISTRITOS AGROCLI MATICOS I X REGlaN
NOMBRE DISTRITO
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS IX REGION
SUBS ECTOR LITORAL y CORDILLERA DE LA COSTA

Oistr ito Uloral
El distrito Puerto Oomfnguez-Puerto Saavedra ocupa una planicie

litoral que se enmarca al oriente por relieves acollnados de los ex
tremos depr imidos de las cord illeras de NahuelbUla y Mahuldanche,
constituyéndose en una amplia antesala del corred or de brisas
marInas hacia el Interior.

Como todo distrito lito ral. posee pequeña amplit ud t érmlca y en
este caso las temperaturas han descendIdo a valores med Ios para el
periodo octu bre-marzo de 13,S- C y de 8.S- C entre Junio y agosto .
la temperatura máxima media de enero es de ro- C y el período Ubre
de heladas casi alcanza a 7 meses. la acumulación térmica es de
600 qrados-díabase 10-C entre septiembre-febrero yla acumufación
de frfo de 791 horas anuales. Ourante 4 meses se produc e receso
vegetativo y la temperatura mfnima media de Julio es S,S- C.

El déficit hrdrlcc acumula 402mm entre octubre y marzo y el
per íodo seco dura 5 meses.

Oistrit os de Cord ill era de la Co sla
la IX Región induye la vertlente oriental de la Cord illera do

Nanuetbuta. donde se denmüa a los d istritos Cordillera de Nabuet
buta Oriente y Alto de Nahuelbuta; y al sur en la cordillera de
Mahuldanche y el cordón transversal de Peñehue se Identifica al de 
trito Cordlllera Mabutdanche-Peñebue.

El obstáculo que opo ne la cord illera de Nahuelbuta al avance de
la brisa marina, obliga su ascenso y provoca el aumento de
prcipitac ión en la ladera oriental y la cumbre y disminución de
precjpítacló n en el distrito Cord illera de Nahuelbuta Oriente. Este

dIstrito de cord ütera de la Costa posee déficit htdrlco superior a
SOOmm entre octubre y marzo y el periodo seco dura 5 meses. En
Allo NahuelbUla el déficit hldr lco octubre-marzo es de 290mm y el
perIodo seco de 3 meses.

Af sur, el dIstrito Cordill era Mahuldanche-Peñehue. menos afec
tado por efecto de sombra pluviométri ca y con mayor InfluencIa
clclonalacumula menordéllclt htdrlco que Afto de Nahuelbuta yUene
Igual periodo seco .

Respecto a los parámetros térmicos. en el perIodo libre de
heladas es fuerte el aumento de latitud en su acortamiento.
verificándose 1 mes promed io menos de tiempo libre de heladas
entre Cordmera de Nahuelbuta Oriente. con 237 dlas y Cord~lera de
Mahuldanche-Reñehue con 205 d fas. SlmRar sltuaclón se produce
por efecto de altitud entre Cordirterade Nahuetbuta OrIente y Afio de
Nahuelbuta. la acumulaclón de frlo sigue este mlsmc patrón y varia
entre 1.170 y 1.450 horas anuales.

Sin embargo, el efecto moderador de la brisa marina permne que
tanto las temperaturas de prImavera-verano como su acumulación
base 10- Ce ntre sepllembre y febrero sean más propicias a la agrlcul·
tura en Cordillera Mahuldanche·Peñehue. con 735 grados- dfa,
14,lr e de temperatura media octubre-marzo y 24,lr C de máxima
media de enero. El dIstrito Cordillera Nahuelbuta Oriente ostenta
valores levemente Inferiores y Afta de Nahuelbuta dismInuye la
acumulació n térmica del perrada InferIor a 500 creeos-ora y las
temperaturas mecías de los periodos cálido y frIa son 12,5- C y
6.5- C. El perodo de receso vegetativo varia de 5 a 8 meses entre
las laderas cord illeranas y la cumbre de Nahuelbuta.
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DISTRITaS AGROC LI MATICOS IX REGlaN
SUBSECTOR LITORAL y CORD ILLERA DE LA COSTA
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS IX REGION
SUBSECTOR VALLE CENTRAL

Distr itos al Orien te de Nahuelbula
Al pie oriental de la cordiller a de Nahuelbu ta se distingue al dis

trito Angol-Tralguén, ubicado en un área deprimida del valle central.
Este distr ito. pro tegido de la Influencia moderadora de temperatura
de la brisa marina se constlt uye en un bolsón de calor durante el
penodc de primavera-verano. con temperaturas medta del perfodo
octubre-marzo de 15,4- e y máxima media de enero de 26,5- C. La
acumulación de temperatura efectiva sobre 10" e alcanza 8 846
grados-dla entre septiembre y febrero y la acumulación de Irfo es de
1.110 horas anuales.

Junto al incremento térmico. se encuentra sometido a sombra
pluviométrica, por lo cual la evapotransplracl6n y el déficit hkl rico
aumentan. El déficit hldrico supera 600mm entre octubre y marzo,
el perfodo seco se mantiene en 5 meses y el periodo húmedo dls
minuye de 6 meses en la costa, a 5 meses, Igual que el valle central
más al norte.

Alejándose de la cordill era de la costa y acercándose a la precor
dillera se encuentran, de norte a sur, los distritos Ercilla y vlc torta
Lauraro. las temperaturas disminuyen con el ascenso del relieve y
con mayor Intensidad hacia el sur. Las temperaturas medias del
periodo octub re-marzo disminuyen a 14.3- e en ErciUay a 13.5- e en
Victo ria-lautaro y las máximas de enero promed ian 24,3- C. la suma
térmica base 10- e sepuembre-rebeerc cae al rango 570-650qrados
dla yla acumulaci6n de frlo aumenta a valoresde l .700a 1.950 horas
anuales. El periodo libre de helada dura de 6 a 7 meses y el periodo
de receso llega a 6 meses en Vlctorla-lautaro. El monto de
prec ipitacio nes se recupera al acercarse a la precordillera yet déficit
hldr lco octubre-marzo disminuye aproximadamente en 30mm hacia
el oriente del d istrito Angol-Tralguén y en 150mm hacia el surorlente.

Distr itos al Sur del Rla Imperial
Con enfriamiento Invernal atenuado por Influencia costera se en

cuentran los distritos Imperial y Temucc en el Valle del Imperial y el

Dlstrllo Pnrutquén en el valle del ToItén. Al sur de Pltrufquén, con
menor efecto de Influencia costera du rante el verano se dlstlngue al
distrito Loncoc he-Blc Donquñ. Este dlstrho se encuentra al or iente
de la co rdltlera de Mahuldanche y pro tegido al sur por el cord ón
transversal de Peñehue.

El distrito Imperial posee el clima más homogéneo de la regl6n,
con temperaturas medias de los períodos cálidos yfria de 14,0- e y
4,r e respectivamente. 8 meses de periodo libre de heladas, supera
los 800 grado s-dla de acumulación térmica efectiva entre septiembre
y febrero. su período de receso vegetativo dura 5 meses y acumula
alrededor de 750 horas de fOOanuales.

Más alejados de la costa, Temuco y Phrufquén adquieren mayor
oscilación térmica entre el verano y el invierno. Su temperatura
media del perlodc cálido alcanza a 14,S- e y en el periodo fria la
media a 3.9" C. Ambos distritos acum ulan 732 grados-d la base
10- C enlre septiembre y febrero y se diler enclan porque Temuco
tiene 6 en vez de 5 meses de periodo de receso vegetativo y 200
horas más de fria anuales que Pltrutquén que acumula alrededor de
1.400 horas.

En el dist rito Loncoche-Rfo Donqull la oscllacl6n térmica se In
crementa nuevamente y la máxima media de enero es de 26,~ e y
la mlnlma media de JulIo 3,r C. la temperatura media lunlo- agos
to disminuye o,r C y alcanza ar e. El period o libre de heladas es
de 6 meses y durante 7 meses hay receso vegetativo. la
acumulación de fIlo es slmBar a Temuco, pero la acumulación de
temperatura efecUvadlsmlnuyea 709grados-d1apara elperiodo sep
uembre-febrerc,

Al sur del ríe Imperial, la reglón cu enta con abundantes
precipitaciones. eldéflch hdrlco se reduce gradualmentehacia elsur
de 470 a 325mm, disminu ye el periodo seco de 5 a 3 meses y el
periodo húmedo aum enta de 6 a 7 meses.
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DISTRITOS AGROCLlMATICOS IX REGION
SUBSECTOR CORDILLERA DE LOS ANDES

Distritos de Precordtüere Andina
Sobre la precordilleraandlna yla barrera morrénlce se encuentran

los distritos Selva Oscura- Los laureles, lalquén - Rlo volplr y Yllla
rrlca- Calafquén y caracterizados por temperaturas más frescas que
las del valle central , partlcularmente en Invierno y por el aumento de
las precipitaciones y reducción del déficit hfdrlco hasta anularse y el
perfodo húmedo varfa entre 7 y 10 meses.

El área cuenla con 110 a 146 dlas libres de helada y muy baja
acumulación térmica eeptlembre -tebrerc base 100e, que vareaentre
440 y 610 grados-dfa. El dIstrito con recurso térmico mayor es VI·
ltarrlca-Oataíquén, donde la masa de agua lacustre reduce el
enlriamlento. En él, las temperaturas medias de los períodos cálido
y Irfc son respectivamente 13,90e y 7,10e y la temperatura mfnlma
med ia de julio es de 3,20C. En contraposición, en los distritos Selva
Oscura- Los laureles y tatquén ~ Rfo Volplr las temperaturas medias
de los perfodos cálidos y frfo son de 12,50ey5,20ey la temperatura
mlnlrna de julio es inlerior a 20C. la acumulaclón de frfo en Vi1Iarrlca
• Calatqu én suma 1.550 horas anuales y los otros dos dIstritos llenen
1.000 horas más anualmente y 7 meses de per íodo de receso
vegetativo.

Distritos de Cordlllef8 Andina
En la cordnera, hasta 1000m de elutud aproximadamente, se

delim itan los dIstritos Cordillera Bala al norte y Caburga -Rfo Mlnetué
al sur.en lomo a los lagos y vatles cordllleranos.

Estos distritos tlenen sólo 4 meses libres de heladas y 7 meses
de receso vegetativo. la acumulación de temperatura efectiva base
100e entre septiembre y febrero no alcanza a 400 grados-dfa. las
temperatuas medias de los períodos octubre-marzo y [unlo- agosto
bordean 20e y 3,50C. la temperatura mfnlma medIa de Julio es de
00e y la acumutactón de Irfo supera 2.000 horas anuales.

En el valle cordillerano donde nace el reoBfo Blo se delimita al dls
trltc Lonquimay que aunque no posee perfodo libre de heladas , llene
3 meses sin receso vegetativo y temperaturas medIas de los períodos
cálido yfrfo de 10,80e y 7,8" C.

La acumulación térmlca septlembre y febrero. con sólo 233
grados- dra base 100e y 19,50e de temperatura máxIma medra en
enero. Con estas limitadas condiciones térmicas tienen cierta Impar •
tanela ganadera.
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* (ver significado de stmaotoe de parámetros en página 9)



CQOIGO

DISTR ITOS AGROC LIMATICOS IX REGION
SUBSECTOR CO RDI LLERA DE LOS ANDES
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9.3 . t Z SELVA OSCURA ~ LOS LAURELES
9.3.13 L AFQUEN- RIO VOIPI R

9 . 3 . 14 VI LLA RRICA-C ALAFQU EN

9 .3 .IS CORDILLERA BAJ A

9. 3 .1 6 CABU RGUA- Rl0 MINETUE

9 .3 .17 LONO U1MAY

PRECORDILLERA ANDINA
PRECOROILlERA AND1NA
LAGOPRECOROILlERANO
CORDillERA ANDES BAJA

LAGO CORDILLERAND
VA LlE PRECORD1 LLERANO

~D1STRITO AGRO C Ll MAT I CO
9.S, f/! COOleO DiS TRI TO AClROC LIMAT ICO

o SUBSECT OR CORDI LL E RA DE lOS ANDE S

PRECORDILLERAANDINA
CORDILLERA ANDES MEDIA

LE YENDA
___ LI MITE INT E R NACIO NAl
___ l IMITE RE GIO NA L

-- LIM ITEPROVI NCIAL

• CAPITAL REGIONAL
CAPI TAL P ROV INCIAL

CIUDAD ES O P UEB LOS

8 . 3 .20 TRUPAN- LOS MANZA NOS-ANTUCO

8 . a: 23 CORDIL LERA TRICAUCO

ESCALA 1:800 .000
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