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I N T R o D u C C I o N 

El creciente déficit en el abastecimiento de 
trigo del país ha movido al Supremo Gobierno a impulsar la 
Campaña -Nacional del Trigo. 

El Decreto Supremo Nº 496, de 30 de Julio de 
1965, que creó la Comisión Nacional del Trigo, no solamen
te encomendó a dicha Comisión la formulación de un Plan 
Nacional de Fomento Triguero sino,también, la facultó para 
elaborar un Plan Regional de Fomento Triguero para las pro 
vincias de Malleco y Cautín con caracter de Plan Piloto -
para que en el futuro puedan elaborarse planes similares 
para otras regiones del país. 

En consideración a que en las provincias de Ma
lleco y Cautín se siembra cerca de la tercera parte del 
total del país, se resolvió iniciar esta Campaña en dichas 
provincias. 

La Comisión Nacional del Trigo ha abordado el 
problema de la comercialización, fortaleciendo a los orga
nismos cooperativos que constituirán los canales del siste 
maque la Comisión ha adoptado. Asimismo, ha . llegado a uñ 
ácuerdo con el Banco Central con· el objeto de facilitar 
las operaciones de crédito a través de cooperativas, otor
gándoles a estos organismos posibilidades crediticias que 
antes no tenían, Del mismo modo, obtuvo líneas especiales 
de créditos a través del Banco del Estado, para las provin 
cias de Malleco y Cautín. . -

El 27 de Diciembre qe 1965 se firmó un acuerdo 
entre el Banco del ~stado, ·1a 0 orporación de Fomento de la 
Producción y la Comisión N~cional del Trigo, por medio del 
cual estos Organismos aunan sus esfuerzos con el fin de 
promover, financiar y asesorar técnicamente a e~pres~s pr! 
vadas de mecanización y a cooperativas. de servicios de me
canización agrícola~ 
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Otros · aspectos del Plan, como. transportes, silos, 
bodegas, etc., están siendo considerados con las respecti
vas instituciones asociadas al Plan. 

Pero toda la labor que . pudiera realizar esta Co
misión sería insuficiente si no se tuviera una eficiente 
labor de extensión agrícola que, a la par de las otras me
didas, llegara con la asistencia técnica que permita lograr 
un aumento de la productividad y de la producción de trigo. 
De ahí la importancia del Proyecto de Extensión de Trigo 
para las provincias de I'Jialleco y Cautín que está contenido 
en las páginas que siguen, y en el que han colaborado dis
tinguidos profesionales de los organismos asociados a la 
Campaña, a quienes agradecemos muy especialmente esta con
tribución~ 

Este documento consta de tres partes. En la pri 
mera, se describe la situación actual del cultivo del tri= 
go, en las provincias en referencia. En la segunda parte, 
se distinguen las distintas naturalezas o problemas que 
afectan a la producción triguera. Se establece para cada 
una de estas naturalezas los objetivos que deben perseguir 
se, las causas que la originan y las soluciones que deben
adoptarse. La tercera ·parte, constituye el proyecto mismo. 
Allí se reiteran los objetivos que deberán alcanzarse; se 
analiza en forma circunstanciada la importancia que tendrá 
la realización del Proyecto; se determinan las prácticas 
agronómicas que deberán adoptar los agricultores·y se for
mulan otras soluciones en relación a aspectos tan importan 
tes como el minifundio, la comercialización del producto,
la política de precios y otros aspectos fundamentales para 
lograr los fines que se persiguen. Esta parte termina con 
el establecimiento de las metas de superficie y de prácti
cas que deberán adoptarse y con un cálculo sobre los aumen 
tos de rendimientos.y de cosechas que podrán lograrse como 
resultado del cumplimiento de las metas de superficie y de 
prácticas. 

La consideración de las metas establecidas -0ons
tituye el mejor índice para valorar la gran trascendencia 
que tendrá para la economía del país la realización del 
presente Proyecto. En efecto, de cumplirse dichas metas, 
la cosecha de Malleco y Cautín, que en 1964-65 fué de 
3.032.700 qqm., se elevaría a 4.156;740 qqm." en el año . 
agrícola 1971-72,· lo que representa un aumento del 37%, 
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· . . !~Attr-CO Y bAUT!N . ,, 
. en la producción :neta. Para .. llegar a estas ·cifras, el 
· Plan contempla una disminución del •"área cultivada y e_l 
aumento del rendimiento, mediante la aplicación ·de .las 

· 1 1 

pricticas recomendadas. · · 
--:-- ....,__.,, ... . -.-..-......... -----------------------· 

, Es·ú~il·insistir en que éste esfuer~o, que se : 
realizari a ~ravés de ·profesionales y técnicos de~endien~ 
~es det.;~1~~~.~~rrJ_pd d~~n-~~g_rf~½t.-;.tp~~.,~,.d,..e las Instituciones . . 
Estatalesl-cooperadoras,1o-1d-irectamente contratadas · por es- . 
te Pla4;-l:7esU.ltará-=-iñsuf'iciénte S1Il0 se-cuenta con la . 
comprensión; la colaboraci'ón _y el interés que deben apo:r-· _ 
tar losTpr'inie_ro-sh.b-eñe'f i'ciadosJétofü"jést-e,JPrari':1(los. pr_opios 
campesinos y agricultores chilenos. 

- . , '-

Espeiamo.s:1.qu-e~ces_te11.esfuerzo cque;jrea~i!z"a\\el";(GO":-J.TI 
bierb.o;'delkPre"siderit_e ,Freii1se~r comprerid:i:do> y~cque':::J!a_s>,rea-• 
lizac:i;one~• queuyai<seJ\ham <_>bteni'do', ¡cons·tituyan'tuñ·ies:t'ímu-,~ 
lo .1pa:r:a dogra~)cesa:.ccomprensi'ón tcfue1 ·s'oil.lic~i tamos;. 19:;5-~f/ 

"I 1 .,.. ' ' 
.-(,. •'.:>';' 

Ct'JDRO un 1 . 
:ATej andro Hales 

?.::-A.LLECO Presidente · 
: Comisfóñ Nacional ·del Tr'igo . 
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PROYECTO DE EXTENSION DE TRIGO DE 

!lALLECO Y .CAUTIN 

---------·------· 
1 , DESCRIPCION DEL CULTIVO DEL TRIGO 

1.1~ SIEMBRA, COSECHA Y RENDIMIENTO DEL TRIGO. 

En los cuadros, que van a · contihuaci6n, se dan 
los datos de siembra, cosecha y rendimiento del trigo, se
paradamente o en conjunto para las provincias de Malleco y 
Cautín, correspondientes a los años del decenio 1955-56/ 
1964-65. 

CUADRO NQ l 

TuIALLECO 

COSECHA } !IBNDIMIEÑ~10 SUPERFICIE A if O s ., 
Hás. qqmt. ·¡ qqmt/há. 

1955-1956 81.400 • 944.200 ~ 11,6 t l 
1956-1957 76.400 ¡ 779.300 10,2 
1957-1958 830900 f- 1. 073 .. 900 12,8 
1958-1959 90.600 1.014.700 -11,2 
1959-1960 93.200 913.400 9,8 

Promedio 85.100 945.100 ·t 11,1 · 

1960-1961 85.400 1.050.400 l 12,3 
1961-1962 87.000 878.700 10,1 
1962-1963 · 87.300 1.108.700 1 12,7 
1963-1964 86.200 1.267.100 14,7 
1964-1965 85.300 1.236.900 14-, 5 

Promedio 86.240 1.108.360 f 12,9 1 
~ f ·l-

.. 



A N OS 

1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
1959-1960 

Promedio 

1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 

Promedio 

A Ñ O S 

1955 
·1956 
1957 
1958 
1959 

Promedio 

1960 
1961 
1962 
1963 

. 1964 

Promedio 

CUADRO Nº 2 

CAUTIN 

SUPERFICIE COSECHA 
Hás~ qqmt. 

145.000 1.914.000 
136.400 1.301.000 
153.400 2.255.000 
165.200 2.015.400 
168.700 1.822.000 

153.740 1.861.480 

159.soo 1.917.600 
152.900 1,437.300 
149,900 1,798.800 

·147,800 1.921.400 
147.200 . 1,795,800 

151.520 1,774.180 

CUADRO Nº 3 

MALLECO Y CAUTIN 

SUPERFICIE COSECHA 
. . Hás. qqmt . 

226.400 2,858.200 
212.800 2.080.300 
237.300 3.328.900 
255.800 3.030.100 
261.900 2.735.400 

238.840 2.806.680 

245.200 2.968.000 
239,900 2.316 . 000 
237.200. 2.907.500 
234.000 3.188.500 
232.500 3.032.700 

'237-760 2.882.540 

2. -

RENDIMIENTO 
qqmt/há~ 

13,2 
9,4 

14,7 
12,2 
10,8 

12,1 

. l2,0 
9,4. 

12 o · 
' 13,0 

12,2 

11,7 

RENDIMIENTO 
qqmt/há. 

12,6 
9,8 

14 , 0 
11,8 
10,4 

11,8 

· 12,1 
9, 7 · 

12,3 
13,6 
13,0 

/ 

12,1 



L2. NUMZRO DE PREDIOb QUE CULTIVAN TRIGO Y SU CLASIFICA

CION POR TAMAifO. 

En los cuadros que sé copian a continuación se 
clasifican los predios que cultiván trigo según el tamaño 
de la propiedad. Datos correspondientes al Censo Agrope
cuario de 1955. · 

· superf1oio de la. 
propioda.d 

Hás 

j NO de in .. I forrnnntos 

CUADRO Nº 4 

MALLECO 

sombrado. suporfioio 
. H6.s . por predio 

Cosecha 
qqm , 

Rondililionto 
qq/há 

. . l
. Suporficio I Procodio 

1 H6.s 
--------------·······-----~;;;.;...-- --------1 

• .. 1,0 
1 a. 4, 9 
·5 a. 9,9 

10 o. 19,9 
20 o. 49,9 
50 a. 99, 9 

100 a. 199,.9 
200 a. 499, 9 
500 a. _. ;9§9;9 

l. 090· -~<l~'999 H) 
2. ººº 1:1,' i:i,.·999, 9 
5.000 y m6.s 

-""··· •.-

' . ·"' . .. ; ... :, :-~ ; 
_ .... .. 

" '• ·_.: ....... 

3 . 
241 
625 

1.0,31+ 
a.127 

581 
456 
.'.366 
l.?3 
82 
42 
15 

1,1'1 
422,9 

1.754,6 
3.811,0 
6.254,2 
4.900,8 
7,037,4 

15. ,31+5,2 
10.564,6 

. 12.290,0 
1g. 2~tt, .3 . 

5~ 447; 9 · 

37 
3. 34.3 

1.3.467 
26.171 
48.462 
49.1.¡J.¡.6 
8.3 • .3.35 

14.3,515 
i.26;764 · 
160.117 
176.25.3 
64.437 

··1~--~Q~-~~t::;-~ ·r _ " .. __ ----J-_ 8?5/iuf) 
• ~-_ .... ·-:. ~ . ~ ·"i,• •• -:,;: - · :: .. V. ~S;.'~~ ; __ ;,:::.,--..~:: .... ~'LP : ~.: 

....... ·- ... _. ·• :•· -~- . 

37,0 
7,9 
7,7 
6,9 
7,7 

io,1 
11,8 
9,4 

12,0 
1.3,0 
14,4 
11,8 

i 
11,2· . 

,: • 



4. 

CUADRO N~ 5 

CAUTIN 

Suppor~f~ic!~i:_ ddo 10.· .. -

1
: Nf-

0
° ~.~; ~ º~ .it~•

5
_ - -¡-Supcrfici~ ~_,,..._-_ Pro.r.;odio . - ,-,· , Cos;~ro 1 Rendimiento 

<ü rn.,.., w sombro.da -.. · Supcrficio qqra. ·. qq/hó. 
H~s. • por predio . . 

_______ ....._,_....._ __________ ,..._.__..~.::.-H~.~ ' . 

1 o. 4, 9 

5 a 9,9 

.. 8,2 

8601.3 

116 j 
j 

10,690 ¡ 
l 22.969 1 

14,j 

12,4 

11,9 

10 a. 19,9 

20 a. 49,9 

50 a. - 99,9 

7 

625 

847 

1 • .390 

l. 9.31, J 

4.4.39;5 

i 17~ 

1, 37 

2,28 

1,93 ·l 51.692 ; 11,6 . ! 

100 a 199,9 

200 a. 499, 9 

500 a 999,9 

1.000 o. 1999,9 

2. OOó o. 4999, 9 

5.000 y r.iis 

T O T A L 

1 • .331 

864 

234 

117 

48 

8 

10.219 

14.013,7 . 1. • 4,99 

\7.148,5 8,83 

~ 23.872,8 17,93 

'JJ. 789,7 44,89 

18. 369,9 

17.896,4 

9.075,5 _ 

l. 984, 5 

78,50 

·. 152., 96 

. 189,07 

248,06 

' 1 ¡ 

165,286 

19~.874 · 

308.029 

536.157 

344.137 ·!· 
JOJ, 125 l 

1 _197.797 

.35,47.3 

11,8 

11,7 

12, 9 

13,8 

18,7 

16, 9. 

21,8 

17,9 

14,6 

' 

Nota: Estos cuadros dán: una j_dea totalménte deformada de 
la realidad º En ·efecto, cada una de ·1as reducciones 
indígenas, que alcanzan a 2.024 en Cautín y a 347 en 

.. Malleco aparecen · como const;i tuyendo una sola propie
dad, en circurn:¡tanciaq que ellas están divididas en
tre 20 o más propietarios indígenas b. Así, estas pr~ 
piedades en vez de incluirse entre los rangos que 
van desde las 100 a las 500 hás ., ·, deberían estar en
tre los del a 10 hás. 

Como consecuencia de esto mismo, el n-6..mero de 
predios que aparee-e en el cuadro, como la c~ntidad 
de explotaciones dedicadas al cultivo de.l trigo, es 
notoriamente deficiente, pues entre ambas provincias 
no menos de 300000 familias indígenas se dedican a 
este cultiVOo 



1.3. NUM_¿;RQ DE AGRICULTORES Y SU CLASIFICACION EN CUANTO 
A TENENCIA DE LA. TIERRA~ · 

Ño· sé disponen de antecedentes relativos a la 
tenencia de la tierra de las propiedades que cultivan trigo, 
sino de todas ellas en ·general. 3in embargo, por ser éste 
el cultivo :predominante · -en ambas provincias, . se estima que 
en aquellas se mantiene la misma proporción. 

CUADRO NQ 6 

TENENCIA DE LA .· TIERRA DE TODAS LAS PROPIEDADES DE MALLE

CO Y CAUTIN 

. SUPER..Ti'IC IE 
TOTAL l TOTAL 

Propia.s Arrendo.das Cedidas Ocupo.das 

¡ : ElCPLCT.! Hás 
~11 .. -----------------------;-----~-----i------1 ! MALLECO 7.061 ! 1.172.57i,4 1.057;470,9 90,2 63.107,8 7,1 ·¡ 17.840,7 1,5 14,152,0 1,2 

Hás H6.s . 

~noros do 
l Lhá 633 1 lS-'1,4 112,1 78,7 24,4 17,1 !,:. . 2,8 2,0 .'.3.1 2,2 

/ r.eyoros do ! ¡ 
1 1 11.1. i 6.428 ! 1.172.429,0 1.057.358,8 90,2 83."083;4 7,1 117.837,9 1,5 14.148,9 1,2 

! CAllrIN i 15; 563 i 1:415. 979,4 1.231. 770, 1 87,0 83.402, 7 5, 9 148• 187,2 3,4 52. 619,4 3, 7¡ 

¡nonoros do ; 1 ¡ i 1 h~ 1 1.543 ! 366,l 275,~ 75,4 57,1 lj,6 ¡ 14,J .3,9 18,8 5,1 

l rnyoros do i , , 
¡ 1 h6. ¡ 111.021 ¡ 1.415.613,.3 1.231:494,2 87,0 8.3 • .345,6 5,9 ¡ 48.172,9 J,4 52.600,6 3,7 
¡_ : 

Censo Agropocuo.rio 1965.· 

¡ 
.: .. ... 
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CUADRO Nº 7 

NUlV'iERO Y OLASIFICACION LEGAL DE LOS PRODUCTORES 

TOTAL 1 PERSONA~ CCMUN. CORPOR. ¡ FISCO Y 1 · IGLESIA 
PROVINCIA y FlliDAC. i OTRAS ¡ Y CCM. OTRAS 

EXPLOT. · NA'IURAL. SUCES. SOCIED. INSTITUC. i RELID. 

Mru.looo Tota.l 7.061 6. 72'3 577. ¡. 70 58 6 5'37 

raonores de l M 6.3.3 1.437 78 1 4 20 4 

nnyorcs de l hit 6.428 5. 286 499 66 '38 2 5.37 

Coutín total 15.563 1.3.026 1.247 145 56 26 1.06.3 

r.ionoros d9 1 M 1.54.3 l. 4.37 78 4 20 4 

m:i.yoros do 1 M 14.020 ll.589 1. 169 141 .36 22 1.06..3 

Censo Agropecuario de 1955 

Nota: Lbs antecedentes son generales y no referidos e~clu~ 
sivamente a las explotaciones que c~ltivan trigo. 

'Según esta clasificación, las personas natura
les dominan ampliamente en lo que a número de explotaciones 
se refiere, alcanzando en las explotaciones superiores a 
1 há. el 82,2 % del fetal de Malleco y el 82,6 ¼ en Cautín. 

1. 4. NUMERO DE OBREROS -~UE TRABAJAN EN FÓillJ.A PERhlANENTE 

Y TET~PORAL. 

Como en los casos anteriores, no se dispone de 
estos 4atos en relación al cultivo del trigo~ sino respec
to de todas las actividades agrícolas en general. Sin em
bargo, por ser este cultivo el predominante en la zona, se 



estima que no menos del 50 % de los datos que se señalan 
en los cuadros que van a continuación corresponden al cul
tivo del trigo. 

CUADRO _NQ 8 

PROVINCIA DE MALLECO 

COMUNAS i PERSONAL TOTAL 'f HOMB:aES l MUJERES --------- -..---------ANGOL 
PUREN . 
LOS SAUCES 
RENAICO 
COLLIPULLI 
ERCILLA 
TRAIGUEN 
LUMACO 
VICTORIA 
CURAC.AUTIN 
LONQUDflAY 

1 
TOTAL PROVINCIA l 

1 ' 
Cen~o Agropecuario 1~55. 

2.591 
2.10'3 , 
1.499 

478 
2.373 
1.132. 
3.784 
2.669 
3.27a 
2.864 
1 ~491 . . 

24.262 

2.273 
1.648 
1.131 

470 
2.067 

870 
3.327 
1.946 
2.787 
2.119 

939 

I · 19. 577 

l 
.1 

i 
t 
¡ 

318 
455 
368 

8 
306 
262 
457 
723 
491 
745 
552 

t4-.685 
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CUADRO Nº 9 

PROVINCIA DE CAUTIN 

1 PZRSONAL TOTAL l HO!,IBRES I MUJERES ________ .. ___________________ , COl'vfüNAS 

LAUTARO 
GALVARINO 
PERQUENCO 
NUEVA IMPERIAL 
CARAHUE 
SAAVEDRA 
TErlUCO 
VILCUN 
FREIRE 
CUNCO 
PITRUFQUEN 
GORBEA 
TOLTEN 
LONCOCHE 
VILLARRICA 
PUCON 

j 
1 

5.237 4.153 
1.990 1.351 
1.368 .1.209 
9.648 5-767 
3 . 3.49 2 . 228 

12.977 1 .7.740 
14.34-4 . 9.286 

3.112 2.579 
8.091 · 5-962 
5.608 ·¡_ 3-908 
3-653 2.276 
3-632 2.521 

,- 4.712 t 3.128 
4.·208 , . . 2~722 

1 
3.935 2.733 

1.084 
636 
159 

3.881 
1.121 
5.237 
5.058 

533 
2 .129 . 
1. 700 . 
1.377 
1. 11'1 1 

1.584 t 
1.486 i 

1.202 í 
1. 615 l J 5.053 t 3-438 

¡---------,--------------.... ,_. ------------1 
l TOTAL PROVINCIA 1 90.917 61 . 001 

Censo Agropecuario 1955 

29.916 

1.5. DI3TRIBUCION GEOGRAFICA. 

En los cuadros que se copian ·a continuación 
puede apreciarse como se distribuye el cultivo del trigó 
en las provincias de Malleco y· Cautín . Los datos corres
ponden al Censo Agropecuario de 1955. 



1 

' j 

1 
1 

t 
1 

i 

CUADRO Nº 10 

PROVINCIA DE WlALLECO 

SUPERFICIE ,. .. COSECHA COMUNAS ' SEMBRADA Hás. m. 

ANGOL 
PUREN 
LOS SAUCES 
RENAICO 
COLLIPULLI 
ERCILLA ' TRAIGUEN . 

l LIB\/IACO 
VICTORIA 
CURACAUTIN 
LONQUIMAY 

TOTAL PROVINCIAl 

5°437,7 42.121 
2.989,2 25.008 
5. 536,7' 'j 40.605 
1 n 963, 7 . 23.245 
9.710,2 í 117 ~501 
6.428,8 71.138 

22.131,1 
~ ' 

240.433 
7.922,2 r 66.724 f 

-14. 805, 5 • 218.498 
:1 2.597,1 ' 41.786 · 

570,7 1 8.251 1 
,; 
' ~ 

80.092,9 895-310 

CUADRO Nº 11 

PROVINCIA DE CAUTIN 

9. 

REND Il\UENTO 
/há. 

7,7 
8,4 
7,3 

11,8 
12,l 
11,ª 
~ 

8,4 
14,8 
16,1 
14,5 

11,2 

COMUNAS SUPERFICIE _ .• COSECHA , - RENDIMIENTO 
SEI\;BRADA ·· Hás. 1 g¿ m. i /há. 

1 LAUTARO . 14. 254, 6 l 244. 484 
GALVARINO . 6;.843,2 . f 80.,135 
PERQUENCO 8 -.197,9 - f 111.680 
NUEVA IMPERIAL 17 ~ 339, 5 l. 183. 002 
CARAHUE , 7.084,5 76.090 
SAAVEDRA 12.547,6 ·l; · 142.737 
TEMUCO 22.531,8 370.957 
VILCUN 8.000;8 152~310-
FREIRE 16.169,6 291º526 
eUNCO 8. 829, 7 •·¡• 167. 032 · 
PITRUF·1UEN 5. 900, 6 89. 947 
GORBEA · 6.509,1 99.362 
TOLTEN 2.581,4 I 27.654 
LONCOCHE 4.381,0 1 53.136 

1 VTLLAMICA 4.346,8 j 57.227 l PUCON ~ 2. 864, O J 27. 950 

Í TOTAL PROVINCIA! 148.382,1 t2.175.229 
' 1 ' 

17,1 . 
·11,7 
13·,6 
10,5 
10,7 
11,4 
16,5 
i9,0-
18,0 
18,9 
15,2 
15,3 1g, 7 ' . 

1 · 
.:::.:::i=. 
13,2 
9,8 

14,6 

J, 

¡ 
,¡ 
.¡ 
l. 
¡· 
i 
! 

Nota: En los cuadros 10 y 11, ios rendimielltos inferiores 
a los de la provincia aparecen subrayados. 
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Podrá apreciarse que el cultivo del trigo está 
ampliamente difundido en todas las comunas de las dos pro
vincias. La superficie decrece en aquellas comunas muy 
próximas a la costa como Toltén, o muy cercanas a la Cordi 
llera de Los Andes, como Lonquimay y Pucón. -

Los rendimientos inferiores a los de las res
pectivas provincias son alrededor de 50. 000 hás. en J✓lalle
co y 65.000 hás. en Cautín, los que representan el 62 % y 
45 % del área total sembrada. Estas superficies, con rendí 
mientes inferiores a los de sus respectivas provincias, -
forman una faja que se extiende por el poniente de ambas 
provincias y cruza hacia la Cordillera de Los .Andes en la 
parte sur de Cautín. 

1.6. ESTUDIO cm,:PARATIVO ENTRE L03 RE~UI3IT03 CLIMATICOS 
Y L0.3 :;¿~ ACTUALM.BNTE TIENEN LAS ARE AS EN CULTIVO. 

En cuanto a la pluviometría, puede afirmarse 
que en ambas provincias ésta es adecuada para el cultivo 
de trigo de otoño. Para las siembras de primavera, en cam
bio hay riesgos en la provincia de Malleco, por la disminu
ción de las lluvias en esa época, esta limitación es mayor 
aún, cuando al factor anterior se le suma la pequeña capaci 
dad de retención de algunos suelos como lo son los de la 
serie Mirador, por ejemplo. 

Por otra parte, hay mayores dificultades en 
preparar el terreno para las siembras de primavera quepa
ta las de otoño, en los terrenos pesados, como lo son ade-

_.¡Ínás los de la serie Mirador, los de las series Nahuelbuta, 

(

1 Trintre y Collipulli. 

En relación a la temperatura, debe considerar-
1 se que esta es apropiada en la ~asi totalidad del área, 

sólo en las regiones precordilleranas suelen producirse 
fuertes heladas, durante los meses de Noviembre y Diciem
bre, las que pueden llegar a ocasionar la pérdida total 
de la cosecha. 
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. . 7. ESTUDIO COM.í?ARATIVO ENTRE LOS RZ:~UL3ITOS DE STJELO Y 
LOS ~UE ACTUALl\mN•rE 3E m,iPLEAN PARA EL CULTIVO. 

En las provincias de lEalleco y Cautín el cul
;i vo del trigo se realiza en suelos de las más diversas 
:ondic·iones, encontrándose en suelos que varían desde pla-
1os y regados hasta los de pendiente tan pronunciada que 
s6lo deberían ser para uso forestal o de ganadería. 

3i bien es cierto que el trigo acepta marcadas 
diferencias en cuanto a textura, sus mejores rendimientos 
se encuentran en aquellos de textura media, bien drenados y 
con buena pro'porci6n de materia orgánica º 

La mayor limitación para su cultivo se debe al 
exceso de pendiente de los ter·renos. Las comunas . donde a
bundan ¡as siembras de trigo en · tales condiciones son: An
gol, Purén, Los Sauces, Traiguén, Lumaco, Nueva Imperial, 
Carahue, Puerto Saavedra y Toltén • 

. A fin de determinar las superficies, que .por 
condiciones de suelo serían marginales para el cultivo del 
trigo se hizo un estudio comparativo, por comunas, conside
rando por una parte el suelo disponible seg6n su c~pacidad 
de uso, de acuerdo con el Proyecto Aerofotogramétrico, y por 
la otra, la superficie actualmente sembrada. 

Para fijar las superficies sembrables anualmen
te de trigo, se fijaron rotaciones apropiadas para cada ca
tegoría de sueloº 

En los cuadros que se insertan a continuación, 
se establecen estas operacionesc Es preciso señalar que 
las superficies marginales que de éstas se derivan son las 
mínimas, pues es posible que el trigo se esté sembrando en 
suelos de Clase VI o VII? las que deben destinarse exclusi
vamente para la ganadería y bosques" 

De acuerdo con las informaciones proporciona
das por los cuadros citados, solo en las Comunas de Renaico, 
Collipulli, Ercilla, Victoria y Curacautín de Lalleco, y 
Galvarino, Freire, Pitrufquén, ·Toltén y Villarrica de Cau
tín, se estaría sembrando trigo en terrenos conforme con su 
capacidad de uso. 

En ambas provincias existiría un total de 
188.657 Hás. de terrenos cuyi capaci~ad de uso los hace 
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aptos para la siembra de trigo, en circunstancias que la 
siembra actual alcanza a 228.475 hás. (+) 

(+) Esto no impide que la realización del presente Proyec
to permita que la cosecha del trigo aumente de año en 
año. 

CUADRO Nº 12 

SIEMBRA DE TRIGO 3N RZLACION A LA CAPACIDAD DE LOS SUELOS 
EN LA PROVINCIA DE fvIALLECO 

SUPERFICIE COMUNALES ESTJMATIVAS DISP<NiiLES PAR.ii EL CULTIVO DEL TRIGO J/ ·/ Super-

--------------------------------,. fioio 

Arcm 
ramirn 

C 1 o. o o s d o S u o 1 o s sombro.- uo.rg i-
do. oon n::i.l 

COMOOS 

ANGOL 

PUREN 

LOS SAUCES 

. lUNAICO 

' COLLIPULLI 

r n ! III ¡ IV ¡ 1 ¡ n I III IV 

Supo r f i o i o ·· en h o c t'6. r o o. s 

1.o46,2 ! 

i 
33,0 Í 

¡ 
52,5 t 

! 

146,91· 23,5 ! 14,8 ¡ 195,7 ¡ 
1 t 

69,6 106,71 702,11 

303,0 39,2 I 17,6 
l 

792,8 85,6 ' 

1 1.403,9¡ 1. 979, 7 
1 

198,6¡ 364,9 
! 

1.544,oi 2.346,6 

754,1 608,1 

TOTAL tr:lgo 

Y . 
i 

s. 267,5 5.437,7 ¡ 170,2 
1 

1.441,9 

4.283,4 5,536,7 1,253,3 

2.293,1 1, 963,7 

198,3 ¡ 1.569,0 299,7 9.710,2 7.958,1 2.429,3 12. 481,4 

IBCILLA 2,6 52,0 l 376,1 6,4 4.523,9! 1.936,4 6.897,4 6.428,8 ~ 

TRAlGUEN . 2.198,6 l 854,1 106,7 j 8,7l 4.178,91 3,750,9 . 11.097,9 . 22.131,1 : n.033.,21 

LlMACO '. l 10,4j 394,2i l,524,5i 1.929,1 j 7.922,21 5.993,1 

VICTORIA í 455,8 45, 9t 26,3 i 18,8¡ 18. 560, 1 2. 998,6 ! 22.095,5 114. 805,5 

CURACAí1'lN 

1 
1 590,2 71,8 1 !¡ 1,296,l 1,026,9 2.985,0 ¡ 2,597,1 

LONO.UJMAY JI t l ·I ! 570,7¡ 570,~ 

TOTALES j459,4 \,616,6 f4,256,2 ¡ 687,7114,8 j 959,7! l.«),811,9¡ JB,965,9170.772,2 ¡80.092,9¡ a>,567,8 

·:~~~~1J!~ ' í 1 1 ... . ' . 1· 

PERFIC] Tó= o,65 : 6.,52 1 6,01 0.,97 0,02 1.,35 t 57,66 •· 26,80 j 10CI% 1oo% 25,68 
¡ TAL DISPON_!. i , , • . _o/ _o/ 
t _BLE ! ' : 1 • • ! _____ ! ______ _. 

JI Se estir.nron rotaciones do 4 a,¡10s pa.ra. lo.s clases I, II, III; I y II de secano. Cinco afios po.ra. 
lo.s IV y III de secc.no y seis a.."ios po.ra. Ll. IV de soc::ino, 

~

JI. Do.tos del Censo de 1955. 
Comuna t'ucro. del proyecto a.orofotograra6tri oo y r.n.rgino.l por clir,m. 
Poroonto.Je sobre la superficie serabra.da.. 
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CUADRO NQ 13 

SIEWJ3RA DE TRIGO EN RBLACION A LA CAPACIDAD DE USO DE L03 

SUELOS EN LA PROVINCIA DE CAUTIN 

SUPERFICIES C<MtNALES ESTIMATIVAS ANO.A.LES DISPONIBLES AL .CULT-~ DEL TRJGO y ~ Suipcrf_!, I ~pc~~-1
1 

--------------·-------·-- . . _ e e sora c10 r.1.lll 
<l!tNAS ¡ II ¡ III 1 'IV I II . j III ¡ IV j TOTALES br~da cb , r.,a rn.rgl 
--------·-· · 1 . , . . • Trigo 2/. ml 

AUTARO ► 

ALVARINO 

€RQUENCO 

UEV A JMPERI 

ARAHUE 

ro.SAAVEDRA 

EMU:O 

ILCUN 

REIRE 

tlJ'CO 

ITRUFQUEN 

ORBEA 

OLTEN 

OOCOCHE 

ILLARRICA 

UCON 

OTALES 

ORCENTAJE 
OBRE SUPER
ICIE TOTAL 
ISPONIBLE 

522,20 

52,31 

580,99 

241,41 

i 

39,23. i 

711,16 

95,4o 

: 
; 

565,76 1.109,33 i 

80,15 

l 
. j 

t 

l 

615, 32 

54,o6 ( 
¡ 

l 
1 
i 
' l 

107,93 

1 

1 
j 

' i 9.267,54 3.625,12 13.454, 09 14.254,6 
1 

800, 51 

35,'201 2,057,49 4.830,83 6.995,83 6.843,2 

321,35 

201,50 

7,50 

26,50 

28 ,60 

178,27 ¡ 
398,30 ¡ 

¡ 
¡ 
\ 
! ¡ 

.! 

4. 769,o4 

2. 058, 59 

144,32 

1.303,18 

6. 674, 55 

475,15 

7.047,31 

1. 366,i6 

2.623,61 

7. 776,22 

2.947,19 2.289,30 

4.660,581 8.559,77 

2.935,96 4.781,64 

2.695, 28 3.823,4o 

2.940,16 3.037,95 

6.644,27 8.197,9 1.553,63 

9.764,06 17.339,5 7-575,44 

1.711,98 7.084;5 5.372,52 

3.934,29 12.547,6 8.613,31 

16.152,31 22.231,8 6.379,49 

7.289,02 8.000,8 

17.772,30 16.169,6 

711,78 

7.851,81 8.829,7 977,89 

6. 518,68 5.900,6 

5.978,11 6.509,1 530,99 

1.638,90 ¡ 2.669,40 l 4.486,57 
j 

1.420,06 ! 2.153,46 3,962,82 

2. 581,4 

4.381,0 418,18 

4.346,8 1.215,24 ! 3.951,70 J · 5.16_6,94 
1 ¡' 201,76 ¡ 201,76 2.864,o 2.662,24 

¡3.925,o616.816,48¡1~8,22¡1188,22146.728,08159. 068,28 J117.884,84 j148.382¡,35.595,98 

1 . 1 ji t el j¡· 

j 50,10 : 100% 
1 

10(% ·¡23,8~/0 . 
--------~--:-~ __ ¡ 

1 ! 3,33 t 5,78 
i . j . · 1· 

! o, 13 1, 03 j 39,63 

( So estim(m:m rota.cioncs do 4 w.1os para lo.s catogor1a.s 
IV. y III. De 6 ofios para. las ca.togor!a IV. 

/ Da.tos Censo 1955~ · 

II,III y IL Do 5 U110s para las cutcgoríus 

/ Porcentaje sobre las suporf i cios scmbra.dus. 
\ 
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1.8. ROTACION CULTURAL. 

En general el mediano y el pequeño agricultor 
emplean una rotación en base a trigo y pradera natural. En 
el área de la cordillera de la costa de la provincia de Ma
lleco, el terreno es invadido por renovales por lo que en 
la rotación es necesario efeqtuar un roce de ~stos, las ro
taciones más comunes son: a) Trigo-pasto natural; b) Trigo
avena-pasto natural; c) centeno~pasto natural. 

En la provincia de Cautín se usan en la zona 
de la costa, algunas rotaciones que incluyen chacras, trigo, 
praderas naturales. También se us~ sembrar trigo, para se
guir con avena y terminar con pradera natural, especialmente 
en los suelos recién incorporados. 

En esta misma zona se distinguen rotaciones 
como las de Imperial, con arveja-trigo y pradera natural; y 
la de Carahue; a) lenteja-trigo y pradera natural, b) cha
cra-trigo y pradera artificial, y c) avena-trigo y pradera 
natural o artificial. 

En el llano central se usan rotaciones más 
lógicas, aún cuando son frecuentes las que ocupan el primer 
año con barbecho para seguir con trigo asociado con forra
jera que se explota unos tres años. · También puede serpas
to natural. Otra rotación empleada es la que incluye el 
raps, tri~o con forrajera y tres años de empastadas. Además, 
la rotacion raps-trigo-avena y tres años de empastadas, es 
usual. 

En la precordillera de Malleco y Cautín se 
~ueden encontrar tres tipos de rotación, a saber:· 

a) Raps-trigo y 4 a 5 años de empastada·. 
b) Avena-trigo · y 4 a 5 años de empastada. · 
c) Trigo y 4 a 5 años de empastada. 

Las empastadas a que se refieren estas tres 
rotaciones son naturales .. Sin embargo, en cierta propor
ción de la rotación individualizada con la letrá a) el 
trigo se asocia con una forrajera dandose origen a una pra
dera artificial. 
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1.9. RIEGO. 

En el cuadro que se copia a continuación se 
señalan las superficies de riego y secano de las siembras 
de trigo en lVíalleco y Cautín. 

CUADRO NQ 14 

SI.i.i:MB1:{AS DE TRIGO DE RIEGO Y SECANO · 

.. Riego 1 Secano í i 
Provincia Hás. Hás. 1 . TOTAL 

MALLECO 3-358 76.736 1 80.094 
1 

0AUTIN 3.584 144.806 j 148. 390 
' 1 ! 228.484 T O T A L \ 6.942 1 221.542 l ; 

! <; 

1.10. PREPARACION DEL . TERRENO. 

En Malleco y Cautín existen diferentes modali
dades para preparar el terreno para la siembra del trigo. 
Sin embargo, casi la totalidad de ellas se incluyen déntro 
del sistema general denominado barbecho. 

El barbecho consiste en preparar el terreno 
con bastante anticipaci6n a la época en que éste va a ser 
sembrado y dejarlo desnudo de vegetación. hasta dicha época. 
El terreno se prepara; así, de Julio a Noviembre, se deja 
expuesto al sol, a las lluvias y a los vientos, durante la 
primavera, verano y parte del otoño que precede a la siem
bra. El sol destruye las malezas cuyas raíces han quedado 
expuestas a su acción, y ésta es la justificación de esta 
labor. Pero, por otra parte, al quedar los terrenos desnu
dos, esto favorece la erosión eólica y la ocasionada por 
las lluvias. 

Los barbechos se inician en Julio en la zona 
de la costa y se van retrasando a medida que se avanza ha
cia la Cordillera de Los Andes, donde se comienzan en Octu
bre o Noviembre, debido a que la textura del suelo permite 
labores aratorias en esa época. 
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Las distintas modalidades para la preparación 
del terreno para la siembra del trigo las podemos agrupar 
en los tres tipos siguientes: a) con tractor; b) ·con bue
yes, y c) con tractor y bueyes. 

a) Con . tractor. Los agricultores grandes y 
medianos realizan ia labor de preparación del terreno, gen~ 
ralmente con tractor. 

La preparación se inicia con la rotura, hecha 
generalmente con arado de discos, luego se rastrea con ras
tra offset (dos veées); se cruza algunos meses después y se 
completa con rastra de clavos. 

Otra modalidad, muy poco difundida todavía, 
consiste en romper con rastra offset y luego dar una aradu
ra profunda". La cruza y rastraje complementario es igual 
al caso anterior. 

b) Con bueyes. En los predios de superfi
cies inferiores a 50 hás., 13. preparación del terreno para 
la siembra de trigo, generalmente se hace con bueyes. Se 
rompe el terreno con arado de fierro, luego se rastrea con 
rastra -de clavos, pasados algunos meses se cruza y se ras
trea. En algunos casos , se realizan dos cruzas. 

c) Con tractor y bueyes. Hay algunos agri
cultores que realizan la rotura con bueyes y las labores 
de rastrajes y cruza con tracto~. 

Se estima que un 30 a 40 % de los agriculto
res realizan toda la labor de preparación del suelo con 
tractor, otro porcentaje semejante lo hace sólo con bueyes, 
y el resto combinando ambos elementos.º 

1.11. VARIEDADES EMPLEADAS. -

En la actualidad, las :variedades de trigo que 
se empleán, especialmente en la provincia de Cautín, corre~ 
ponden casi ·a las mismas que se recomiendan. En algunos 
sectores de microclima de la provincia de Malleco se siem
bran numerosas variedades, algunas de ellas ·sólo conocida~ 
en la localidad. 

En la nómina que se copia a continuación, se 
indican las variedades sembradas en ambas provincias, por 
orden de importancia: 



Variedades de Otoño 

Cappelle Desprez 
Vilmorin 29 
Heines 4 
Vilmorin 53 
Gas.taño colorado 
Reines 60 
Druchamp 
Nord Desprez 
Linaza 
Concordia 
Amantino 
Chinchilla 

1.12. PRODUCCION DE SEMILLAS. 
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Variedades de Primavera 

Chifén 
Heines Koga 
Carsten 
Manitoba 
Ruso 
Primavera de Osorno 
Orofen 
Menflo 
Raco 
Rulofen 

De acuerdo con el Programa Nacional de Certi
ficación de Semillas, en las provincias de Cautín y Malleco, 
solo se -certifican las semillas recomendadas por las Esta
ciones Experimentales y posteriormente a¡>robadas por el Co
mité · que autoriza o rechaza su postulacion. A continuaci6n 
iñencionaremos cuales son estas variedades, las que han sido 
agrupadas en variedades de otoño y primavera: 

a) Variedades de Otoño 
l. Cappelle Desprez 
2. Vilmorin 29 
3. He:i.nes 4 
4. Druchamp 
5. Castaño Colorado. 

Sobre . estas variedades haremos una ·relación de 
acuerdo a su importancia: el Cappelle Desprez y Vilmorin 
29 ocupan los primeros lugares, presentando las mejores 
~ondiciones generales hasta el momento. 

El Heines 4 es un trigo nuevo para la zona, 
pues sólo en esta última temporada (1964 - 1965) comenzó 
3u -etapa de multiplicación masiva. 3e ha comportado satis 
f actoriamente. -

El Druchamp que se veía promisorio ha fracasa
io en la multiplicación por su susceptibilidad a germina
~ión en la espiga y granos coloreados. Puede adaptarse 
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mejor desde Malleco al norte. 

El Castafio Colorado tiene poca importancia 
en las provincias de Cautín y Malleco, pues su cultivo está 
restringido a zonas que se consideran marginales. 

Además de 1~ nómina senalada, debemos refe
rirnos al Vilmorin 53~ el cual ha sido eliminado del Regis
tro de Variedades bajo certificación~ por su susceptibilidad 
al desgrane. 

b) Variedades de primavera 

l. Chifén 
2. Reines Koga 
3. Carsten 

Estas tres variedades han respondido muy bien 
a las expectativas en ellas cifr:1das, en las provincio.s de 
Cautín y Malleco. 

Producción de semillas certificadas. Los últimos d:3..tos de 
que se dispone, en cuanto a producción de semillas certifi
cadas, corresponden al año 1963-1964. :Se estima que los del 
último año (1964-1965) serán muy semejantes~ éstos. 

En el cuadro ~ue se inserta a continuación 
podrá apreciarse la produccion de semilla certificada en 
Malleco y Cautín. 

PRODUCCION D:'..!: SEMILLA CERTIFIC~~DA EN 1963-64 

PROVINCIA Hº AGRICULTORES 
1 

SUPERFICIE .i?RODUCCION 
liás & m. 

--•••I~•-•-
.1 

MALLECO . i 18 
1 

2,738 51.760 
CAUTIN 25 3.315 63.744 

·-·--•--,----- · 
T o T A L 43 ! 6.053 115.504 

! 

A continuación incluimos cuadros que nos 
permiten observar las perspectivas futuras en capacidad de 
almacenaje y de ~elección de semillas en las dos provin
cias que tratamos: 



19. 

CUADRO Nº 12 
CAPACIDAD DE BODEGAS (BANCO DEL ESTADO) 

Bodegas Bodegas TOTAL Pro ias Arrendadas 

CAUTIN 216.000 qqm. 46.500 qqm. 226.500 qqm. 
MALLECO 78.000 qqm. 54.500 qqm. 132.500 qqm.l 

t 

T O 1' A L 294.000 qqm. 101.000 qqm. 395.000 qqm. 

Además existe una bodega propiedad de CERE
COOP, con capacidad para 25.000 qqm. en Quepe y un proyec
to de construcci6n de una bodega para CAPROBE~ con capaci
dad para 15.000 qqm. en Gorbea. 

CUADRO NQ 16 

CAPACIDAD DE SELECCIONEN LA PROVINCIA 

DE CAUTIN l/ 

1 
Bodega Banco del Estado-Temuco 13.500 qqm. 
Bodega Banco del Estado-Lautaro 13.500 qqm. 

Cerecoop-Quepe 1 Bodega 27.000 qqm. 
1 Bodega Anasac-Temuco 9.000 qqm. 1 

1 
Bodega Caprosem y varios 13.500 qqm. 

T o T A L 76-500 qqm. 

1/ Se consideran 90 dias de trabajo y una sola jornada de 
8 horas. 

Además de la capacidad señalada en el cua
dro anterior, existen algunas pocas plantas seleccionado
ras en poder-de particulares., de muy poco volumen de se-
lecci6n. r 

Las instituciones que dominan el comercio de 
las semillas no tienen plantas seleccionadoras en Malleco. 
Las que aquí existen pertenGcen a particulares. A conti
ción se mencionan los más importantes, con indicación de 



la selección efectuada en 1964-1965. 

Olga T. de Saenz 
Com •·- Widmer 
Hnos. ·Levy 
Suc. Nanriquez (C3utín) 
Dora de Lavanchy 
A. Crisóstomo 
C. Schubert Hnos. 
Otros 

T O T A L 

1.13. CALIDAD DE LA SEMILLA. 
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12.000 qqm. 
15.000 qqm. 

3.000 qqm. 
4.000 qqm. 
3.000 qqm. 
3.500 qqm. 
6.500 qqm. 
8.000 qqm. 

55.000 qqm. 

En los últimos años ha habido un notable 
progreso en cuanto al uso de semilla de buena calidad. 
Para l1ustrar este aserto baste decir que antes de 1958 
era insignificante el empleo de semilla certificada, en 
cambio hoy día llega al 25 % de la semilla empleada. Este 
gran paso ha sido dado gracias a la labor de investigación, 
hecha por el Ministerio de Agricultura y a las realizaciones 
del Programa Nacional de Certificación de Semillas. 

l. 14. DENSIDAD DE SIEMBRA. 

Según el estudio Insum.:>s Físicos de la 
agricultura, relativo al año agrícola 1961/62, del Dep~r
tamento de Economía Agraria y CORFO, en l\'I:1lleco consideran 
do una muestra de 14 casos que cubrían 2.731 hls., se em-
plearon 156 kgs. de semilla por h~.; y en Cautín conside
raron 27 casos que cubrían una superficie de 543 hás., se 
emplearon 185 kgs. por há. 

1.15. SISTEMA DE SIEMBRA. 

Existen dos sistemas principales de siembra. 
Uno muy primitivo, s .egún el cual la semilla se desparrama 
al voleo a mano y se tapa con arado o rastra; y el otro, 
en que se eraplea oiquina sembradora-abonadora en línea . . Se 
estima que el 60% de los agricultores usa el primer siste
ma y el 400/4 restante el sBgundo. 
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1.16. EPOCA DE SIEMBRA. 

La casi totalidad de las siembras se efectúan 
durante una época que se inicia a fines de Abril y termi
na la primera quincena de Junio. El rc§gimen de lluvias 
puede alterar la época• de siembra, aoticipándolas o posteE 
gándolas. Sin embargo, por excepción se salen de los lí
mites señalados. 

En los Últimos años, en la provincia de Cautín, 
se ha iniciado la siembra de trigo de primavera con las 
variedades de Chifén, Heines Koga y Carsten, la que se 
realiza en los meses de ·Agosto, Septiembre y Octubre. 

1.17. EPOCA DE COSECHA. 

En ambas provincias, las cosechas tienen lugar 
durante los meses de Enero y Febrero, pudiendo extenderse 
hasta la primera quincena de Marzo. En Malleco la cosecha 
se efectúa una o dos semanas antes que en Cautín. 

1.18. ABONOS EMPLEADOS. 

No existen estadísticas que nos permitan esta
blecer qué superficie de siembra de trigo en Malleco y en 
Cautín, es abonada. 

Sin embargo, dicha superficie se puede calcu
lar tomando como base las cantidades de abonos que son ven 
didas en ambas provincias, haciendo apreciación de la pro
porción que de estos abonos se destina a la siembra de tri 
go y considerando, además, que en promedio se emplean 40-
unidades de nitrógeno po~ hectárea en ambas provincias; 
120 unidades de fósforo en Malleco y 130 en Cautín. 

En esta forma, en Malleco 40.122 Hás. habrían 
sido abonadas con nitrógeno y 55,310 His. con fósforo, del 
total de 85.300 Hás. que fueron sembradas en el año agríco 
la 1964-1965, lo que representa el 47 y 65 %, respectiva-
mente, de la superficie de siembra. 
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En Cautín 50.075 hás. habrían sido abona
das con nitr6geno y 83.335 hás. con f6sforo, del total 
de 147.200 hás. sembradas de trigo en 1964-1965, lo que 
representa. el 34 % y el 57 %, respectivamente, ,de la 
superficie de siembra. 

Las dó·sis -de. 40 unidades de ni tr6gerio y de 
120 y 130 de .fósforo por hectárea s.e consideraron como 
promedi•o para hacer las estimaciones preced"entes. Los 
agricul tares emplean, .en realidad, d6sis muy variables, 
an ambos- t _ipos de abonos. En nitrógeno las d6sis fluc
túan entre las 24 y 64 unidades por hectárea. En f6s
foro las d6sis . __ van desde las 80 hq.sta las 200 unidades 
por hectárea. 

Como abonos ni~rogenados s61Ó se usan el 
salitre sódico y el pot·ásico ! Los abonos fosfatados 
empleados, por orden de importancia, son los siguientes: 
Supe::rfosfato triple, Bifes, Guano superfosfatado, Buano 
blanco reforzado, Fosfato _pelícano, Escorias Thomas 1 en 
meno!,' proporción se emplean huesos . molidos y otros. 

1.19, ,· CONTROL ·DE PLAGAS Y ENFEIDiIBDADES. 

a) _Plagas de sub-suelor Los daños que ocasionan 
los insectos en el suelo consisten en cortar las raíces 
del trigo, para alimentarse de ellast durante sus esta
dos larvarios.. Los- más· comunes de estos insectos son 
los coleópteros, entre los cuales los que con mayor fre
cuencia se encuentran en Malleco y · Cautín son: el pololo 
verde grande (Brachysternus prasimus Guer.) el San Juan 
o pololo v~rde (Hylamorpha elegans Burro.) y el pololo 
ca:t-é- (Phytolo-ema- hernanni · Germ.) A estas larvas se les 
dá el· nombre gené'rico de gusanos blancos. 

Estos insectos se caracterizan por efectuar 
ataques esporádicos, ya que generalmente no atacan los 
mismos sectores todos los años •. Sin embargo, es reco
mendahle prevenir el ataque de estas larvas, especial
mente en zonas donde éstos se han efectuado con cierta 
·frecuenci~, -a trav~~ de los años. 

El contiol de estos insectoi se hace en la 
-zona mediante la aplicación de Aldrin, el que se despa
rrama me·zclado con el abono, al momento de la siembra. 
En Cautín se aplicó Aldrin a 14.000 hás • . de siembra en 
1963 y a 10.000 en 1964 • . En M.alleco esta aplicación se 
realizó en 2.500 hás. en el año 1964. 

j 
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b) Plagas del. follaje __ º E·:x:is'tep. cuncunillas . 
correspondi~ntes a varias especies que dañan las hojas·, 
espigas y granos del trigo ~ Debido a que los ataques · 
nunca son totales, es·tos rara vez ·soµ controlados.-

1.20. CONTROt DE MALEZAS. 

· La adecuada preparación de los terrenos 
para la siembra constituye el principa1 · me9-io para· el 
control de las m_alezas. Sin embargo; en algunas oca
sione~ se hace necesario haóer un nuevo -control median 
te la aplicación de herbicid.as: Se estima que en el -
año 1964-1965, se aplicó herbicidas a 4.000 hás. de trigo 
eh 1Vla1lec6 y a 25.000 hás. en Caút:f.n ~ La i,nmensa mayo
ría de ·estos f .ue:ron . esteres o aminas · 2 ~ 4 D, y en mucho 
menor proporción aales aminas M. C.P.A. · 

1. 21. · COSECHA. 

La cosecha del tr:i_go en ·ambas provincias 
se hace en base a dos sistemas generales: a) mediante 
cosechadoras, y b) me.diante. triJ.1adoras estacionarias. 
En este . último sistema deben emplearse además las sega.:.; 
doras atadoras y un medio de transporte para acarrear 
las ·gavilla? desde la siembre. hasta eJ_ lugar donde . se en
cuentra estacionada la máqu:Lna. No hay a.ntecédentes que 
permitan .estabie.cer en que propoj.:-e ión . se practica uno y 
otro sistema. · 

En terrenos de 
se ejecuta a mano. 

mt~r.ha pendiente la siega 

1.22. INVENTARIO DE LA MAQUINARIA .AGRICOLA. 

Por considerars·e indispensable para la pro~ 
ducción de trigo la existencia de tractores, arados,· 
rastras, ·sembradoras y cosechadoras de. c:.:-:reales, se se
ñala a continuación el inventario para las dos provin
cias. 
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Existencia <le . tractores. De acuerdo con la informaci6n 
disponible en el país existen 

16.500 tractores 1/, de diferentes tipos. En Cautín 
existen 1.591 que-representan el 9,64 % del total ·del 
país; en Malleco existen 960 tractores. En -Malleco la 
mayor concentraci6n se halla en predios de más de ·200 
hás., mientras que en Cautin se encuentran en proporcio
nes similares desde los predios de más de 50 há~. 

En Malleco la potencia promedio de los 
tractores es de 42 HP y en Cautín de 39,5 HP. Se apre
cia además, que a medida que sube el tamaño del predio, 
aumenta la potencia promedio de los tractores. 

En cuanto a la edad de ·los tractores, en 
Malleco existe un 30 % de tractores de más de 10 años. 
En Cautín s6lo un 20 % de los tractores tienen más de 
10 años, siendo mayores los porcentajes de aquellos adqui 
ridos mas recientement~. 

En- cuanto a la intensidad en el uso de los 
tractores, al comparar el número de ellos con la super
ficie arable y la superficie cultivada se tienen las 
relaciones siguientes: 

En Malleco existe un tractor ~or cada 378 
hás. arables; correspondiendo la relaci6n más estrecha 
a los predios de 500 a 1.000 hás. con 174 hás. arables 
por tr~ctor •· 

En. Cautín hay un tractor por cada 398 hás. 
arables, presentando los predios de 500 - 1.000 hás. 
una relaci6n de 189 hás. arables por tractor. 

Estas cifras dan una idea de la posibilidad 
de mayor mecanizaci6n. Suponiendo que se traba~ara la 
totalidad del suelo arable con maquinaria, podria espe
rarse- aumentar 3 -0 4 veces la existencia de tractores, 
ya que se considera que un tractor de. potencia . promedio 
es necesario para 100 hás. bajo cultivo. · 

·17 Estudio Corfo-Ric, 1963 



Desde otro punto de vista, tomando la super 
ficie que actualmente se cultiva en Malleco, por cada -
185 hás. cultivadas hay un tractor. En los predios de 
más de 1.-000 hás. hay un tractor por cada 241 hás. cul
tivadas; en los de 200-500 hás. uno por cada 75 hás. 

En Cautin los predios de 50-200 hás. pre
sentan la mayor intensidad de mecanización en la provin
cia, con un tractor por cada 84,2 hás. cultivadas; los 
de más de 1.000 hás., en el otro extremo, tienen un trae 
torpor cada 205 hás. El promedio de Cautín es 152 hás7 
cultivadas por tractor • 

.Analizando el último aspecto (hectáreas cul
tivadas por tractor) se deduce que tanto en Cautín como 
en Malleco los predios más pequeños hacen un uso más in
tensivo de los tractores. Los predios grandes perfecta
mente podrían intensificar la mecanización de sus labores 
ya _que la cifra de 200 hás. cultivadas por tractor, por 
ejemplo, indica que en gran parte de las labores no se 
usa maquinaria, pues un tractor no es capaz de atender 
satisfactoriamente tal extensión. 

En relación a otros instrumentos y maquina
rias agrícolas, pueden proporcionarse los antecedentes 
siguientes: En Malleco existen 10.600 arados de fierro, 
227 cosechadoras y 324 trilladoras fijas. En Cautín la 
existencia es de 32.440 arados de fierro; 450 cosecha
doras y 778 trilladoras fijas. (Son cifras del Censo 
de 1955). 

1.23. CONSERVACION DEL PRODUCTO COSECHADO. 

La inmensa mayoría de los agricultores no 
dispone de bodegas para guardar, ni aún en forma transi
toria, la cosecha. En estos casos, ésta es enviada de 
inmediato a los centros compradores. Cuando existen 
bodegas en los fundos, el trigo permanece generalmente 
pocos días en ellas y luego es despachado a los centros 
compradores. 

Los poderes compradores del trigo están 
constituidos por los molinos, Eca y las cooperativas. 
Los molinos y cooperativas disponen de silos y bodegas 
para el almacenamiento del trigo. Cuando los molinos 
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compradores quedan en el centro del país, el trigo debe 
almacenarse transitor iamente en las estaciones de ferro 
carriles. ECA emplea para almacenár el trigo, bodegas
y si¡os propios; arrenda.dos, l as bodegas ·de los deposi
tarios que son generalmente los molinos y las bodegas 
de la Einpresade· Ferroéa:rriles del Estado. 

l. 24 • .... COSTOS DE PRODUCCION DEL. TRIGO Y DE LOS CULTIVOS 
COMPETITIVOS. . . . 

Se consideró que el ra'ps es el más· impor
tante de los cultivo$ competitivos del tri~o en las -
provincias del lraa, especialmente en Cautin. Por ello, 
además de elaborar costos para -trigo, se - hicieron tam
bién para raps. 

Los costos fuerori_ieali~ados por una en
cuesta que comprendió 7 fundos para "trigo y 4 para 
raps. Estos fundos corresponden . a tres estra.te,s dife
rentes en cuanto al tamañ-o de la propiedad., · Los costos 
que corresponden al año agricQla l964,-1965t ª~ ªªñ~lªn 
en los cuadros 17 Y 18, qu.~ $e qoplc;n. <?- 9q:qt\:ª~•\Hli9Il, 

. · Podrá a.preciarse· en estós cuadr,of:!, que la 
f'er.tilización, la maqu:i,n-ar~'a> agrícola y la semilla, 
const_ttuyen eri el trig:o ;" lá mayór parte de .-los in:Sum9$. 
E~ '~l ):;ap~ ,: eq camb~<:.',<)-os 'o.os · primeros ' rubros_, por si 
sol_o,s; r,epresentap, :n+as de_ las _tres cuartas partes del 
tot,al .. de insumos·. · · · 
. . ~ ,. : .• . • ..• . i . ; . . . ' .- ·' :: ~ . 

~:,-··-~·;: ··- -:>: '.:·(· _.,·· ·r~. 

1 ' .. . 

'\ 
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CUADRO Nº 17 

COSTOS DE PRODUCCION DE TRIGO EN SIETE FUNDOS DE LAS 

PROVINCIAS DE WlALLECO Y CAUTIN 

füPERFICIE TOTAL 

luporficio con -trigo , 

'.ro.ba.Jo Humo.no 
I 

'.'ro.bo.Jo Animal 

Cnsoros y Mo.quinorio.s 
• 

O!ilbustiblos y Lubricantes 

1ora11lo 

'ortilhantos 

'astioido.s 

Go.stcs Generales 

OTAL GASTOS 

.'ENDIMIENTO qqr.yM. 

OSTO E"/ qqr:i , 

j VI<If6RIA.. TRAIGUEN I TRAIGUENf l,ú:., j VILCUN •a; VIl,CUN I TEMUCO j 
· 1 t 2 SAUCES 1 1 , 2 

710 

135 
19 

21,48 ' 
6,91 

1,10 
0,35 

74,80 
24,06 

4o,8o 
13, 12 

155,7'.3 
50,08 

·10,72 
3,45 

310,92 

22,96 

13,54 

120 

1.3 
11 

13,47 
6,55 

5,14 
2,50 

61, .39 
29,84 . 

7,88 
.3,8.3 

81,60 
39,66 

' i~:;Q0 
12,34 

10 

l 
10 

6,73 
3, 96 

6,49 
·2,94 

¡ 
.32, 00 11 
14,50 1 

61,20 
27,74 

91,60 
41,52 

.3,72 i -
1,81 

7,14 
3,47 

205,74 

12,30 

16,72 

20,54 
9,.31 

220,56 

16,00 

13,78 

135 

112 
8.3 

4,61 
2,26 

3,24 
1, 59 

2.582 

220 
8 

8,14 
2,00 

0,10 
0,02 

60 1.600 

19 200 
32 12 

12,88 15,99 
7,47 5,72 

1,08 
0,.39 

76,65 Jj 120,81 
.37,66 ¡ 29,77 

25,a41/ 7~,97 ll 
14, 99 1 25,41 

38,25 
18,79 

5.3, 28 
26,18 

27,48 
13,50 

203, 51 

10,00 

20,.35 

7,6.3 1 -
1,88 

9,10 
J,26 

88,40 51,00 55,00 
21,78 29,58 . 19,69 

139,56 63,65 98,50 
34,.39 .36,92 35,26 

41,17 
10,14 

405,81 

27,27 

14,88 

n,4J 
6,63 

~72,41 

1 9,29 

1 18, 55 

15,00 
5,.37 

1.3, 72 
4,91 

279;.36 

17,6.3 

15,84 

,E:l Los poroentaj os que o.let1nzan o.lgunos insumos sobre ol gasto tato.l, que resultaron dol presen
to estudio, difieren do los quo so tonoron como bo.so JX).ra lo. oláboro.ci6n dol Cuo.dro 21. 

• 



CUADRO Nº 18 

COSTOS DE PRODUCCION DE RAPS EN LAS PROVINCIAS 

DE MALLECO Y CAUTIN 
(Se consideraron cuatro fundos) 

~ICTORajTEMUCO l. t TEMUCO 2º1 FREIRE 
•--SU_PE_RF-IC_I_E_T_OT_A_L--7-10--!-l-.6-0_0 __ --114- 11;0 

-Superficie con raps 50 16 - 111 - j 12 
% 7 1 , 79 i 9 

Trabajo Humano 19,39! 17,4-5 ¡ 6,19 17,75 
% ¡ 6,80' ?,51 1 2778 . 8,63 

Trabajo animal ·l 1,10 2,16 4-,75 
% 1 0,39 1,05 2,31 

! 

Enseres y Maquinarias 
% j 

Combustibles y Lubri
cantes 

74-,80 
26,27 

6,29 
2,21 % 

Semilla 
% 

t 
i • 5l 94- ¡ 

2?09 

Fertilizantes 
% 

Gastos Generales 
% 

166,4-4-
58 ~ 4-? 
10,72 
3,76 

6,0~ 
2,97 

79,1-l-O 
38·5 7.5 

13,72 
-6~70 

TOTAL GASTOS 284-,68 205,01 
RENDIMIENTO q qm/h¡'1 11, 66 11, LJ-9 
COSTO ~/qqm~ . 24-,4-2! 17,89 

6,75 
3,03 

Ljl..j., 24 124-, 66 
19 , 8 5 60·, 61 

12,38 
f 5,55 

1

222,86 
8~91 

j 25,01 

7,06 
3,43 

205,67 

1 
9, 17 

_ 22,4-3 ·--------------------~-·~------
.!/ Arriendo maquinaria para cosechaº 
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1.25. RELAGION DEL PRECIO DEL TRIGO CON LOS DE LOS 
OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS MAS IMPORTANTES 
DE LA REGION. 

En el cuadro que se copia a continuación, se 
compara el precio del trigo con los de los productos que 
se indican, durante un período de once años. Para esto, 
el precio de cada uno de estos productos se hace .igual 
a l. 

CUADRO Nº 19 

PRECIOS DEL TRIGO EN RELACIONA ALGUNOS PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

Año : f Avena J 

1954/55 9, 93. 
1955/56 1,14 
1956/57 1,41 
1957/58 1,78 
195$/59 1,36 

Promedio · 1,-32 

1959/60 0,94 
1960/61 1,07 
1961/62 1,07 
1962/63 1121 
1963/64 .1,14 

Promedio · ,1,09 

.... .. .. 
Lente-• 

ja. 

),42 
,42 

. ,41 
o 
o 
o 
o 
. ,?9 

,21 

-,35 

,29 .. 
,39 
,31 · 

o 

o 
o 
o 
b 
o 
. ,24 _ 

,43 . · 

o ,33 

Papa 

· 1,16 
0,90 

!0,84 r49 1,45 

~,17 

1,03 
1,06 
b,98 
0,79 
0,88 

0,95 

::::arne 
Raps Vacu Leche· Lana 

no 1/. 
0,36 0,15 0,73 ·0,06 
0,54 0,19 0,88 0,07 
0,61 0,25 0,85 0,08 
0,62 0,30 0,93 0,09 
0,60 0,23 0,95 o_,09 

0,55 O r• 0,87 
' ¡ 

, e:¿ : • ),08 : 

0,68 0,23 . 1,00 0,09 
0,57 1 0,22 0,97 0,10 
0,60 0,22 0,84 0,08 
0,57 O 20 

' 
0,92 0,06 

0,56 0,18 ·1,02 0,05 

0,60 0,21 0,95 0,08 
' vi 1964/65 1-.13 0,58 ~,22 ~,57 !0,20 1,02 00~6 
t . 

-
11// 100 lt. 
~/ Precio promedio Enero-Junio 
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En este cuadro se puede apreciar que el pre
cio del trigo en el año 1965 es mejor que los que en 
este mismo año tienen la avena, lenteja, papa y lec.he, y 
menor que los del raps, carne de vacuno y lana, si se 
compara el precio que el trigo tuvo en el quinquenio 
1959-1964, con los precios que en el mismo período tu
vieron todos estos productos. Ahora, considerando el . 
quinquenio 1954-1959 1 el precio del trigo de 1965 es me
jor que los de la lenteja, papa, raps y leche, y peDr 
que los de avena, carne de vacuno y lana. 

1.26. PODER ADQUISITIVO DEL PRECIO DEL TRIGO Y SU 
RELACION CON LOS DE LOS INSUMOS. 

En el cuadro Nº 20 se señala el poder adqui
sitivo del precio del trigo durante los últimos once 
años. Podrá apreciarse que el precio del primer semes
tre de 1965 (se tomó sólo este semestre ante la imposi
bilidad de considerar el año completo); es superior a 
los de los promedios de ambos quinquenios y al de cada 
uno de los años en particular, excepto del año 1957-
1958. 

CUADRO Nº 20 

PODER ADgUISITIVO DEL PRECIO DEL TRIGO. (Eº/qq.) 

Año jPrecio Nominal 1/ Precio Real 2.I 
' 1954/1955 1~91 
1 

19,23 
1955/1956 2~92 

~. 

18,22 
1956/1957 4,29 

1 
19,47 

1957,/1958 6705 21,86 
1958/1959 7,06 19,26 

f Promedio 
! 

4945 19,61 
• k 

1959/1960 7;70 19,59 
1960/1961 7,78 19,22 
1961/1962 8s61 19,31 
1962/1963 . 12; 23 18,23 
1963/1964 18,03 18,03 

Promedio 10,87 18,88 
1964/1965 2/ 1 25,25 20,42 ~/ 
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Precio oficial promedio del año, base Santiago, en 
moneda de cada año. · 
Precio oficial Ene.ro a Junio, base Santiago, en mo-
neda corriente. 
Precio nominal, deflactado por el Indice del Nivel 
General de Precios, en~ de 1964. 
Calculado por Indice Nivel General de Precios, pro
medio Enero a Junio 1965, en~ de 1964. 

A fin de ~eterminar cual ha sido la relaci6n 
del precio del trigo con los de los insumos, en el cua
dro NQ 21 se anota el Índice de precios de los insumos 
empleados en el cultivo del trigo, durante los últimos 
once años. En el cuadro NQ 22 se establece la rela
ción, a través de los años de dicho período, entre el 
precio del trigo y los de los insumos. 

En este último cuadro podrá apreciarse que 
la relación ha ido perjudicando al precio del trigo, de 
año en año, excepto en 1957/1958 y 1962/1963. Sin 
embargo, esta relación en 1964/1965 es ligeramente su
perior a la del promedio del quinquenio 1959/1964. 
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CUADRÓ Nº 21 

INDICE DE PRECIOS DE L02- INSUMOS .EMPLEADOS EN EL TRIGO 
(Base promedio de tres años 1959/60 a 1961/62 = 100) 

·-~~ 

J s.iorio j 
T,abaj'j To>pl! 1 Ma.qu.!_ ·· 1 .Cor.1bus ' 1"""1 . Indice 
anirnol monto no.ria. ti ble- Sornilla. zantcs Gener 

. 22,0fa - 8,2 .% 2,5% . 26,0'p 1 5,2 % 21,2% 14,'ffo Insumo 
, }/ . , y .¡ )./ ' .o/ ¡ , ·21 §/ ! JI lOO'p 

154/55 ·16,99 26,46 10, 35 9,32 8,83 17,17 21,66 15,92 

155/56 27,-18 41,45 .'.31,05 18,95 l.6,96 27,37 33,60 26,78 

~56/57 39, 16 49,39 . 44,85 32,84 42,78 39,26 54,14 . 4o,94 

~57/58 50,97 56,45 58,65 "48,62 60,90 .61,71 61,68 55, 39 

PROMEDIO ' 39,16 . 47,72 43,47 36,10 42,26 45,.36 52,08 42,58 

~59/60 84,78 70,56 86,25 98,76 98,78 92,93 105,.35 92,82 

160/61 93,84 89,08 106,95 100,46 roo,78 101,69 98,41 98,í9 

161/62 ·, '121,35_. 14o,68 106,95 . 100,74 ·_190,78 105,36 96,29 109,0.3 . . ; 

162/63 137, 53 152, 59 165,60 l05,lJ6 146,38 117,88 98,39 121,59 

16~/64 195,78 237;70 ·2.38,05 194,80 154,14, 168,33 . 174,59 188,88 

PROMEDIO -126,66 1.38 , ·12 14-o,76 120,04 . 120,17 117 p~I¡, 114,61 122,10 

$ij4/65 296,09 1436,59 282, 90 ;08,19 212,59 245,60 206,76 282,ó7 

I Promedio Ma.lloco y ,Cautfo 
I Yunta buoyos y paroja cáballos 
I Aro.do punto. yro.stra. -010.vos 
I Tractor, trillo.dora. fija. y automotriz 
I ltltr6loo 
I Trigo blanco, oondca.l y propia. ,· 

I Suporfosfató, Bifos, .Pélíca.no y So.11 tx-e. 
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CUADRO Nº 22 . 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE PRECIOS DEL TRIGO Y EL DE LOS 

INSUMOS EMPLEADOS EN SU .CULTIVO 

(Base promedio de tres años 1959/1960 a 1961/1962 
· · = 100) . 

Año 

,-------
1954/1955 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 

omedio 

1959/1960 
1960/1961 
1961/1962 
1962/1963 
1963.1964 

remedio 

1964/1965 

l 
Indice Precio (. In9-ice Precio 

· Trigo ¡ Insumos 
(a) (b) 

23,78 
36,36 
53,42 
75,34 
87,92 

55,36 

95,89 
96,88 

107,22 
152,30 
224,53 

135., 36 

314,44 

t 

15,92 
26,78 
40,94 
55,39 
73,87 

42,58 

92,82 
98,19 

109,03 
121,59 
188,88 

122,10 

282,07 i 

Relacion j 

* 1,49 
1,36 
1,30 
1,36 
1,19 · 

1,30 

1,03 
0,99 
0,98 
1,25 
1,19 

1,11 

1,12 

1.27. FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PROVISION DE 
INSUMOS. 

En la provincia de Malleco y Cautín la pro
ducción de trigo se financia mediante dos tipos de re
cursos: monetarios y otorgamiento de insumos a crédito. 

1.27.1. Recursos monetarios. 

Los recursos monetarios son aportados en parte 
por los propios agricultores y la parte restante es ob
tenida mediante créditos bancarios y descuentos de le
tras recibidas como anticipo por la venta del producto. 
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El Banco del Estado ha fijado por Circular 
de fecha 12.4.65, la suma de~ 87.- por há. para la 
siembra de trigo sólo y de EO 93.- para la siembra de 
trigo asociado con forrajeras, con un 15% de interés 
anual pagadero a la cosechaº Estas pautas se rebajan 
a sólo un 60 % cuando el agricultor no haga uso de se
millas y abonos adecuados. Estima el Banco que con es
tas sumas el agricultor financia cerca del 50 % del 
costo de preparación, cultivo y cosecha de la siembra. 
Además, se ha fijado un monto de~ 7,50 por há. y de 
~ 3,75 por há. para la fumigación aérea y terrestre del 
cultivo y . se financia el 70 % valor factura de cualquier 
insumo que el Banco no tenga en stock en sus bodegas. 

En el período comprendido entre el 1,7.1964 
y el 30.6.1965, el Banco del Estado otorgó créditos para 
la siembra de trigo por E:O 828. 378. - en Malleco y por 
E0 1.676.340ª- en Cautín, esta 6ltima cantidad correspon
de a 1.810 operaciones. O sea, que para el total de 
235.000 hás. que se siembran en ambas provincias, se 
prestaron Zº 2. 504. 718. -, lo que coitresponde solo a 
32.000 hás. aproximadamente, o sea al 14 %.del . total. 

1.27.2. Financiamiento de los insumos. 

Los insumos que són proyistos a bas·e de crédi-
tos son los siguientes: · 

a) 
b) 

~~ 
e) 
f) 

Semilla, certificada 
Abonos fosfatados 
Abonos nitrogenados 
Herbicidas ; 
Insecticidas • 
Trabajos mecanizados, 
de suelos y cosechas. 

y corriente 

. , 
para preparacion 

a) ·Semilla certificada~ En los cuadros que 
se copia·n a ·continuación se señalan las cantidades de 
semillas certificadas vendidas para las siembras de 
1964, con indicación del distribuidor: 
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TulALLEC0 

1 
Banco del Estado 24;058,4 qqm. E:O 986.394,40 1 

Indap 15.756;0 11 645.996,00 
Cora 900,0 t1 36.900,00 
Molinos 8.000,0 11 328.000,00 
Particulares 26. 500 ,·o 11 _927.500,00 

T o T A L 75.214,4 qqm. J EO 2.'924.790,401 

CAUTIN 

Banco del Estado 38.393,07 qqm. r 1.574.115,87 
Indap 4.640,00 11 190.240,00 
Cerecoop 3.919,40 " 160.695,40 
Anasac 1. 501·, 20 " 61.549,20 
Cora 835,00 ·11 1 34.235,00 

; T · o T . A L 49.288,67 qqm. 1 E:O 2.020.835,47 
1 

Además se tienen antecedan.tes de la semilla 
corriente distribuida en Cautín, lo que se indica en el 
cuadro siguiente: 

Indap l 22.008,00 qqm. EO 836-304,00 
Anasac 1.571,20 11 59-705,60 
El Tattersall I 1.468,00 " 55-784,00 
Hans Buch. 650,00 11 24.700,00 
Banco del Estado 1 304,80 .11. 582,40 

T O .T . 4. L 26.002,00 qqm • 1 EO 988.076,00 

. a) Abonos Fosfatados. En el cuadró que se 
copia a eontinúacion, puede apreciarse el consumo de · 
abonos fosfatados en ambas provinci_as, la proporción 
que corresponde · al cultivo del trigo y su valor. 
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- Preparación de suelos 
·y. si'P'embra~icl.•.1'1s v ¡~·rbj-

• .. .... 4..,. .. 

Cose·chai.s , 

TOTAL GENERAL 
., - --- ... ..., .... -~ . 

89.114 hrs. 2.0 1~183.237,-58 

-1 
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El precio promedio de las horas, SEAM
CORFO, para la preparación del suelo es de Sº 11,90 y pa
ra la cosecha EO 20.- En convenio con INDAP y CORA. 

En trabajos SEAM-CORFO a particular·es, los 
precios son de~ 16,33 para preparación de suelos y 
~ 30.- para cosecha. 

·En la provincia de Ivialleco el INDAP finan
ció, en 1964, la suma de~ 122.736,50 en horas SEAM, 
para la preparación de terrenos, siembra y cosecha. 

Modalidades para el crédito de los insumos. 

·1. BANCO DEL ESTADO 
Insumos 

2. INDAP 
Insumos 
Trabajo mecanizado 

3. EL TATTERSALL 
Abonos 

Salitre 
Irisecticidas y Herbici
das 

4 •. SAAVEDRA BENARD 
Abonos 

Insecticidas y Herbi
cidas 

5. ANASAC 
Trigo 
Insecticidas y Herbi
cidas 

6. WILLIAMSON BALFOUR 
Abonos 
Salitre 
Insecticidas y Herbi~ 
cidas 

Plazo 

1 año 

1 año 
1 año 

Interés 

15 % anual 

· 6°10 1 1o 1nu 'l 
6% anual 

L/.1 año renovable 
cada 90 días 
10 meses 

L/.150 y 180 días 

L/.180 días renova
bles con amortiza
ción relativa 

L/. 90 dL3.s 

L/.a la cosecha 

Dctos. a 90 días 

Dctos. al 30 de Abril 
Dctos. a 300 días 

Dctos •. al 30 de Abril. 



7. DUNCAN FOX 
Abonos 
Insecticidas y Herbi
cidas 

38. 

L/.31 Marzo 

, L/. 150 y 180 días. 

8. UNION DE AGRICULTORES 
Abonos 100 días o L/. renovable 

por 3 veces cada 90 días. 
Herbicidas e Insecti
cidas 120 días y un año. 

1.28. COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION 

Una vez cosechado el producto por los agri
cultores, es adquirido por los diversos tipos de compra
dores existentes. 

El gran agricultor vende su trigo a· los 
molinos, el mediano a la ECA o a los molinos, los pe
queños agricultores venden directamente a la ECA o por 
intermedio de INDAP, o a los bodegueros, éstos Últimos, 
p6r el hecho de otor~arles anticipos, y pagarles al con
tado le compran el trigo a precios inferiores al oficial. 

El total de la cosecha de ambas provincias 
se distribuye en la forma que se señala a continuación: 

ECA 22 % 
Molinos de la Zona 20 % 
IVIolinos del Centro (a través de 

corredores) 6 % 
Molinos del Centro (a través de 

El Tattersall) 10 % 
Bodegueros 20 % 
Retenido por los agricultores 

para semilla y propio consumo 22 % 

TOTAL 100 % 

El trigo industrializado en la zona alcan
za sólo para su propio consumo, no hay excedentes de 
harina para ser enviado al centro ni al norte del país. 
Se estima que en la zona se industrializa una proporción 
semejante de la que es enviada al centro para este mis
mo objeto. 



1.29. ÉTAPA. DE DES4RROLLO, Y 

1.30. ACTITUD HACIA EL PROYECTO. 

39. 

_ _Por medio de las encuestas realizadas con 
los agricultores de anit,as provincias, se reunieron _algu- . 
nos _antecedentes · para la elaboración de estos dos pun
tos. - Además, en la ·Estación Experimental Carillanca se 
recogieron ·_los datos necesarios relativos al monto de 
informaciones que se tienen sobre los aspectos más im
portantes del cultivo. Con todos estos antetedentes se 
redactaron ambos puntos. Como estos mismos puntos vuel
ven a -áparecer como números 2.1. y 2.9. del presente 
Proyecto, se omite exponerlos aquí. 
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. . 
2. ANALISIS DEL PROBLEMA TRIGO EN MALLECO Y CAUTIN. 

. . ¡• .. ,.. . ' r 

Determinación d 1J sus il..istirit'as -naturalezas. 

2. l. 
2. 2. · 
2.3. 
2.4. 

2.5. 

- .. 

BAJOS RENDIMIENTOS UNITARIOS 
CULTIVOS EN AREAS MARGINALES 
DEFECTOS ZN LA . COl\rJ.ERCIA.LIZACION · . u 

BAJA UTILIDAD-EN RELACIONA ALGUNOS CULTIVOS Y 
PRODUCCIONES ANIMALES . 
FALTA" DE -RECONOCIMIENTÓ -PUÉLICQ°:POR .EL ESFUERZO 
DE LOS AGRICULTORES EN SU LABOR DE PRODUCIR ESTE 
VITAL .,_ALilvlENTO PARA EL .PAIS :. -

I' • 
. • L 

2.1. BAJOS .RENDÍMIENTOS UNITARIOS. 

2 ~ 1 ~ 1. .Aspectos de ést'a· natúraiezá. 
• • . . ... . • ... ! 1 • . . 

i ) . .. ·Magni túd·. 'Los ren.di.mie~tos actuales de 
· 12,9. y 11,7:·qqm/há. de_-l\1alleco y Cautín 1/, 

respectivamente, podrían ser elevados a 25 
,qqmf.'há... ..1. . , , 

ii) Localización._ Este .problema está generali.:. 
zado en las dos provincia~, pero es m&s 

, . . ,. agudo; en un área que empieza en la comuna . 
. · ~ de Angel y sigue hacia el sur poniente por 

¡}a zona d~ la costa ~e la~ provincias hasta el 
extremo ~ur.~e la provincia de Cautín y de 
allí se interna hacia el este hasta la comu-

. , na de ·Pucón. , , ~ 

2 • 1 • 2". Ob j et i vos • . , . 
. .:.. , · - . l.. • · - t. . 

Aume~t~~ ,los , r~ndimienyos _unitarios, dentro de 
límites economicos. .1 . ·. ~, • . ~e 

t " 
. • l ,- 1, , , • p t 

l • ' J 
1 .. 

• l f 

:1 

1/ Quinquenio 1960-61/1964-65 
' 

., 
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2.1.3. Causas. 

i) Falta de rot~ciones sistemáticas y/o ade
cuadas. 

ii) Cultivo en áreas mar~inales especialmente 
en cµa~to a topografia y en menor grado 
debido a condiciones climáticas. 

iii) Deficiencia en cuanto a dósis, equilibrio, 
forma y época de aplicación de los ferti
lizantes. 

iv) Uso de variedades inadecuadas. 

v) Mala calidad de la semilla. 

vi) Mala preparación del suelo. 

vii) Deficiente sistema .de siembra. 

viii) Inadecuada época de siembra. 

ix) Atraso en la provisión de los insumos 

x) Competencia ~e ·malezas 

xi) Enfermedades y plagas. 

xii) Atraso en la cosecha. 

2.1.4. Soluciones. 

i) Aplicación de rotaciones sistemáticas y 
adecuadas. 

ii) ElimÍriación del cultivo del trigo en las 
áreas marginales. . 

iii) Aplicación, de fórmulas de fertilizantes 
económicamente más eficientes de acuerdo a 
los suelos y rotaciones, empleándose para 
ello máquina sembradora-abonadora· que per
mita la localización en el terreno del 
abono junto a la _~emilla. 

iv). Uso de variedades adecuadas a cada condi-. , 
c1.on. 

v) Uso de semilla certificada o hija de ésta, 
seleccionada y desinfectada. 



. vi) • Adecuada_preparación del suelo. 

vii) · Siembra con máquina en línea. 
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viii) Siembra en época oportuna según la varie
dad. 

ix) Procurar que todos los insumos se entre
guen a los agricultores con la .debida an-
ticipación. · 

· x) Adecuada ·preparaci6n del suelo. Uso· de 
· rot9.ciones y aplicaci6n de herbicidas en 
los casos necesarios. 

xi) Adecuado control de enfermedades y plagas. 

xii) Cosecha en época oportuna. 

2.2~ CULTIVO EN AREAS MARGINALES~ 

2.2.1. Aspectos de e~ta naturaleza~ 

i) Magnitud. En la provincia de Malleco exis
ten aproximadamente 20;000 hás. sembradas 
.de trigo en terrenos que se consideran mar
ginales para el cultivo, lo que representa 
un 25% del área sembrada con este cereal. 
-En Cautín se estima que la superficie de 
trigo sembrada en áreas· marginales,. repre
senta anualmente un 24% de la super.ficie 
total de siembra (35.596 hás.). 

ii) Loc9.lización. Las comunas· -donde se encuen
tran las mayores superficies de siembra en 
áreas marginales, debido a exceso de pen
diente de los terrenos, son: Angol, Purén, 
Los Sauces, Traiguén, Lumaco, Nueva Impe
rial, Carahue, Puerto Saavedra y Toltén. 

2.2.'2.' Objetivos. 

Eliminici6n del cultivo del trigo en las ársas 
marginales. 

2.2.3.· Causas.· 

i) · Minifundio y asentamiento de campesinos 
en terrenos forestales o ganaderos. 
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ii) Cultivo del trigo en terrenos forestales 
una vez talado y rozado el bosque como 
paso previo para incorporarlos a la ga-
nadería. · 

iii) Cultivo del trigo en te~reno :apto sola
mente para ganadería como sistema para 
renovar praderas. 

2.2.4. Soluciones~ 

i) Reagrupamiento de los minifundios ·y no 
realizar asentamientos campesinos en te
rrenos f ores·tales. En cuanto a los ac
tuales asentamientos en ter.renos foresta
les debe propenderse a su traslado a sue
los agrícolas y g~naderos. 

ii) Eliminar la ·p~&cticia del cultivo del tri
go ·y los roces en ter~enos forestale~, 
recomendando su reforestación inmediata. 

iii) Establecimiento de práderas permanentes 
en ~os suelos a~tos sólo para la ganade
ría. 

DEFECTOS DE LA ÓóivIE.RCIALIZACION·. 

-
Aspectos de esta ·naturaleza • 

.... -. 

i) . Magnitud • . La" mala .comerc:i,alización d~l 
producto se caracteriza, ·entre otros he
c·hos, ,por lo~ siguientes: ·· 

a) Sólo el' .trigo que ·es adquirido por ECA, 
el cual representa el 22% de la produc
ción _de la zona. es cancelado al con
tado-al precio oficial. Los bodegueros 
también compnari al contado, pero a un 
precio inferior al oficial, éstos ad
quieren -el .20% de la producción. Los 
molinos, quienes ¿dquieren el 36% de 
la producción,compran con letras que 
terminan por cancelarse tres o cuatro 
meses después que el trigo ha sido en
tregado. 



b) 

c) 

d) 
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Hay una notori~ f~lta de bodegas y seca
dores para al~acenar en forma apropiada 
el producto. 

El sistema de transportes en sacos que 
es practicamente el único que se emplea 
en la zona, es antiecon6mico. 

La industrialización del producto en la 
:zona alcanza solo al 50% aproximadamente 
de su producci6n, en circunstancias que 
por muchas razones quepo es del caso 
señalar aquí, debiera ser realizada ínte
gramente en ella. 

ii) Localizaci6n. Toda el ~rea. 

'2.3.2. Objetivos 

Mejorar la comercializaci6n del producto. 

·2. 3. 3. Causas. 

i) Limitado poder -comprador de ECA. 

ii) Falta de financiamiento estatal para la 
producción de los pequeños agricul tares. · 

iii) Falta de organizaci6n cooperativa para el 
financiamiento del cultivo y comercializa-
ci6n del producto. · · 

iv) Limitado capital de los molinos destinados 
a la adquisici6n del trigo. 

v) Concentraci6n de la industria moliner9. en 
Santiago. 

vi) . ·Método de transporte inadecuado del produc
to. 

vii) Insuficiente capacidad de se~ador~s y bode
gas. 

·2.3.4. Soluciones. 

i) Aumentar el poder compr3.dor habilitando pa
ra ello a las cooperativas existentes y 
formando otras. 



ii) 

iii) 

iv) 

. v) 

vi) 

vii) · 

Organizar a los pequeños agricultores en 
cooperativas de prodqcci6n, servicio y 

. comerciali-zaci6ri, cuyas operaciones deben 
. ser financia.das por _la única institución 

de crédito para ~l serit6r agrícola que 
debiera existir. · 

, · 

Mayor intervención.del Estado en las ope
raciones de los molinos entre las que de
be. contemplarse la fijación de un capital 
mínimo para la adqu:i,sición del trigo. 

Propender. a . que las cooperativás industria
licen directamente sus productos. 

Propender ague el total de la producción 
de trigo de l~s provincias de Malleto y 
Cautin sea industrializada en la zona. 

Reemplazo paulatino del anticuá.dÓ sistema 
de-transpcirte en envase ·por el sistema a 
granel. Mejoramiento y aumentó del equipo 
ferroviario. , -Mejoramiento de los ·caminos 
transversales. 

·Establecer -~na , red· de siÍ¿s en las . provin
cias. de Malleco y Cautín y de secador~s en 
la provincia.4e Cautin y en las Areas de 
la provincia d'e Malleco qoo lo precisen. 

2~ 4 .. · BAJA UTILIDAD .EN RELACION A ALGUNO,$ CULTIVOS Y 
PRODUCCIONES ANDfJ..ALES... . . 

2.4.1 •. Aspectos de esta naturaleza. 

i) Magnitud • . Est~dios· de costos de producción 
practicados en ambas. pr<;>vincia.s en ·relación 
al trigo y raps~ correspohdientes al año · 
agrícola 1964-1965, seria-tan- que el promedio 
de utilidad .del ,trigo fue, en los fundos 
considerados, de So .127,00 por há., en cam-

. bio el del raps fue ~e~ 214.-por h&. No 
se.~ieQen estudios de .costo ,de producción 
de carne de vacuno~ Sin embargo,, si se 
considera que el precio de la carne de va
cuno del primer semestre de 1965 es mejor 
que el del trigo, en relación a los precios 
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9-ue tuvieron estos . productos en los dos 
ultimes quinquenios; y si se tiepe pre
sente además, que la producción de carne de 
vacuno no ha sido tan afectada como el tri
go, por el alza de precio de los insumos,. 
será fácil concluir que, la relación entre 
las utilidades obtenidas por la producción 
/de carne de vacuno y trigo, ha mejorado en 
favor de la . primera. 

Sin embarg.o, la razón de la · menor uti
lidad que actualmente arroja el cultivo del 
.tri,go, no reside principalmente, como pu
diera ~reerse, en el hecho de que su precio 
sea bajo. Porque, el valor adquisitivo de. 

·un quintal métrico de trigo, · a precios del 
primer semestre de 1965, es superior .a los 
de los promedios de los dos ,Últimos quinque 
niós, y a lo's de cada uno de los años que -

' lo forman, · excepto al del año 1957-1958. 

El precio de los 'insumos, · en· cambio, · 
ha tenido proporcionalmente un alza mayor 
que el de.l trigo. La relación "precio del 
trigo - pr,ecío de los insumos" ha sido, en. 
general, de año en año, desfavorable para 
el precio del trigo, en los últimos diez · 
años, salvo para. los 3.ños 1957-1958 y 
1962-1963. Sin embargo; ~sta relación pari 
el año 1964-1965, es superior a la del 
quinquenio 1959-1960 y 1963-1964. Este 
deterioro de la rel~ción desde el año 1954-
1955 al año 1963~1964 es aproxi~adamente 
de 25%. 

Por último, si ~e. compara la relación 
qµe existió · entre el precio del trig·o y el 
de los principales productos agropecuarios 
de la zona, durante el quinquenio 1959-1960 
/1963-1964, eón la que hubo durante el pri
mer semestre de 1965, se tiene que ésta es 
favorable para el precio del trigo, respec
to de la avena, papa y leche, y desfavora
ble en cuanto al raps_, cEJ.rne de vacuno y 
lana (Ver cua:dro Nº 19). ·. 
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ii) Localiza.ción. 

Toda el &rea. 

2.4.2. Objetivos. 

Procurar que ~l cu¡tivo del "trigo tenga una 
utilidad, semejante~a la de los cultivos y producciones 
animales, más remunerativos de la zona. 

2.4.3. Causas; 

.i) El alza deprecio de los insumos ha afecta
do en m3yor prop6rci6n a la producci6n de 
trigo que a la co.rne de vacuno. 

ii) Los .precio~ de algunos productos, como los 
del rápS y carne de vacuno, .est•án en una 
relaci6n favorable respecto del precici del 
trigo. 

iii) La 6omercializa~i6n del trigo es deficiente 
en contraste con la de los productos agro
pecuarios competidores. 

iv) Bajos rendimientos unitarios del trigo, en 
relaci6n a los obtenidos por otros produc-
tos; · 

v) Fijaci6n preóio del trigo base Santiago. 

2:4~4. · Soluciones. 

1/ 

i) Procurar el abaratamiento de los principa
les insumos del trigo, cuales son: maqui
narias·, fertilizantes y semilla, mediante 
la intervenci6n del Estado y comercializa
ción directa a través de las cooperativas 
de - agricul tares-. 1/ 

La acción desarrollada por la Unión de Agricultores 
de Temuco en la comercializaci6n de insumos es una 
demostración de los beneficios de ~sta soluci6~. 
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ii) Establecer· una política de precios en que 
s~ considere la situaci6n de cada producto, 
independientemente, con miras a que en su 
producci6n · se tengan utilidades arm6nicas< 
Esto implicaría el hecho de que el Gobier
no fijara el precio del raps, y no como 
sucede 9.hora que fija el precio del produc-
to industrializado, esto es el aceite. 
Además, el precio que se fije no debe estar 
en funci6n del precio del t~igo, sino debe 
determinarse en relaci6n a sus costos. 

iii) Mejorar la comercializaci6n del trigo de 
acuerdo con las soluciones dadas a la na
turaleza 2.3. 

iv) Aumentar los rendimientos unitarios dentro 
de límites econ6micos, de acuerdo con las 
soluciones dadas a la naturaleza 2.1 . 

v) El precio oficial del trigo debiera fijar- . 
se base línea . 

2.5. FALTA DE RECONOCIMIENTO.PUBLICO POR EL ESFUERZO 
DE LOS AGRICULTORES EN SU LABOR DE PRODUCIR ESTE 
VITAL ALIIVIENTO PARA EL PAIS . 

2.7.l. Aspectos de esta· naturaleza. 

i) .. M3.gnitud. L:i. mayor parte del pueblo no 
valoriza el esfuerzo que realiz~n los agri
cultores, en su noble tarea de producir 
alimentos para·sus necesidades. 

ii) Localizaci6n. Todo el país. 

2.5.2. Objetivos. 

Procurar que l a Nación reconozca la trascenden
cia de la labor de los agricultores de producir este 
alimento. 

2.5.3. Causas. 

i) Han existido campañas intencionadas ten
dientes a desvirtuar el valor de ·1a · mi
si6n de los _agricultores. 



· t-..:'.t.tE,JO . Y. cAm:·1:r . 
...,--..,...-, .. 

1 • • 

fi) · Existe·n much'ls ca.usas, · que no es del c·aso 
. s~fialar aquí, brigiriadas. por ·1os propios 
agri'cultores, ,que han llevado a esta si-
tuación. · · . · · 

. * ~ OB-JBTT VOS . · . · . · . . 
-i'ii-)-Los poderes públicos no siempre _ han orien-

. l. l. AUME.t.'T.~~q__o_¡tag,e_~.1:!-ª-ªª-lll..~P.t_ej l_a r1op_intón lPÚbl~i·ca·;~: · ' 
· LUt1TF;~ª~t~~-ªX,d_e..;cl_8: trasc♦endencia de la misión · de 

los agricultores. · 
l·· -~ ~ .. i¡;¡.r,,JtNA~IJN DEL GOLTIV() DhL T!U:G-0 EN IúllJ ARl..AB 

· .. 5. 4. !1.'SoJ..uc.1:one s ,;··· . , . 
. ' 

· 1 . • 3. tJ!~~~-i:2~P t.~.!lTT..~P._t_~p._<l_i__!l!._te_nJ~p Jnacironai;centre los 
Po,der_es del Estad_o, los agricultores y pu~blo en gene-
r.i.a:~,. p~~~)(J~q~PFi...~ .. ~! tl.:..a cl?J>_O]'.'[(.deJr],:s>s_r¡ªgr_ic_uJ:-t_ores~y es- . , 
t _ablecest;~_.?}:iJ,9-_er_e_c.h_ov~: ;-Y,rLóQ..l~g~c_if_o~_e_s.5 deJ1cada)tuno ~d-e)-

·_". los sectores,1mencionados·. n\,:, -ni::-·1r:"T'"n~T· ,.VOS D;:s ·r .. ':,v;·, 
, .._,~V.._,~....,1 ,,._.., ... • .. •----- u.A.J,:) ~ .. ,. _ ,.,..t.J t l,..4 ..L .U - ~ - .,..,,._. 

T• '~ • • 

: " l El cultivo de.l ,trigo se com.plaCJ 13nta· 
: : con todos los cul t_i vos qu_e intervienen en la ro.tación, 
;.~1 ~g.les't~om~~ .. :r~ps, aven:1, ?hacras y forrajeras. 
· <=.. ..U:POR .... .,.t1í,..J..:. . . . . -- . 

;,'.;..., .. · •~""'' . _ ~JP-~,!i=f~~o complemen~<?- a. 1-: . g3:n3.dería 
como• partePde1l,1a'D-rotac1.onJen el establecimiento ,de .. 

,;, prad7ras· y proporcio~ando 3.limento para el ,ganado _ a' . ,. 
·: _trav;es de los sub-p_!'.9d_y.9 t,9§n9-§l.S:U.1 indus_:tria·li'zación. 

infcri-r..J.cio.nc.s di,) . . g\1~ Úe. 4i~pon,? p'U' :;:. ;lcV~l.' l◊ll r ,ndl
'r !Dientas ulii t.¡riof{ del trigo, en las proviric.1 ~s d.\) .• --:sr..- . 
. lleco y Cnu,tin; y el,hcc,.ho do que s6lo u.n.J p..lrt<J if:; , 
· · los e.3ricul 't'QZ-?S estr.i :ip:rov•cchand.o t;.lr::-r infUI'tt""~~cn..:-:, 
.L 

1 

• .ea é:)mpre'r.1erá la gr,m . import:iilciu. d.o un prn~::.::to -~;. ~ 
;, p~ocure incorpo.t·:1.r · !1 la ugricul tur::i. d•; dich_sf:l rrmr.z. ... 
:·· ci~, t'l.l.:.•s int·o:.:.'l!lac-iones, 

.,/· Por O>=P(.ri:.:.rci--i ·teni1~; t:m~o 'en ln 
: ,: -;E.st~Qi6n Expe-r.i.mcntal O.tü'i 11:;inc~~ cqt:o po.r 1~ fl'~-ctic ·. 
;: -'. d ''i los propios. agricul to:ro'3 ,. se conoveh c:.utllf..lB son ..L " · .. , 

1, rot:aciorids· T.1á.s- ipropi'l1~a p~ra. ~d cu,lti vo. ln f o;rT"":_ 
• 'itfis . COUVt;l'li+}nt.<s C\1 ¡:,T.~';'":'.l'.'rlr 10$ térr'"' UvS' p!lr:l 1:- ;5 ~"':-
i: 1 'b-r~ ·y-cl sieto.:i'l y S·;q····.i ut..a a.pl'0J:•i~dotfpo.r·1 of0ctiLi'.--

1 

~ ).n. 
' j 



PROYECTO DE EXTENSION DE TRIGO PARA 

I\IIALLECO Y CAUTIN 

l. OBJETIVOS. \ 

1.1. AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS UNITARIOS DENTRO DE 
LIMITES ECONOMICOS. 

1.2. ELIMINACION DEL CULTIVO DEL TRIGO EN LAS AREAS 
MARGINALES. 

1.3. MEJORAR LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. 

1.4. PROCURAR QUE EL CULTIVO DEL TRIGO TENGA UNA 
UTILIDAD SEMEJANTE A LA DE LOS CULTIVOS Y PRO
DUCCIONES ANIMALES MAS REMUNERATIVOS DE LA ZONA. 

1.5. PROCURAR QUE LA NACION RECONOZCA LA TRáSCENDENCIA 
DE LA LABOR DE LOS AGRICULTORES DE PRODUCIR ESTE 
ALIMENTO. 

2. IMPORTANCIA. · 

2.1. ETAPA PE. DESARROLLO , 

Si se considera el gran acopio de 
informaciones de que se dispone para elevar los rendi
mientos utiitarios del trigo, en las provincias de Ma
lleco y Cautín; y el hecho de que sólo una parte de 
los agricultores está aprovechando tales informaciones, 
se comprenderá la gran importancia de un proyecto que 
procure incorporar a la agricultura de dichas provin
cias, tales informaciones. 

Por experiencia tenida, tanto en la 
Estación Experimental Carillanca, como por la práctica 
de los propios agricultores, se conocen cuales son las 
rotaciories m&s apropiadas para el cultivo, la forma 
mbs conveniente de preparar los terrenos para la siem
bra y el sistema y &poca mis apropiados para efectuar
la. 
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Los ensayos realizados en la Estación Experime~ 
tal Carillanca y replicados en algunós fundos de lá provin 
cia de Cautín; han permitido determinar cuales son las va= 
riedades más apropiadas para las . distintas condiciones y 
épocas . de $iembra~ · 

En relación a la fertilidad del suelo, se han 
determinado con bastante exactitud las dósis requeridas en 
el abonamiento de loi cuat~o elementos principales: nitró
geno, fósforo, éalcio y potasio; por ser los dos primeros 
nombrados los más importantes, los estudios en relación a 
ellos han sido más intE;nsos. 

Asimismo, .se ha determinado cuales son los pro 
duetos químicos i:nás apropiados para el control de las ma= 
lezas y plagas ' del 6ultivo y para el control y dósis que 
deben- emplearse en su aplicación • 

. 
En base a estas experiencias, ·el Proyecto ad

quirirá aún mayor importancia en el futuro, pues ellas se 
prosiguen con la finalidad de: obtener mejores variedades 
que las actualmente en uso, disponer de fórmulas de abo
nos más apropiadas para cada una de las clasés de sueios 
existentes en ambas provincias; etc. 

Por otra parte, se sabe cuales son los terre
nos _apropiados para . :;t.a siembra de trigo y, por consiguien
te, cuales por su excesiva ·pendiente o falta de fertili
dad, deben destinarse a otros fines. También se conocen 
aquellas . áreas que, por la frecuencia de las heladas prí
maierales, deben .eliminarse del cultivo del trigo. Al de
jar de sem~rarse las áreas marginales -para el cultivo, por 
razones de suelo o de clima, que en ambas provincias repre 
senta no · menos del 25% de la actual superficie de siembra-; 

. se lograría, por este sólo hecho, aumentar el re~dimiento 
unitario en un porcentaje no inferion- al 10%. 

Por -las encuestas practicadas y por otras fuen
tes que se · emplearon para conocer la realidad del cultivo 
del trigo, se .tienen ant.ecedentes de la proporción en que 
los agricultores están apróvechand,o estas informaciones. 

En . cuanto a las rotaciones, hay grandes deficien 
cías~ Un porcentaje muy grande de agricultores -el 35%- -
repite el chltiv6 del trigo en el .mismo terreno cada dos o 
tres años, este porcentaje es más alto en los pequeños agri 
cultores que en los medianos y grandes; El 65% restante,que 
siembra el trigo en el mismo terreno cada 4 o más años, lo· 
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hace, generalmente, conforme a una rotaci6n inadecua
da, pues en ella se incluye al barbecho desnudo y a 
las praderas naturales. Así, se estima que en menos 
del 30% de los terrenos destinados a la siembra de 
trigo se practica una rotaci6n conv~niente~ 

Las técnicas de prepar~ci6n de los 
terrenos para la siembra, apropiadas para cada clase 
de suelo, s6lo se aplican en la menor parte de las 
siembras. En ambas provincias, más del 90% de los 
a~ricultores pre~ara los terrenos para ~a siembra se
gun el sistema del barbecho desnudo. Solo por excep
ción en ellos se siembra alguna leguminosa para incor
porarla como abono verde, o la preparación se practica 
en fecha más próxima a la época de siembra. La pro
longada exposición al sol del terreno desnudo destruye 
la mat Jria orginica y vida microbiana del suelo, favo
rece, además, la erosi6n e6lic.a y por lluvias. 

La práctica de ,enterrar mediante ras
tras el exceso de vegetaci6n, con anterioridad a la 
rotura, se realiz~ en la menor parte de la superficie 
de siembra. Además, muchos agricultores dan. al terre
no mis cruzas de las necesarias, operación que en lu
gar de ser beneficiosa es perjudicial, por cuanto se 
coloca, de nuevo, a las semillas de malezas en la su-

. perficie del suelo, dej 9.ndolas e.n condiciones de ger
minar. Tales cruzas debieran ser reenplazadas por 
rastrajes superficiales. 

En resumen, puede estj_marse que no 
más d,e un 15% de los agricultores preparan los terre
nos para la siembra de acuerdo con las técnicas acon
sejables. 

En cuanto a sistema de siembra, se 
estima que el 40% de los agricultores emplea el siste
ma adecuado, esto es, la siembra en línea con máquina, 
que es el único que garantiza una distribución unifor
me de la semilla y su localizaci6n a la profundidad 
requerida. 

En relación a la época y d~nsidad 
de siembra puede decirse que la gran mayoría sigue las 
normas convenientes. 
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La adecuada fertilización constitu
ye, sin duda, la práctica que mayor influencia tiene, 
eri ambas provincias, para el aumento de los rendimien 
tos unitarios del trigo, siempre qu~; naturalmente, .
se presenten condiciones normales para el desarrollo 
del cultivo. 

· Un porcentaje, que puede considerar 
se -importante, 60% del área sembrada con trigo, reci= 
be aborios fosfatados, a una superficie inferior, el 
39% del total, se le suministran abonos nitrogenados. 

· El 30% ·de la superficie abonada con· 
fosfatos y el 90% de la abonada con salitre reciben 

-dósis insuficientes. En una superficie, necesariameg 
te superior a esta última, no se aplic~n las dósis 
adecuadas de fosfato y nitr~geho conjuntamente y/o 
con la adecuada relación entre ellas para obtener el 
máximo beneficioº 

. . Por otra parte, se estima que sólo 
el 40% de _los agricultores · y en et 70% de la superf i
cie abonada, los abonos se aplican en la forma adecua 
da, esto es conjuntamente con la siembra, usando la -
máquina sembradora-abonadora en línea, de modo que 
éste quede loc3.lizado junto con la semilla... El sa
litre es generalmente aplicado sólo en la macolla y 
nó como debiera ser: distribuido racionalmente entre 
la si_embra y la _macolla .• 

. En resumen, en una proporción infe-
rior al 20% del área sembrada, y más pequeña aún en 
cuanto al número de agricultores, se aplican las fór
mulas satisf-actorias de abonos y de acuerdo con un 
sistema apropiado. · 

. . . Si se tiene presente ,que el trigo, 
en estas provincias, tiene una respuesta ampliamente 

. favorable a una fertilización 'adecuada, podr& apre
ciarse 1~ trascendencia que tendría la generalización 

· ·de su empleo, para elevar sus rendimientos. 
' 

. En relación a las V3.riedades, hay 
que decir que la mayor parte de los agricultores em
plea 13.s variedades recomendadas. Si se considera el 
área sembrada, la proporción es mayor •. Sólo algunos 
pequeños agricultores, especialmente en la provincia 
de Malleco, usan variedades inadaptadas a las condi
ciones donde éstas se siembran. 



54. 

Asimismo, la calidad de la semilla empleada 
es la recomendada. Es así como, el porcentaje de semi
lla certificada es de 25% y el resto es generalmente de 
buena calidad, porque una importante proporción de éste 
es hijo o descendiente de semilla certificada. 

En muchas ocasiones se hace necesario comba
tir las malezas, mediante la aplicación de herbicidas. 
Es muy difícil determinar cual debió ser, para un año 

. dado, el área donde se aplicó herbicidas y, más difícil 
aún, apreciar en qué proporción de esta área las malezas 
fueron eficientemente controladas~ A pesar de esto, 
puede afirmarse que la aplicación oportuna de herbicidas 
con las dósis y productos apropiados, en los casos ~1e 
sean necesarios, contribuirá al aumento de los rendi
mientos unitarios en ambas provi~cias. 

En resumen, si, por una parte, se dispone de 
un importante caudal de informaciones .para mejorar el 
cultivo del trigo; y por la otra, se tiene que sólo una 
parte de los agricultores las aplica, se concluye que 
existe un amplio campo para una labor de extensión enca
minada a-elevar los rendimientos unitarios de este ce
real. 

2.2. NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS. 

El mejor índice para determin~r el número de 
agricultores dedicados al cultivo del trigo, lo consti
tuye el número de explotaciones que acusan la siembra 
de este ·lC'ereal. 

El cultivo del trigo es, por lejos, el que 
comprende a un mayor número de agricultores en ambas 
provincias. En efecto, de acuerdo con los datos del 
Censo Agropecuario de 1955, en Malleco de un total de 
7.061 explotaciones,_ 4.695, o sea el 66,5% se dedican a 
la siembra de trigo, y en Cautín de un total de 15.563 
explotaciones, 10.219, o sea el 65,7 tienen este culti
vo. 

Es difícil determinar el número de predios 
dedicados a la ganadería, porque muchos de los que apa
recen como tales en el Censo, . poseen bovinos o equinos 
sólo para el cultivo de la tierra, otros tantos poseen 
porcinos sólo para su propio abastecimiento. Por esto, 
se considera que el trigo comprende a un número de agri
cultores, igual o superior al de la ganadería com&rcial. 
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En cons~cuencia, no existe, en ambas provin
cias, rubro de la producción agropecuaria que tenga, en 
relación al número de personas en él involucrado, mayor 
importancia que el trigo. 

2·. 3. , IMPORTANCIA ECONOMICA. 

Asimismo, ·e1 trigo es el - rubro de mayor im
portancia económica dé la producción agropecuaria de 
estas provincias. 

_ En el cuadro que va a continuación puede a-
preciarse el valor de la producción anual del trigo, en 
relación cbn los de los .cultivos m~s importantes de am
bas provincias. Es difícil estimar el valor anual de 
cada una de las producciones animalesº . Sin embargo, 
puede decirse que solo la producción · de carne de vacuno 
puede llegar a tener · un valor semejante a la del trigo. 

CUADRO Nº 25 

VALOR DE LA PRODUCCION ANUAL DE LOS CULTIVOS 
· MAS IMPORTANTES DE MALLECO Y CAUTIN . . 1/ 

PRODUCCION. ANÓ . 1963-1964 
1000 qqmo VALORÍ VALOR 

· -qqm. ¡ TOTAL CULTI ... 
vo MALLECO¡ CAUTIN 

1.267,1 ¡1.921,4 
79,4 j 371,6 

147,4 484?8 
162,4 . 482,9 

_:_JOTA_· _L_. __ l ___ ._8°_...,i ___ E<> ___ _ 

Trigo _ 
Raps 2/ 
·Avena
Papas 
Lentejas 
,Fre j oles 1 
:Cebada 1 
: ! 

47,9 j 2,7 
30 ,8 , 8,8 
12, 3 i 50, 8 

t 

3.188,5 
451?0 
632,2 
645 ') 3 
50,6 
39,6 
63,1 

24.0 
43:2 
17,0 
15,6 
6890 
80,0 
21,5 

76 . 524.oo¡· 
19.483.200 
10.747.40 
10.066.680 

3.440.80 
3.168.000 
1.356.650 

i ¡ 
- TOTAL i ~ !124.786.730' 

t . ~=="'------='--==,..,----=---'17 Informaciones Agropecuarias Nº28, Dic . 1964. Para 
los datos de producción. Los de precios se tomaron 
de distintas fuentes y se refieren a Marzo-Junio de 
19~5-

g; Datos correspondientes año 1964-1965, dados por 
COMARSA. 
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Podrá apreciarse que· el valor de la produc
ción del trigo es superior al de todos los demás culti
vos que figuran en el cuadro precedente, considerados 
en conjunto. El valor de la producción dei trigo repre 
senta el 61% del valor de la producción total. Tal po~ 
centaje solo podrá disminuír levemente si ·se considerañ 
otros cultivos no incluidos en el cuadro, pues, como se 
ha dicho, en él se han tomado sólo los. cultivos más im
portantes para ambas provincias. 

En resumen, la importancia económica del cul 
tivo del trigo en Malleco y Cautín, no puede ser mayor7 

2.4. IMPORTANCIA SOCIAL. 

Ya se ha visto que el cultivo del trigo en 
las dos provincias es el rubro de la producción que in
volucra mayor númerJ de personas. Este solo hecho le 
da al Proyecto un gran valor social. Ade~ás, si se con 
sidera que el trigo es en ambas provincias, como en eI 
resto del país, el alimento más importante, su cultivo 
afecta no sólo a la población campesina, sino también a 
la de la ciudad, lo que ·1e da al Proyecto mayor trascen 
dencia aú~. · -

· Por otra parte, como el Proyecto propenderá 
a la formación de cooperativas y de otros tipos de or
ganización, que agrupen a los pequeños agricultores; 
para mejorar la comercialización del producto, aprove
char racionalmente la maquinaria agrícola, facilitar su 
asistencia técnica, etc.; se obtendrá un mejoramiento 
de la . vida de relación, lo que constituye un importante 
objetivo social. 

2.5. IMPORTANCIA EDUCATIVA. 

En el aparte "Etapa de desarrollo" vimos que 
existe un valioso- conjunto de informáciones que exten
der entre los agricultores; en otrosq)artes se ha seña
lado que el 65% de los agricultores de ambas provincias 
cultivan trigo, si a esto se agrega el hecho de que el 
cultivo del trigo puede .sembrarse asociado con una fo
rrajera y de que ~orma parte de una rotación, y que por 
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consiguiente las recomendaciones que se den no se limi
tarán al cultivo del trigo, se concluye que un inmenso 
número de agricultores deben recibir valiosos conoci
mientos, lo que hace que este Proyecto ·tenga una impor
tancia educativa de primera magnitud. 

2. 6. MEJORAflIENTO DE LA AGRICULTURA Y DE LOS NIVELES 
DE VIDA. 

De un total de 1.256.671 hás. de terrenos 
cultivados que existen en ambas provincias, 446.829, o 
sea el 35,5% se destinan anualmente a la siembra de tri 
go, 228.483 ocupados por la siembra misma, y 218.346 -
por barbechos. Se comprenderá entonces que el mejora
miento general de la agricultura de estas provincias no 
pueda concebirse sin el mejoramiento del cultivo que 
ocupa una extensión tan considerable del área cultivada. 
Aún más, como ya se ha dicho, el presente Proyecto no , 
considera al cultivo del trigo en forma aislada sino 
como parte de apropiadas rotaciones; por todo esto, 
constituye el eje alrededor del cual podrá lograrse el 
mejoramiento de la agricultura de Malleco y Cautín. 

Por otra parte, si se tiene presente que del 
cultivo del trigo es de donde emana la mayor parte de 
los ingresos de los agricultores de estas provincias, 
especialmente de los medianos y pequeños, se comprenderá 
que su mejoramiento será el ·mejor medio para elevar los 
niveles de vida de estos agricultores. 

2.7. COMPLENJENTO CON OTROS. PROYECTOS. 

La.ejecución del Proyecto de Extensión de 
Trigo, complementa a otros que puedan emprenderse en re
lación ·a los cultivos y producciones animales, que formen 
parte de su rotación cultural, tales como: raps, avena, 
papas, fre~oles, · arvejas, remolacha, empastadas artifi
ciales, cria y engorda de vacunos, lechería y ovejería. 

Además, como el Proyecto persigue eliminar el 
cultivo del trigo de las áreas marginales, este será un 
complemento para los proyectos que se realicen en favor 
de la conservación de los suelos, establecimiento de em
pastadas permanentes, ganadería y de la reforestación. 
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·2. 8. , URGENCIA. 

Chile puede producir · todo el trigo que con
sume, . pues tiene una superficie de terreno con condicio 
nes de suelo y clima sufici~nte para ello4 . · 

Sin embargo, el défici·t de la producción tri 
guera aumenta de año en año~ : Esto se debe a que el cr~ 
cimiento_ de la población es mayor que el de la produc
ción de trigo _ •. 

El dé.fici t de la producción triguera debe 
cubrirse actualmente con importaciones, lo que represeg 
ta una verdadera sangría para- nuestra escasa disponibi-
lidad de d-ivisas.. · 

En 1963 se importaron 80.000 toneladas con 
un costo de US$ 5 .. 000.000 •.. - En 1964, pese al aumento 
de la producción n·acional ,. se importaron 174. 000 tone
ladas con un costo· de US$ 11.000.000.- · En 1965, el 
aumento del consumo y el déficit de producción por una 
mala cosecha; significarán 400.000 toneladas con un 
costo de US$ 25.000.000-.-

Si se tiene presente que, al considerar· dos 
provincias contiguas· cuales quieras del país, Malleco y 
Cautín son las que reunen una mayor superficie de siem
bra y una mayor c·osecha • . Si se considera, además, que 

.mientras la superficie de siembra representa un 30% del 
total del país; y la cosecha s6lo un 24% por tener am
bas províncias rendimientos unitarios inferiores al pro 
medio nacional, se concluirá que la elevación del rendI 
miento del trigo en el · área del Proyecto constituye uno 
de los medios más eficaces a que se puede recurrir para 
terminar con el . déficit de nuestra producción. . 

El mantenimiento de una prbducción deficita
ria 9-e trigo·, ocasiona graves trastornos económicos pa
ra el país, dada su escasa disponibilidad de divisas. 
Todo aconseja terminar cuanto antes con esta situación, 
aquí reside, .Principalmente, la gran urgencia que tiene 
la realización del presente Proyecto. · 
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2!9! ACTITUD HACIA EL PROYECTO. 
vi) QuJ el precio de los nbonos sea bo4jii-
, Los 1agricul tore's11"ffe• las provincias de ·Malie

.co y Cautin, a la fecha en que se practicó la encuesta 
para recoger) SÚSl~opini'oh-e'sI'eñ l-elacd!óñ:.~ -tóa.osLlos pr'ó
blemas que afectant1al ,trig'oi,elt°Efhíah~'cóñócTfuieñ·f··o"• ,quer;1,, •, 
existía un Plan Triguero para dichas provJncias, pero 
ign6rabanl:aúh sus~ ail'cahcé's~h& Tarnp-oéó'i(pódríán"J.é'oño·c·er; 
naturalmente, ele:c'ontenido del presente Proyecto d,e Ex
tensión. · 

ix) Qué EC.A atienda. las 24 hor~s del dic., 
Sin embargo ,$p·crri•1a·s op·inTone·s-Pyertidasl•-; púe 

de saberse cual~ es'l su: pensamient·o1. en relación a ambos -
instrumentos para la pl'anificació'n de la labor en rela-
ción a la :produqcióii:1ya·comercioldelU.trigo ·-2. tr:tnDpO.t:>'~ ' ' 

. de los FF .. CC. del Estado para ln. TJOV"'--

En primerl:térmi·no1: todosh•los agricultores 
excepto uno,. se móstraron muy complacidos de que el Go
biern·o se d1spusiera.6a emprendér.J:unaPl'ap.&pa:rayf óíñentar 
eincui ti voFdeletrig6eyEmailifestar·on~suedffseo deElcol"ábo.:.. 
rár.leni;sunrealizacióñ.trigo, en ln encuesta nolo t ~-

hicieron pre~tas _.ral~~~:7~ª al !leo de .. 1~~ ,abo;~ : · ~=. 
3~spuusta fSegunpla~op1n1onederestosaagr1cu~toresil1asL 
medidástmás impor:tantestqueSdebifranOadóptarse parar·fa--

. :vórécer~.ela.cuitivogde:VítrigóYeneestfü§-iproviñcias:~a.ebie
ran sefllas· siguientés•:ons1dera.n a.rriesgndo inv-.;rtL, .. 
grandes sum9.-s dn 4ine:t·o o endeud.ars:a tanto, d'.:l.do :)1 .. ·-::
t .o· preci-o d~)loLograrouna baja en el preció ·de los in-

sumos,. especialmente en;los- de la maqui-
Apesnariá. yuá:boñosr. con6ulto acare:,.. do .L-.. 

elimina.ci6n del cultivo ~n áreas marBinales, ni lri ;": -
pliacj,6n d:bi)a~Quetseidenfmayores~érédi'.tós~yl)aspJ.!aiqs 
t~cs.s puedan. pxmásnamplíos;·.r.pa~a.JeJ..tfiñáñq jJami'entó del 
lo~ agricult-o,:,~cultivo, .y que se .abran líneas especia-

les · para la adquisición de maquina~ias. · 
En m..1lta. 'puede afirm.a:t>se que ln ac_titu.a , 

hacia el i~ii,}ecQue se:rfi'je'tundpreci'ormáscremüneratívO 
favorable t GtÜVa1 e trigo ;'\~pÚés ~se Dé-s-eimaS1qué !re]} ~act'ÜáJ..-· 
C-D.$ Goiialadas ro E-nÓCl'E~s ctprodú.cé Uúti!l lidade's oUé'st'aátso'n :r.· 
con ellos un nainferi'ores aelas'1proporcionadas por el 

. ·. cultivo del raps · o la ganadería.. · , 

i v:) Que se: .les. proporcione mayor asistencia 
técnica •. 

v) Que se den más facilidades para. la ad
quisición de maquinarias, en especial 
para la de las sembradoras-abonadoras. · 
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vi) Que el precio de los abonos sea bonifi
cado en la base. 

vii) Que se aplique la Reforma Agraria a los 
fundos que tienen tierras no trabajadas. 

viii) Que la cosécha sea pagada más oportuna
mente. 

ix) Que ECA atienda las 24 horas del día, 
incluso Sábado y Domingo, para la recep
ción de las cosechas. 

x) Que ·se aumente el equipo de transporte 
de los FF4CC. del Estado para la movi
lizac_ión de la cosecha. 

En relación a las técnicas que se rec·omien
dan en . el Proyecto de Extensión, para elevar los rendi
mientos unit~rios del trigo, en la encuesta solo se 
hicieron preguntas relativas al uso de los abonos. La 
respuesta f'l:l,é ampliamente favorable a la idea de elevar 
las dósis • . Los agricultores est~n convencidos que con 
dósis más altas lograrían mayores rendimientos, si no 
las emplean es porque consideran arriesgado invertir 
grandes sumas de dinero o endeudarse tanto, dado el al
to precio de los ~bonos. 

Apesar de que no se consultó . acerca de la 
eliminación del cultivo en áreas marginales, ni la am
pliación de las rotaciones, se estima que ambas prác
ticas puedan presentar alguna resistencia de parte de 
los agricultores ~ 

En suma, puede afirmarse que la actitud 
hacia el Proyecto, por parte de los agricultores será 
favorable, salvo en relación a las dos últimas prácti
cas señaladas respecto de las cuale.s J:¡abrá que sostener 
con .ellos un mayor cambio de opiniones. 
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2.10. LIMITACIONES. 

En relación a los objetivos más importantes. 
del Proyecto, cuales son: el de aumentar los rendimien
tos unitarios del trigo y eliminar su cultivo de las 
áreas marginales, no existen practicamente limitaciones 
que sean propias de este cultivo, que pudieran obstacu
lizar su desarrollo. Las que existen son generales a 
todos los cultivos o producciones animales, tales como 
minifundio, escasez de capitales por parte de los agri
cultores, etc . 

. Algunos aspectos del objetivo de mejorar la 
comercialización, tales como la construcción de silos, 
el cambio de sistema de transporte en sacos por agra
nel, la presencia de molinos en la zona, etc., presen
tan ciertas limitaciones porque significan cuantiosas 
inversiones que toman mucho tiempo para realizarlas. 

Con todo, dado que para los dos objetivos · 
más importantes., desde el pun.to de vista de Extensión, 
las limitaciones existentes afectan a la manor parte 
del área de siembra del trigo, el Proyecto en la mayor 
parte del campo de acción, no tendrá dificultades en 
su realización, lo que es otro factor que r.ealza su 
importancia . 

2.11. IMPORTANCIA NACIONAL. 

En el presente capítulo hemos venido seña
_lando la importancia que para las provincias de Malleco 
y Cautín tiene la ejecución del Proyecto. 

Si consideramos los mismos diez factores en 
relación a los cuales destacamos la importancia de es
te proyecto regional, para la realización de un proyec 
to nacional, veríamos que en este nivel, tal proyecto
tendría un valor semejante, debido a la trascendencia 
que tiene este rubro de la producción en el país. 

El hecho de qu~ el cultivo del trigo tenga, 
además de importancia regional, trascendencia nacional, 
le dá mayor valor aún al presente Proyecto, por estar 
envuelto el interés nacional en su realización. 
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3. l?RACTICAS ~UE SE EXTENDERAN. 

3.1. ELECCION DEL TERRENO. 

El trigo no - es muy exigente en cuanto a la 
calidad del suelo. Sin embargo, sus .rendimientos de
pendérán de ella • 

. Los · mejores rendimientos se _obtendrán en 
los · suelos planos o _de lomajes suaves, fértiles, profug 
dos-, ·dé buen drenaje externo e interno, fáciles de tra- _ 
bajar, de alta capacidad· para la retenció"n del agua, y 
que respondan bien al. uso de dósis ·medianas o· elevadas 
dé abonos. También podrá cultivarse en terrenos de ca
lidad inferior; que adolezcan de una o más de las limi
taciones siguientes: a) mayor pendiente que la desea
da, b) textura pepada que dificulta su cultivo, c) 
estratos arcillosos o de tosc;as que dificultan o impi
den la penetración de las raices y el almacenamiento 
del agua, ·d) baja capacidad de retención de la humedad, 
e) baja fertilidad, difícil de corregir, f) suscepti
bilidad ?- la erosión por el agu_a o eólica, - g) inunda
ciones frecuentes, y h) profundidad menos que mediana. 

. . 

El Proyecto Aerofotogramétrico OEA/Chile 
distingue ocho clases de suelo en cuanto a su capacidad 
de u:so. 

Se estima que de todas estas clases, las 
I, IIs III y IV 9 tanto de riegq como de secano son sus
ceptibles de cultivarse con trigo. 

Las clase~ I y II ·pueden cultivarse sin 
mayor:es precauciones. En cambio, las clases III y IV 
deben cultivarse te~iendo el cuidado de aplicar ciertas 
normas conservacionistas, tales como siembra en curvas 
de nivel, cultivo en fajas, desagües con cubierta vege
tal, aplicación de abonos orgánicos o siembra de legu
minosas para enterrarla como abono verde. Además, mieg 
tras .las clases I y II de secano y riego y III de riego 
pueden tener una rotación de cuatro años, las clases 
III de secano .y IV de riego, deben tener un_a rotación 
de cirico años y la IV de secano de seis años. 
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3.2. DRENAJE. 

El drenaje de los campos es indispensable 
para la buena producci6n y calidad del trigo. El exce
so de agua estorba y limita la extensión de las raíces, 
excluyendo el aire indispensable para su crecimiento. 
Es por eso que~ nunca debe haber temor de desaguar un 
terreno. Ello ·es más necesario en aquellas clases de 
suelo de difícil drenaje natural. Además de eliminar 
las aguas sobrantes, el avenamiento evita la formación 
de sales que tiende a acumularse por evaporaciónº Es 
natural que el drenaje p·racticado en una siembra de 
trigo, no sólo mejorará a este cultivo, sino a todos 
los que participen en la rotaciónº 

- Los canales principales del desagüe se de
berán hacer mediante equipos apropiados~ los canales 
secundarios, en cambio, se deben hacer durante la pre-
paración del suelo por medio de arados o surcadores u 
otros medios sencillos. El emparejamiento del terreno 
es otra práctica que puede corregir los estancamientos 
de agua que se presentan por su microrelieve, 

3.3. PREPARACION DEL TERRENO. 

Para el estudio de los sistemas, épocas y 
equipos que se recomiendan para preparar el terreno pa
ra la siembra de trigo en Malleco y Cautín, es preciso 
distinguir las situaciones que se indican más adelante, 
ellas estarán conformadas por dos factores: a) tipo 
de suelo, y b) tipo de cultivo que precede a la prepa
ración. 

i) Suelos de vega gue se inundan en in
vierno. 

A. Después d~ una empastada: 

a) Aradura profunda con arado de discos, a ·salidas de 
invierno, cuando el terreno haya perdido su · exceso 
de humedad (Agosto-Septiembre). 

b) Rastra offsett (dos veces) inmediato a aradura. . . 

e) Rastrajes superficiales con rastra de clavos o de 
resortes hasta la siembra. 



64. 

d) Rastr6n nivelador. 

e) Siembra trigo de primavera ( Septiembre-.Octubre). 

En caso de vegetación abundante, se estima 
necesario romper con rastra offsett con poca punta para 
moler la cub~erta vegetal y luego hac~r uQa aradura pro 
funda para invertir la vegetación, terminando la prepa::
raci6n del suelo con rastra de clavos . 

B. pes~ués de chacra: 

a) Rastra offsett, dos veces; .la segunda como cruza de 
la primera_pasada ? 

b) · Rastra superficial de clavos o de resorte. 

e) Aradura. 

d) Rastra liviana. 

e) . Rastr6n nivelador. · 
. ' 

f) Siembra de trigo de primavera (Septiembre a Octubre) 

ii) Suelos de_ vegas gue no se inundan en 
inviérno. 

A. Después de eml@gtada: 

.a) Aradura profunda con arado de discos 9 en Octubre o 
Noviembre ª 

b) D~s rastrajes cruzados con ~astra offsett o de cla-
. vos, seg6n la c~lidad de la aradura. 

c) Rastra offsett profunda en Febrero. 

d) Rastra de clavos o de resortesª 

e) Rastr6n nivelador , 

f) Siembra, en Abril o Mayo. 

Laa'.t'alura con discos o vertederas se hace 
c'uando la empastada no· tiene una vegetación demasiado 
abundante. Si existe este tipo de vegetación se debe 
pasar la rastra offsett con poca traba para mezclar la 
capa vegetal, que después se invierte con una aradura 
profunda, en Febrero. 
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E. Después de chacras: 

a) Rastra offsett dos veces, la segunda como cruza de 
la primera pasada. 

b) Rastra liviana. 

c) · Aradura. 

d) Rastra tandem 

e) Rastra liviana, si fuera necesario. 

f) . Rastrón nivelador. 

g) Siembra de trigo de primavera (Septiembre a Octubre). 

iii) Suelos rojo arcillosos. (Collipulli, 
Nahuelbuta, Victoria). 

En estos suelos, por la poca calidad y el 
endurecimiento por la sequía, generalmente, la cubierta 
vegetal es escasa. Por la textura del suelo se requie
ren labores muy oportunas y arar a salidas de invierno. 
No puede usarse la rastra offsett para iniciar la pre
paración porque no penetra demasiado. Se considera muy 
importante el uso del ~rado cincel para romper la capa 
dura y superficial del suelo y mantenerlo suelto reem
plazando así a la cruza con arado de disco o vertederas, 
que tienen merior rendimiento. 

Se recomiendan tres tipos de preparación 
de suelo para las siembras de otoño~ pues no se conoce 
el comportamiento de los trigos de primavera en estos 
suelos. 

A. Para suelos muy arcillosos que no 
estén empastados~ que sea necesario 
efectuar una abonadura verde. 

a) Labor con arado cincel, Abril-Mayo 

b) Rastraje con rastra offsett, Abril-Mayo 

c) Siembra de lupino o vicia y avena con rastr~ li
viana, Mayo. 

d) Aradura para incorporar el abono verde, Septiembre
Octubre. 
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e) Rastraje con rastra offsett, Octubre-Novíembre 

f) Rastraje con rastra offsett, · Marzo~ 
~-

g) Rastraje con rastra ·wiana antés de la siembra. 

h) Siembra·, Abril. 

Nota: La. secuencia de las 1-abore·s . .señalada aquí, es la 
más aconsejable. Sin embargo, se reconoce que 
muchas· veces ella será. difícil de aplicar por 
coincidir con las labores de .siembra que deben 
hacerse en la misma época. En·tales casos, esta 
secuencia -se-postergará según indiquen las cir
cunstancias. 

- , 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

. .., . - + : .. , -- . ~ ~ e - . 

. :· B; · .Para tertenos:·empastados: 
Rastraje con rastra offsett,- Agosto-Septiembre. 

... . , ' 

Labor con arado cincel, Octubre. 
-- . . . . ' ' . ' . , . . ~ . 

Rastraje . con rastra.~offsett" Noviembre. 
lo,. t . , 

Rastraje con rastra. offsett,. Marzo. 

Ra~trajes liviano_s_ ante_s de la siembra.· 

f) Siembra, Abril. 

l . 

b) 

C. Desp_ués· de chacras~o para terrenos 
·empastad.os que conserven la humedad. 

Rotura con arado o rastra offsett, en. Marzo si hay 
conveniente humedad; caso contrario esperar lluvias 
más importantes • 
. · _' 'i. ,, - . ) 
Rastra:liviana,' dos o tres veces, con un período 
de 15 días entre cada rastraje. 

. ,_ . -... ' 
J , • 

Siembra en Abril o Mayot ... . 

. . 



'iv) Suelos trumaos del Valle Central. 

Estos suelos son más fértiles y de textura 
más liviana. Por esto la empastada se presentará más 
abundante. Si no ha sido talajeada, deberá cortarse el 
pasto antes de ararlo ya que es imposible incorpo"rar 
totalmente una cubierta vegetal abundante. 

Se reco.mienda, como en los casos anteriores, 
dos sistemas distintos, uno para terrenos con poca vege
tación, y otro para los que 1a · tengan en abundancia. 

A. Empastada con poca vegetación, no muy 
enmalezada. · 

a) Aradura profunda en Octubre-Noviembre. 

b) Rastra offsett inmediatamente después de la aradura. 

c) Rastra offsett (15-20 días más tarde). 

d) Rastra de clavos (si aparece mu~ha maleza). 

e) Rastra offsett profunda (Marzo). 

f) Rastra de clavos (Marzo a Abril) 

g) Rodillo compactadar (Abril) 

h) Siembra (Abril o Mayo). 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

B •. Empastada natural o artificial enmale-
zada o con abund3.nte vegetación. · 

Rastra offsett (dos veces cruzada) Octubre o Noviem 
bre. 

Rastra de resortes (o clavo~) para remover las 
champas (dos veces). 

Aradura profunda (Febrero). 
\ 

Rastra offsett (Febrero) si quedaran muchas champas. 

Rastra de clavos cada .vez que aparezcan malezas.' 

Rodillo compactador inmediatamente antes de la 
siembra. 

Siembra (Abril a Mayo). 



68 • . 

C" Después de avena o raEs. 

a) Se tala y quema el rastrQjo 

b) Rastra offsett dos veces, la segunda como cruza de 
ia pri~era pasada. 

c) Rastra liviana (clavos o resorte). 

d) Aradura. 

e) Rastra tandem. Si hubiera mucha maleza se susti
tuirá-por rastra offsett. 

f) . Rodillado. 

g) Siembra, Abril o M~yo. · 

v) Suelos trumaos de recordillera. 
Santa Barbara, Cherquenco, Vilcún). 

Estos suelos son de textura liviana, fáci
les _de trabajar, que- requieren un mínimo de labores pa
ra conseguir una buena cama de semillas. Como son muy 
sueltos, el exceso de labores es perjudicial para la 
-estructura del suelo, y deja los suelos más expuestos a 
erosión eólica y por lluvia. Por este motivo debe atrª 
sarse la preparac-ión del suelo hasta Diciembr~. 

Los sistemas que debe~ emplearse son: 

A. Para una empastada poco abundante sin problema de 
malezas peremnes. 

a) Aradura profunda. (Diciembre) 

b) Rastra off sett inmediato a .·la aradura. 

c) Rastra de resortes o de clavos cada vez que 
aparezcan malezas. 

d) Rastra offsett (Marzo). 

e) Rastra de clavos (dos veces antes de la siembra}. 

f) Rodillo compactador inmediatamente antes de la 
siembra. 

g) Siembra. 
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B. Para empastada natural o artificial enmalezada o 
con veget~ción abundante. 

a) Rotura con rastra offsett (dos veces, cruzada) 
en Diciembre. 

b) Rastrajes con rastra de resortes o de . clavos 
para sacudir las champas. 

c) Aradura profunda (Marzo). 

d) Rastra offsett con poca traba. . ' 

e) Rastrajes con rastra de clavos para control~r 
la ma-leza que siga apareciendo~ 

f) Rodillo compactador inmediatamente antes de la 
siembra.: 

g) Siembra (Abril a Mayo). 

Algunas consideraciones en relaóión al equipo para la 
preparaci6n de los terrenos. 

a) El ·arado que efectúa mejor _trabajo es 
el de ·vertederas, por lo cual, cuando sea posible, debe 
preferirse a cual9-uier otro. En caso de suelo con .pie
dras, troncos, raices, o demasiado compactados, debe 
usarse arado de discos. 

b) En suelos. arcillosos ·que se secan y en 
durecen rápidamente, el empleo de un buen arado cincel-
es de vital importancia. · 

c) En cuanto a rastras de discos, debe 
preferirse la rastra offsett porque tiene más aplica
ciones. El uso de la rast~a tandem puede evitarse. 

d) Otros equipos imprescindibles son la 
rastra de clavos, 9jalá articulada, el rodillo compac
tador especialmente en suelos trumaos de precordillera 
para evitar el descalce; y el rastrón nivelador, de 
fabricación casera, para evitar acumulación de agua por 
el micro relieve del terreno. 
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3.4. ROTACION CULTURAL. 

El tipo de · rotación que se adoptará, en 
cada caso, dependerá de la capacidad de uso del suelo. 

A fin de facilitar la exposición de las 
recomendaciones acerca de las rotaciones para los dife
rentes casos, el área se ha dividido en tres zonas, a 
sabe~: ' 

3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 

Zona de la Costa. 
Zona del Llano Central, y 
Zona de Trumaos de Precordillera. 

Las dos primeras zonas han sido subdividi
das en dos categorías, cada una, atendiendo· a las cara~ 
terísticas del suelo. Luego, dentro de cada una de ·es
tas cinco categorías resultantes, es preciso determinar 
la clase del suelo, según su capacidad de uso. Para 
cada categoría, se da, en el esquema que se copia a con 
tinuación., una o dos al terna ti vas de rotación. 

Para usar adecuadamente el esquema .en re
ferencia, deben tenerse presente las siguientes obser
vaciones: 

. a) En las provincias de Malleco y Cautín 
existen suelos apropiados para el cultivo del trigo 
que corresponden a las clases II, III y IV de secano y 
de riego, según su capacidad de uso. 

b) En los suelos de las clases II de se
cano y III de riego, •las rotaciones deben tener una du
ración mínims. de cuatro años. En los suelos de las 
·clases III de secano y riego y IV de riego, l~s rota
ciones deben tener una duración mínima de cinco años. 
En los suelos de las clases IV de secano, las rotacio
nes deben tener una duración mínima de seis años. 

c) En los suelos correspondientes a la 
clase IV, los t·errenos para la siembra de trigo deben 
prepararse en base a barbechos cubiertos con trébol en
carnado, alguna vicia o arvejas que se incorporarán al 
suelo como abono verde. La rotura del terreno para el 
barbecho se practicará en Abril o Mayo y el enterramien 
to de la vegetación tendrá lugar en Septiembre u Octu-
bre. 
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d) Eri los suelos de riego, qtie no sean 
tojo-amarillósóst la bhacra o remolacha deben ser cabe-
za de rotación. · 

. ~) En los iuelo~ tir~iles de secano, re-
cién incórpors.dos es recomendable sembrar .avena dos 
años seguidós .. antes de las $iembbis de trigo, O bien, 
la rotaci6n: · rap~~ avena, trigo. 

• , • _ ¡ r•-/•·; .•. ---:-::---_~· 

ESQUEMA SOBRE ROTAC I OIJE&j -3 i_; : 

zonª>de J.13..) (.Jo,~rpá :(:T -~-'-·-· . -' -;; · 
wwww-::: 0 t . : ?~--' =;. :' ,_ • ·);::-:( ·::::•r~: ~ . . : ·- ,_:- ... 

1) 1 s!B.~l..08 :~!¡},,, Ve¡ª :,gy~ -- ~f~L:!ttli:i~E-dan en InviB'rno: 

ª) · l~G:t"·~:· :~e::-::· -Jrª-pa:$:,;:-,·J;ente j as o f re j oles 
~~ 9 1;!.5.Q.J_ . R§ino:lªehª-'ª~. · l}.·fí'@':: fJ'.1:rfto -de prima.verª! 

b) lf;r., 1.iñ<H :iiipªª' l@ntej1a.1? e .t.';rejol$s 
a~. ªño: 'i'rigo ,·1 4; afto: F~r~ªJ=~a@, 

~ye_l~:Hª. _ d~ __ v:e:~ª-· -~u@ ___ ne ____ §~ inun.ªªt½.i 
· ler, año: 
2~ · afio : : 

étr~9ras 
'l1rigo1:, de ¡pv¡ern~ g I:>:Pi.IIJ.a,vepª' 

.con :ballica de rotaet~~ co~tª ~ 
ypébq+ rQ§qgq~ . -

g,fi~ i im:p.·a§ t.ªª-c} ~ 

l.G;t" ~ §,P.,@¡ RªP~ ª@ it!:Vi.§P.P.~ ,\"-
~~; ªfl~ i 1~tm~ d~ · invi-ªPI?,ª ºªª 'f~r;r,ªj ~~ª -,e~, -ª-,1@ ª 1@ ªI@; ~mpij@tªdª, 

$.u,@1§§ _de ~:rum'.:!~; .. 

le~! ªP.@; fütP.$ º ªyª.nª ªº ª&a i ~Pi~© e@n f@~r~jerª 
,e;!',", a ,~ a.&tfi tmJ?,q§°t;g.d..a_! ·· 

p), _ ¡@~~ &ñe; R~p§ 
2~ .año, . ·, . Av.ena-_ :•-, · 

-··' ... .. 3er!~) áfio -~ ::;,: ·-- ~:rfg:o>;c,o_~;-: r erraj era 
_ tf~ · a:)s6Q· ,iañ'o:~~/. ,Emp:i~tada •. 

En . lós suelos ·a.e· riego '. Ie :p~ede cultivar en vez 
del raps ,, ·papa, remO'lacha o frej9les. 



3.4.3. Zona de Trumaos de la Precordillera: 

a) ler. año: Raps o avena 
2º año Trigo con forrajera 
3er. a 5º año: Empastada. 

b) ler. año: Raps o avena 
2º año : Avena 
3er. año: Trigo con forrajera 
4º año a 6º: Empastada. 

3.5. FERTILIZACION. 

Fósforo. 

72.., 

La dósis de fósforo que deberá 
apl~carse a una siembra de trigo dependerá de cuatro 
factores principales, a saber: a) el contenido de 
P205 que tenga el terreno. b) la serie de suelo a que 
pertenezca el terreno, c) si 12 siembra de trigo es 
sola o asociada a una forrajera, y d) el manejo ante
rior que haya tenido el terreno. 

Las dósis que se recomiendan para cada una 
de estas situaciones, corresponden a dos escalas distin 
tas. Una·muy general 9 la cual se aplica cuando no hay
anilisis de suelos; y btra~ más precisa que debe seguir 
se cuando existe este ~nálisis. 

En el cuadro que se copia a continuación, 
se señalan las dósis correspondientes a estas dos esca
las. 

J Serie de Suelo 
-

Trumaos 
Arcillas rojas 
y suelos graní
ticos 

P2o5 determinado 
Olsen-kf2;/há. 

al 

O -30 1+30-60 i . +60 

200 150 100 

150 100 50 

Sin ana
lisis 

150 

100 
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Estas d6sii deberán a~mentarse en un 50% 
en caso que las siembras sean asociadas con una forra
jera, que no hayan tenido una fertilización adecuada 
los afios anteriores~ 

El tipo de abono fosfatado más recomenda
ble es el superfosfato triple. Para las siembras aso
ciadas con forrajeras debe preferirse el fosfato peli
cano. En caso de no haber disponibilidad de este últ!_ 
mo, podría ser reemplazado por fosfato rhenania o bi
fes-. 

Los abonos fosfatados deben aplicarse jun 
to con la siembra,. empleando para ello la maquina sem= 
bradora-abonadora, de modo de localizar el abono junto 
a la semilla. 

I'fi trógeno ·. 
Las aplicaciones de nitrógeno 

surten efecto siempre que -se presenten condiciones 
normales para el cultivo. . Pqr .ello-, · no es conveniente 
aplicarlo en los casos dEJ: siembras fuera de época, 
terrenos mal prepar~dos~ terrenos con deficiencias de 
drenaje, terrenos con abundante malezas de gramíneas, 
e:tc·. 

La dósis de nitrógeno dependerá del lugar 
que ocupe el trigo en la rotación y del manejo que ha
ya tenido ~l terreno en afias anteriores~ 

En los casos que la siembra de trigo su
ceda a.una pradera de leguminosas se aplicarán 400 kgs. 
de salí tre sódico por hectárea·. Cuando se siembra des
pués que el raps ~, la dósis se . aument3.rá a 600 kgs. Es
ta misma dósis se empleará en los terrenos excesiva
mente trabajados, sin rotación adecuada. Esta dósis 
puede elevarse en terrenos muy bien preparados y drena
dos, en los que se hayan usado altas dósis de fósforo y 
donde se siembren variedades de gran capacidqd de pro
ducción. En las siembras asociadas con praderas donde 
predominen las leguminosas y en las terrazas aluviales, 
se emplearán dósis de 400 kgs. por hectáre ·3., usándose 
salitre potásico. 

El salitre se aplicará la mitad en la sie~ 
bra junto con el abono fosfatado, y la otra mitad en la 
macolla, en los trigos de invierno. En las siembras de 
primavera todo el salitre se aplicará en la siembra. 



74. 

Cuando sé empleen más de 400 .kgs., se aplicarán 2/3 en 
la siembra y el resto en la macolla. 

Cal, Potasio y Otros Elementos: 
Los suelos de 

pH5 o menos, es conveniente corregirlos mediante aplica
ciones de 800 a 2.000 kgs. de carbonato de calcio por 
hectárea, en las siembras asociadas con forrajeras legu
minosas •. 

Las siembras asociadas, en terrenos _que no ha
yan recibido fertilización adecuada en años anteriores, 
deben recibir una aplicaci6n de 300 a 500 kgs. de yeso y 
200 kgs. de sulfato de potasio y magnesio, por hectárea. 

3.6. VARIEDADES. 

Alrededor de un 90% del área de cultivo de 
trigo en las provincias de Cautín y Malleco se siembra 
con variedades de hábito de crecimiento invernal (siem
bra en Abril a Junio). 

El resto corresponde a trigos de hábito prima
veral (siembra Agosto-Octubre). La superficie cultivada 
con este tipo de trigo está incrementándose gracias a la 
introducción en el área de nuevas variedades de buen 
rendimiento y adaptación en los últimos años. 

Las variedades de trigo en esta región deben 
tener además de un buen rendimiento, otras característi
cas tales como resistencia a la tindidura, al desgrane 
y a los polvillos (polvillo anaranjado de la hoja) 1 etc., 
que garanticen al· agricultor la obtención de los maximos 
rendimientos de ·su siembra. 

Trigos de primavera. 

En este momento existen tres trigos de prima
vera para esta zona, que se encuentran incluidos en el 
Programa Nacional de Certificación de Semillas. Ellos 
son: Carsten, Reines Koga y Chifén~ los dos primeros 
intro~ucidos por Caprosem y el tercero, seleccionado por 
el Departamento de Investigaciones Agrícolas del Minis
terio de Agricultura. 
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Sómeramente; sus características son: 

CARSTEN. Espiga blanca, sin barbas, buena caña, 
susceptible al polvillo anaranjado de la 
hoja (Puccinia glumarum). Sembrado en 
Agosto, espiga a mediados de Diciembre. 

HEINES KOGA. Espiga blanca, sin barbas, mala caña, re
sistente al polvillo anaranjado de la hoja 
(P. glumarum). Sembrado en Agosto, espiga 
a mediados de Diciembreº 

CHIFEN. Espiga café, barbado, buena caña, mediana
mente susceptible al polvillo anaranjado 
de la hoja (P. glumarum). Sembrado en 
Agosto, espiga en la primera quincena de 
Diciembre. Cuando se sobremadura, desgra
na algo. 

Rendimientos: Los rendimientos de estos trigos son buenos 
y muy similares entre sí, dependiendo prin
cipalmente su elecci6n de la época de siem
bra y de las condiciones favorables para el 
polvillo anaranjado y tendidura. 

Trigos de invierno: 

Las variedades de trigo de hábito de crecimien 
to invernal cultivadas en las provincias de Cautín y Ma= 
lleco tienen una buena adaptación, un alto rendimiento 
y en general son capaces de aprovechar con éxito una e
quilibrada fertilización. 

1 

Variedades: 

CAPPELLE DESPREZ. Variedad de espiga blanca y grano de 
tamaño medio, de color café, caña cor
ta y firme, resistente a la tendidura. 

CASTAÑO COLORADO. Variedad de espiga café y grano café, 
caña alta, susceptible a la tendidura. 

REINES IV. 

VILMORIN 29. 

Rendimiento: 

Variedad de espiga parda~ grano café, 
caña mediana semi-resistente a la 
tendidura. 

Variedad de espiga blanca, grano me
diano de color café, caña al ta, semi-
resistente a la tendidura. 

En general estas variedades son de 
altos rendimientos especialmente cuan
do tienen las adecuadas condiciones 
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de preparación de suelo, fecha de 
siembra, fertilización, calidad y dó
sis de semilla, control de malezas, 
etc. 

En el cuadro que se copia a continuación, se 
resumen las características de las variedades anterior
mente.descritas. 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LAS lVIEJORES 

VARIEDADES DE TRIGO PARA LA ZONA SUR 

l 1· PERIODO 
,. VARIED'AD . VEGETATIVO_ 

f TRIGOS INVEINALES 

• Co,ppollo Dosproz 
¡ 

-Oo.sto.ño colorado 

1 

Druchar,1p 

Hoino IV 

Vilrnorin 29 

l TRIGOS DE PRn,IAVER/¡ 

1 Co.rtcn 
í 

Chif6n 

l Hoinos Koga, 
! 

Somi-tardfo 

Muy tardío 

Semi-tardío 

Tardío 

Sera 1-to.rdfo 

Ta.rdÍO 

Procaz 

Ta.rd!o 

CAÑA 

Monos quo 
rcgu Jn.r 
M6.s que 
rogular 

M6.s quo 
regular 
R~gular 

Bueno. 

Buono. 

Mo.Jn. 

f . PO LV I L L O S -~ RliNDI-
f DEOORANE 1 ! Colorado' Coloro.d Hil!li'.1'.G 
l I Anaran,Jo.do · hoja. 1 Caña, · , ·, . :, :·e 

Rosisténto Sorni-rosis Susccp- Susccp- 1uy bueno 
tente tiblo tible 

Soni-rosis 
tmto -
Sera i ~ro sis 

Somi-rosis Suscop-
tonto - tible 

Suscep
tiblo 

Suscop
tiblo tente -

Ro Si. s tonto 

Rosistonto Suscep
tible 

Rosistonto 

• 
Sooi-rcsi! l Sor.ii-rosi~ 

tente tonto 

! 
1 

· ~osi stonte 1 Suscepti-
ble 

Semi-sus- jScni-resi,!!_ 
coptible 1 tan te 
Resistente j Res1~tente. 

Res1s - Suscep-
tento tiblo 
Suscep- Suscep-
tible ti ble 

Rogular 

uy b.lono 

uy bueno 

Buono 

Buono 

Bueno 



Más adelante~ en el a.p3.:rte w3º9. Epoca de 
Siembra", se recomienda que en una mismé, propiedad se 
siembre trigo en la época de invierho y en la de pri
mavera, a fin de.· que las siembras no queden te.n expue~ 
tas a los · acc-identes cli!'lático$, los que al afectar · 
so1o a , un tipo de sietnbra~ no co!11proi:netería la to:tali
dad de. la c.osecha º 

Por un razonamiento semejante, y ante la 
eventualidad que una determinada variedad pueda perder 
su resistencia a un p0lvillo, se recomienda que se 
siembren dos variedades · a lo menos. 

En consecuencia, en una misma propiedad debe 
rán sembrarse dos o tres variedades distintas, sea que 
fstas pert~nezcan a los tipos de invierno y primavera, 
o a uno solo y cualquiera d~ ellos. 

3.7. CALIDAD DE LA SEMILLAc 

Una vez escogida la ve.riedad de trigo a sem
-brar, el agricultor deberá proveerse de 1211a semilla 
correspondiente éi esa variedad., que sea de buena cali
fü~.d. 

Las principales caracteristicas que debe 
reunir un.a semilla de buena calidad •; son las siguientes! 

a) 

b) 

Genuinidad.e Esto es, que la semilla corresponda de 
una manera absoluta a su respectiva variedad. 

Purezaº Lo que significa aue no debe haber presen 
cia de semillas extrafias. ianto de -0tras variedades 
de trigo como de malezas·u otros cereales. 

e) Poder germinativo . Debe tener un alto porcentaje de 
germinación . 

·d) Humedad. Debe tener un grado de humedad que faci
lite su conservación y posterior germinación. 

e) Presentación, Los granos deben ser lJ.enos y tener 
el tamafro.y color propios de la variedad. 

f) Uniformidad. . :Todos los granos de 1a misma partida 
deber&n ser · lo m&s idéntico posible, en cuanto a 
forma, color

1 
tamafio, dens~d.ad, etc; y 
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g) Desinfección. Estar desinfectada con algún produc
to que controle en forma efectiva la 11 caries 11 del 
trigo. 

La mejor forma de garantizar que la semilla 
cumpla con estos requisitos es mediante el uso de se
milla certificada. 

En la actualidad, la producción alcanza solo 
para el 25% de la semilla que se requiere. Por ello, 
se recomienda que los agricultores que no puedan abas-
tecerse totalmente de semilla certificada, adquieran 
sólo la cantidad que una vez sembrada, dará un produc
ción equivalente a sus necesidades de consumo del año 
siguiente. En esta siembra se eliminarán a mano las 
espigas de variedades extrañas, como las de otros ce-· 
reales, además se controlarán en forma rigurosa las 
malezas. Luego la selección y desinfección de las se
millas deberán hacerse por cuenta de los propios agri
cultores. 

3.8._ DEoINFECCION DE LA SETiILLA. 

Las caries del trigo son causadas por los 
hongos 11 Tilletia carie 11 y 11 Tilletia foetida 11

, y pueden 
producir daños de consideración. Los granos de trigo 
aparecen llenos de un polvo negro de mal olor, que lo 
hace inadecuado para el consumo. 

Para prevenir el ataque, la semilla debe ser 
desinfectada; para tal objeto hay numerosos productos 
comerciales, algunos de los cuales se anotan en el 
cuadro que sigue: 
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DESINFECCION DE SEMILLAS 

Producto Dósis por 'lOO Observaciones y 
l--------------";--k~g~s __ . ___ .d_e_._s_e_m_i_l_l_a_.,_ precauciones 
!Agrosán G N ! 200-300. grs. Producto mercurial 
f . organice. Granos 

Carbonato dé 
cobre 

Granosan M. 

' ! 

j 200 grs. 

50-500,grs. 

tratados no usarlos 
para alimento. Lavar 

.los sacos antes de 
:mar los de nuevo. 

Usar máscara porque 
es irritante bucal. 

Mantener envases bie~.-. 
cerrados. Evítese resJ 
pirarlo. No usar se= 
milla ·tratada para 
alimento. 

· sanocide 

j Uspullun seco 

50 grs. 

150-400 grs. · 

Inocuo al hombre. 

Evitar inhalaci6n del 
polvo. No comer ni 
fumar en el trabajo • 

Uspullun gamma 1 
Uspullum Morkit l ¡. 

200-400 grs. 

200 grs. 

. Limpiar todos los u
tensilios ocupados. 

Id. 

Precauciones genera
.les. Es repelente 

t de pájaros. 

jus~ullum 
l 

slurry 1 

. 1 

40 grs • Se aplica en solución 
con máquina de alta 
presión. 

i ' . 

. La operación se hará usando tambores adecuados 
haciéndolos girar durante 3 a 5 minutos~ El tambor debe 
ubicarse en lugar aireado para evitar las molestias cau- ' 
sadas por el polvo; Si no se cuenta con m~scaras, . los 
operadores deberán cubrirse la boca ·y nariz con un lien
zo o pañuelo. 
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3~9. EPOCA DE SIEMBRA , 

En Malieco y Cautin existen dos épocas de 
siembra: a) de invierno y b) de primavera . 

Las.siembras de invierno son las que predo
minan en ambas provincias, pues ellas ocupan más del 
90% del área sembrada con trigo. · La época de .siembra 
se extiende desde .el 15 de Abril hasta el 15 de Junioº 
La segunda quincena de Mayo se estima ·como la mejor 
época de siembra. 

Las siembras de primavera podrían incrementar
se en ambas provincias, pues en ellas es ·frecuente en
contrar las situaciones gue _se indican a continuación, 
en las cUales es preferible la siembra de primavera a 
la de invierno ~ En algunos sectores de Malleco la baja 
pluviometría de primavera puede limitar este tipo de 
siembra. · 

Lis situaciones .en referencia son las siguien-
tes: 

a) · Las condiciones son igualmente favorables para 
las $iembras de .invierno como para las de primavera. 
En este caso, una parte .de · la -siembra .se efectuará en 
inv·ierno y otra en primaveraº Así las siembras no que
dan tan expuestas a los .accidentes climáticos, · como he
ladas, exceso~ falta de lluvias, que al afectar .solo a 
un tipo de estas siembras, no comprometerían a 1a· tota
lidad de la cosecha. 

b) La siembra en terrenos de vega que. se inundan 
durante el invierno. 

c) La siembra de aquellos terrenos que no alcan
zaron a prepararse .para la siembra de invterno, o a · 
sembrarse en dicha época, debido a cualquier circunstan 
c.ia. 

d) La siembra de aquellos terrenos cuyas cose
chas se : retiran tarde (Mayo a Junio) como remolacha, 
col forrajera, ~te. 

La época más oportuna para las siembras de 
primavera es de mediados de- Julio a mediados de Agosto, 
para las variedades Carsten y Heines Koga, y desde me
diados de Agosto hasta mediados de Septiembre, pudién
dose aún prolongar hasta mediados de Octubre, para la 
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variedad Chifén, por tener un oeriodo vegetativo más 
corto que las otras variedades-de primavera. 

3.10. DENSIDAD DE SIEMBRA. 

En las siembras de invierno se deben emplear 
de 120 a 160 kgs. por hectárea, y en las de primavera 
de 160 a 180 kgs. Las dósis altas $8 emplearán cuando 
el terrepo no haya quedado bien preparado, no se dis
ponga de una adecuada máquina sembradora, la siembra se 
r·ealice tardía para épocas que corresponda, o por cual
quier otro factor negati'vo. Las dósis bajas, en cambio, 
se emplearán cuando: el terreno háya quedado muy bien 
preparado, se use una adecuada máquina sembradora, se 
siembre en la época óptima, etc • 

. 3.11. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES . 

. 3.11.1. · Combate de malezas. 

Al acercarse la primavera y durante ella, los 
·agricultores que han sembrado trigo se ven abocados al 
serio problema de la invasión de maleza~ de sus semente
ras. Ellos generalmente ·están en conocimiento que la 
presencia de estas plantas acarreará como lógica conse
cuencia una serie de pérdidas. Estas se deberán a la 
disminución de los rendimientos, ya que las malezas por 
ser· inva•si vas y precoces, aprovecharán los nutrientes y · 
la ·humedad destinada al cereal, a la vez · que j_mpedirán 
el paso de la luz solar tan necesaria para las ·plantas 
nuevas. Además, más tarde .; dificultará .el proceso de 
la cosecha. ·El grano cosechado se obtendrá con impure
zas que redundará en una p§~dida _por concepto de casti
gos o mayores costos por. limpieza. 

Por razones antes anotadas, .no puede prescin
dirse de un adecuado control de las malezas que se han 
establecido en las sementeras. Para el efecto la quími
ca moderna ha provisto a· la agricultura de numerosos 
product·os conocidos bajo el nombre de herbicidas o mata,-

· malezas que debido a su bajo costo, facilidad de aplica
ción, · baja toxicidad para humanos y animales y seguridad 
en cuanto a no daijar a la sementera, reemplaza ventaj6sa 
mente la extirpación manual de malezas, a la .vez que in:: 
creme_ntan la producción de grano, pagand·o con creces los 
costos de la aplicación. 



3.11.1.1. Control de malezas gramíneas anuales. 

Ante la eventualudad de encontrarse con un te
rreno que se sabe·con certeza va a ser invadido por male
zas gramíneas anuales como avenilla (Avena fatua L) o -
cola de zorro (Cynosurus echinatus L) u ot~as malezas de 
este tipo, se debe recurrir al empleo de herbicidas inme~ 
diatamente antes de proceder a sembrar el trigo. 

'" Para el efecto, existen productos en el merca-
do llamados alatos que se comercializan bajo los nombres 
de Avadex y ·Avadex B.W. 

Estos productos se pulverizan al suelo ya pre-
·parado y seco in su superficie a razón de 1.25 ~ 1.50 kg. 
de ingrediente activo por hectárea en 50 a 100 litros de 
agua~ La presión a que se hace la pulverización no debe 
sobr~pasar las 60 libras, siendo al óptimo entre 20 y 40 
libras. 

Una vez efectuada la pulverización debe ser 
incorporado de inmediato el .producto en el suelo mediante 
la . pasada de un rototiller o una ra.stra de discos. En · 
este último caso debe hacerse un segundo rastreo J?erpen
dicular al primero. La razón de esta incorporacion se 
debe a la volatilidad del producto. 

La profundidad de esta·labor debe ser no supe
rior a 0 .. 05 m~ 

Se procederá a sembrar el trigo de inmediato 
a la profundidad corriente (0.08 m .• ) 1 o un par .de días 
después. · 

Este tratamiento permite un control de la ave
nilla en un porcentaje superior a un 95% habiéndose obte
nido én campos fuertemente infestados con esta maleza, 
aumentos de rendimientos del- orden de los 12 quintales 
métricos por hectárea. · · 

Una lluv~a inmediata después de la pulverización 
reemplaza perfectamente la lab~r de incorporación. 

Si en una siembra de trigo empieza a aparecer 
especialmente avenilla, esta puede ser controlada median
te el uso de un producto llamado Carbyne o Barban, ara
zón de 0.33 a 0.50 kg. de ingrediente activo por hectárea. 



83. 

La aplicación se hará en 50" a 100 litros de agua y cuando 
la avenilla tenga dos hojas verdaderas y hasta cuando em
piece a aparecer la tercera. El trigo no debe tener ~ás 
de cuatro hojas al momento de la aplicación, ya que puede 
resultar en daño al cereal. 

A la inversa, la avenilla y otras gramíneas 
anuales (ballicas) cuando emiten la tercera hoja se hacen 
resistentes al producto. 

De lo anterior se deduce que el período de 
aplicación de este producto es corto y perfectamente de
terminado, 

Se recomienda usar una presión de 50 o más li
bras durante la aplicación. 

3.ll.l.2. Centro de malezas de hoja ancha. 

en e 1 trigo ~s·se emp!eañ""<i1vers6s"" proaüét~º a.qu~ºt,~,;;,g:,gg~~ = 
dos formas principales: 2,4 D y M.C.P.A. .A conti'miación 
se dan las características fundamentaleE> de los principa
les productos de este tipo 

i) El 2,4 . Ih 

Se conoce como 2,4 Da los derivados del 
ácido 2,4 dicloro fenoxiacético; los cuale$ pueden ser 
formulados como a) sales; b) aminas, o e) ésteres. 

a) Salé$; Sóh de baja toxicidad. Tien~m el 
inconveniente de escurrirse desde lá$ hojas hasta el sue-
lo si llueve después de una aplicación~ por lo que no de
ben aplicarse en regiones como Malleco y Cautin, donde 
son frecuentes las lluviasb 

b) Aminas. Son más t6xic-as que las sales. 
Son totalmente solubles en agua; raz6n por la cual pueden 
tis?,rse .• en pul verizaoiones a bajo volumen de agua~ . No son 
volátiles _ .por l? que ofrecen un rnárgéil de. 9eguridad bas
tante amplio para usarlas en sementera$:. ci,rcundad-4s por _ 
cultivos susceptibies, Su penetraci6n en los tejidos ve-
getales no eS. inmediata; por lo que debe contarse con un 
período sin lluvias de 4 a 6 horas para asegurar una com
pleta absorción y consecuentemente, la efectí vidad de la, 
aplicaci6n. . 

1 

! 
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c) Esteres. Son los derivados más tóxicos 
del 2,4 D. Su apariencia es aceitosa y su solubilidad 
en,agua · es baja. Al mezclarse con ésta, f~rman una emul 
sion de aspecto lechoso. Generalmente los esteres traen 
incluído un agente emulsificador que impide que las finas 
gotas del éstér se aglutinen. De todos modos, es necesa
rio que la máquina pulverizadora tenga un agitador para 
.impedir el quiebre de la emulsión (separación del éster 
del agua). 

. Los ésteres pueden ser usados a bajos volúme
nes de agua (20 a 100 litros vor hectárea). 

Debido a su alta volatilidad los gases pene
tran más facilmente que las sales y aminas por los esto
mas de las plantas. Además, debido a la gran compatibi
lidad entre la emulsión del éster y la superficie cerosa 
de las malezas, existe una mejor penetración directa a 
través d~ la cuticula de las hojas. La absorción de los 
ésteres es.por lo tanto muy rápida y además una lluvia 
posterior a la aplicación no los arrastra. 

Ertstén ésteres de alta y de baja volatilidad. 
No deben usarse los primeros en sementeras adyacentes a 
cultivos susceptibles (empastadas de leguminosas, raps, 

·_remolacha, hortalizas, etc.). El peligro de volatiliza
ción es mayor cuando la temperatura ambiente es alta. 
En los casos señalados deberán usarse ésteres de baja 
volatilidad. 

ii) El M.C.P.A. 

El M.C,P.A. o ácido 2 metil, 4 clorofe
noxiacético es muy similar al 2,4 D, pudiéndolo reempla
zar para el control de malezas en trigo. Como éste se 
aplica en forma de sales, aminas o ésteres. En nuestro 

.país solo se utilizan las aminas. 

Aplicación de los productos y épocas. 

i) Tri9o solo. Para que el trigo no se afec
te por la aplicacion de los productos a base d~ 2,4 D Y 
M.C.P.A., deberá considerara; en forma muy precisa el de
sarrollo que éste tenga en el momento de efectuar la pul
verización. Se ha determinado que el cereal debe tener 
cinco hojas verdaderas como mínimo y la aplicación podrá 
realizarse sin peligro hasta la iniciación del encañado. 
Se debe hacer presente que la época de aplicación está 
también relacionada con el crecimiento de las malezas, 
ya que mientras más jóvenes sean éstas, más facilmente 
serán controladas. 

• 



Para a l gunos trigos de prim~ver a (Chifén, 
0r ofén , etc . ) se deberá usar M.C.P. A. 

Productos : 2 , 4 D amina o éster 
M.C.P.A. amina. 

Dósis: 400 a 700 grs . de ingredientes activo 
por hectár ea. 

Vehículo: Agua 50 a 100 litros por hect ár ea . 

Mayor dilución del producto en agua disminuye 
su ef ectividad . Se usará de preferenci a las altas dósis 
de productos en inrestaciones severas y cuando se empl ee 
aminas . En ma l e zas más r esistentes se preferir á el uso 
d e ésteres. 

ii) Trigo asociado con t réboles. El estado 
de desarrollo de l trigo para proceder a apli car herbici
das debe s er el r ecomendado en el caso anterior . Los 
tréboles deben t ener un mínimo de dos hojas verdaderas . 
En lo posible se esper ar á hasta que el cereal t enga un 
crecimiento tal que proteja las plantitas l eguminosas de 
l a pulverización directa . 

Producto : M. C. P.A . sal o amina . 

Dósis: 500 grs. de ingrediente activo por 
hectárea . 

Vehículo: Agua 50 a 100 litros por hect área . 

Se preferirá aún dósis menores de agua para 
evitar el contacto del herbicida con los tréboles . La 
aplicación aér ea es la más r ecomendable . 

iii) Mal e zas que se controlan . Las siguien
t es malezas son controladas por el 2~ D-y M.C . P . A. : 
arvejilla , rábano, yuyo, diente de león, siete venas , 
cardo negro, ñilhue , mar garita de los prados , quingÜil l a , 
b l edo, botón de oro, mostacilla , mo~taza negra, hualpu
tra . 

iv) Enmalezamiento t ardío: Cuando la época 
de cosecha s e aproxima y los granos de trigo dentro de 
l a espi ga han a lcanzado e l est ado pastoso , no hay riesgo 
~lguno en hacer una aplicación ' aérea de 2 , 4 Do M. C. P . A. 
para eliminar especialmente la arvejilla, ~1e es una ma 
leza que por sus car acterísticas de crecimiento , se 

t 
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enredan en l a s plantas de trigo t endiéndolas y haciendo 
dificultuosa la c osecha. Como l a t emper ~tura en e s a épo 
ca es más o menos alta , s e pr eferirá e l uso de aminas o
ésteres de baja volatilidad, en l as dósis más baj a s r e co
mendadas anteriormente. 

v) M~le za s r esistentes a l 2,4 D y M,C.P. A. 
Existen numerosa s ma l ezas que en forma corriente infes 
tan l as sementer a s de tri~o) pero que l amentablemente no 
son controlada s c on l a s dosis usua l e s de los herbic i d as 
hormonales antes descritos y en muchas ocas iones aún dó
sis r epetidas de ellos , si bien producen e l "chamusca
miento" de l a s hoj as 1 no logr an r educirlas a un nive l no 
competitivo . 

Las malezas más importantes d entro de este 
grupo son : s anguinaria , dura znillo, enredad er a 3 romanci
lla , correhuel a , linacilla , pasto pinito o espergula , 
calabacillo , qui l loi- quilloi, mil en rama, ciz aña púrpu
ra , oreja de r atón, etc. 

En estos casos e s conveniente ef ectuar una 
aplicación de un producto benzoico que se e xpende en el 
comercio bajo el nombre de Banvel Do Dicarnba . 

Este herbicida corresponde químicamente al 
ácido 2- metoxi- 3~ 6-diclorobenzoico y l a formulación más 
cor riente y r ecomendable e s l a s a l - amina . La época de 
ap l icación p ar a e l trigo es cuando éste s e encuentr a en 
plena macolla y has t & l a iniciación d el encañado. 

Dósis: 250 grs. ingr edi ente activo por he c t á
r ea, 

Vehícn.!l: :) : Agua 50 a 100 lit ros por hectárea . 

En e l caso que fuer a de l as ma l e za s controla
da s por este herbicida hubies e una fuert e infestación de 
mos t aza , yuyos o rábanos, e s conveniente combinar la dó
sis anteriormente indicada de Banve l D c on 400 a 500 grs . 
de ingr ediente activo de 2 , 4 D en f or ma d e é s ter , para 
controlar estas últimas ma l e zas. La r a zón de est a combi-. , 
nacion s e debe a que e l Banve l D no tiene mayor ef ecto 
sobre las mal e zas crucífer a s (yuyos, r ábanos , e tc . ) . 

Emplée s e boquilla s especiales par a la aplica 
ción de herbicida s (que den un chorro en forma de abani
co y no de cono) . 
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No debe apl i carse en dÍ3s de vientos ya que 
e l peligro de desplazami ento del pulverizado a cultivos 
sus ceptibl es s e hace notoriamente peligroso , a l a ve z 
que l a cantidad de herbicida que efectivamente llega a 
l a maleza disminuye proporcionalmente l a intensidad de 
éste , perdiendose efectividad. La presión a que debe 
traba j a r e l equipo puede hacerse variar entre l as 20 y 
60 libras , necesitándose menor pr es ión a mayor orifici o 
de la boquilla . 

No debe usarse presiones alt~s ni boquil l as 
demasiado finas ya que se producirá una verdader a a tomi
zación (neblina) en vez de las got as finas que deben 
ser l anzadas p)r l a boquilla. La producción de neblina 
aument a e l pe l igro de despla z ami ento de l herbicida a 
cul tivos adya cente s que sean sus ceptibles. Este peligr o 
s e ve aumentado con e l uso de ésteres volátile s . 

Si una boquilla se obstruye, sáquese la mate
ria extraña con l a ayuda de un palo defcéforo, sopl ~ndo
la , o con una escobil l a de cerdas. El l avado de l as bo
qui l l as en agua generalmente sueltan e l objeto motivo de 
l as obstrucci ones. Nunc a se use a l ambres , alfil er es u 
obj e t os metál icos para destapar los orificios , ya que 
estos general mente dañan l a boquilla aumentando irr egu
l a rmente e l orificio y haciendo variar los ángul os de l 
chorro a que est án calibradas. 

La boquilla debe necesariamente llevar un 
fi l tro de 50, 100 O 150 mallas por pul gada cuadrada , que 
impedirá l a obs trucción de e llas , Los filtros deben ser 
limpi ados con r egul aridad. 

3 . 11 . 2. Control de Insectos. 

Los insectos que af ect an al trigo los podemos 
dividir , en atención a l a modalidad de daño que produ
cen , en : i) insectos del suelp, i i) insec t os del folla 
j e , y iii) insectos de l grano almacenado . 

i) Insectos del s ue lo . Los daños que causan 
los insectos en e l s ue lo son l as de cortar las raíces 
de l trigo , durante sus estados l a r varios . 

Dentro de estos insectos destacan por su im
portancia las l a rva s de coleópteros y ent r e e llas , en 
l as provincia s de Malleco y Cautín , l as más comune s son : 
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el pololo verde grande (Brachyste rnus prasinus Guér . ), el 
3an Juan o pololo v e rde (Hy lamorpha elegans Burm . ) y el 
pololo café (Phytoloema h e rmanni Germ . ) . A estas larvas 
se les dá el nombre general de gusanos blancos . 

Es tos insectos se caracte rizan por efectuar 
ataques esporádicos , ya que no atacan n e c esariamente los 
mismos sectores todos los años . 3 in embargo , es recomen
dable prevenir el ataque de e star larvas, e specialmente en 
zonas donde la manif estación de ella h a sido corriente a 
través de los años . 

Control : Se r e comienda aplicar en e l momento de l a siembra 
del trigo y mezclado con el abono 3 a 4 Kgs . de 
DDT al 50% o 2 a 2 , 5 Kgs . de DDT al 757-G por hec
tárea . 

Otro producto a aplicar es el Aldrín 40% 
en dósis de 3-5 Kgs . del p roducto por hectárea , 
también mezclado con el abono . 

ii) Insectos del follaj e . Dest acan entre 
el l os varias especies d e cuncunillas que dañan l as hojas , 
espigas y granos . nunque los ataques muchas v e c e s no son 
graves , si se presentan conviene efectuar su control . 

Control : Aplíquese Dieldrín 40% .;¡ . P . a r azón de 1, 5 Kgs . 
p or hectárea o DDT a razón de 3 Kgs . a l 50% o 
2 Kgs . al 75¼ por hectárea . ~stas aplicaciones 
deben s e r h e chas d e preferencia por avión . 

iii) Insectos del g rano almacenado . El gor
gojo e s un insecto que causa grave s pe rdidas en las bode
gas de agricultore s , ferrocarril y molinos . Par a combatir 
el gorgojo , e l agricultor debe p rocura r e liminarlo de sus 
bodegas , y d e struírlo en el grano mediante la fumigación . 

Bod e gas : 

Puede proceder en l a forma siguiente : 

Barrerlas prolijament e . 
Desinfe ctar pisos , muros , vigas y t e chos con 
Dieldrín 50%, polvo mojable , 250 grs . por 
100 litros de agua , apl ic~ndolo con bomba de 
espalda u otr.3. , h asta que e l l í quido escurra . 

Bla nquear con c a l adicionada de creolina . 
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Esta oper ación se ha c e en cámaras herméti
cas o ba jo cubierta s de plástico impermea
bl es a los ga s e s . Pueden usarse l os pró
duc t os que se indican u otros simil arest 

Phostoxin , t n 12 t able t a s por c ad a tone l a -
da de grano . Product o muy tóxi
co . 

Dowfume MC- 2 , de 32 a 48 grs . por m3 . de 
bodega . Producto muy tóxico . 

Gener ador de Ga s Nº22 , una pastilla por 
c 3.da 30 m3 . 

3 . 11 . 3 . Enfermedades . 

Entre las enfermedade s que causan mayores per 
Juicios e conómicos en l a r egión s e encuentra e l polvi
llo anaranj ado de la hoja (Puccini a glumarum) . Esta en
f e rmed~d a l daña r e l folla j e provoca una baja en los 
rendimientos , r educción de l tamaño de los granos y su 
chup~dura . Las pérdidas aún cuando son cons i derables , 
nunca llegan a s e r tota l es . 

No existen trat amientos e conómicos contra 
e sta enfermedad , su prevención consiste en rembrar varie 
dades r esistente s o s emiresistente s . 

La s variedade s usadas en la r egión en cuanto 
a su r esistencia al Puccinia g~umarum s e clasifican así : 

Resistente s : Druchamp , Re ine IV , Reines 
Koga . 

Semiresistente s : Capelle Despr e z , Castaño 
Colorado , Vilmorin 29 , Chifén . 

Carie s o polvillo ne gro hediondo de l trigo . Ya nos r e 
f er2mos a esta enfer medad y a su tratamiento 
en el aparte 3 . 8 . 

Ma l de l ~iG: Una de l a s enfermedade s de mayor importan-
cia en l a zona s ur e s la llamada nmal del pié " 

causado por el hongo nophiobolus graminis s acc . 11 Sus 
d años son de especia l consideración , es timándose una 
pérdida de un 15 a 20% ~e l a cosecha de trigo en l a 
provincia de Cautín en un año de s evero ataque , como 
fué l a t emporada 1951- 52 . 
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Se presenta e specia lmente en sue los livianos 
(trumaos, etc . ) y es f avorecida por l a repetición del 
cultivo d el trigo en e l mismo t erreno y por l a presen
cia de mal e zas gramíneas susceptibles . 

Síntom~s característicos de la enfermedad en 
l a s ementera son mancha s de forma irregular constituí
das por planta s de menor de s arrollo, poca macolla, clo
róticas y de espigas infértile s (vanas ) de color bl an
quecino . j _l r evisar una planta 3.tacada s e encontrará 
en el cuello y r a í ces de e ll~ l a típ i c a coloración ca f é 
obscura o negra de l micelio de l hongo . 

Al no existir vi riedade s r esistentes a l a 
enfermed:1d deben considerarse otros métodos de control , 
t a l es como: 

a) Uso de rot~ciones adecuadas, l as cual es 
deben incluír cultivos no susceptible s 
a l a enf e rmedad tale s como a vena y forra
j e r a s l eguminos as. 

b) Uso de una fertiliz~ción equilibrada para 
el cultivo del trigo de a cuerdo a l as 
r ecomendaciones para l a zona . 

c) Control de l as male za s gramíneas suscep
tib l es.-

d) Quema de r astrojo en l a zona infestada . 

Otras enfermedade s que a veces causan per 
Juicios económicos d e import :1ncia son : "Ustilago triti
ci" , "Erysyphes graminis" u oidium. 
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4 . SOLUCIONES . 

4 .1. LA~ORATORIO DE SUELOS. 

A fin de aplicar en forma r ~c ional las reco
mendaciones sobre f ertilizant e s , e s indispensable ins
talar un l aboratorio par a practicar análisis de sue los 
a todos los agricultor es que lo soliciten . Tale s aná
lisis deben r eferirse principalment e al contenido de 
anhidrido fosfórico y al pH. 

4 . 2 . CULTIVO EN AREAS MARGINALES . 

i) Impulsar a los agricultores para que r efores
t en sus t errenos forestales y , en todo caso , 
evitar que éstos sean s embrados con trigo. 

ii) Impulsar a los agricultores par a que r etiren 
e l cultivo -del trigo en los t errenos corres
pondientes a l a s c l ases VI y VII , instarlos 
a que los transformen en praderas permanentes 1 

o los reforesten , s egún cuales sean sus apti
tudes . 

4 . 3. ORGANIZACION DE L03 AGRICULTORE3 . 

Con e l fin de : f ~cilit~r l a asistencia téc
nica de los agricultores, hacer mis operante e l otor
gamiento de créditos , pres t ac ión de s ervicios y sumi
nistro d e insumos y , sobre todo , p2r a mej or~r l n comer
cia lización de l producto , s e deber á propender a la or
ganización de los agricultores en comités , asociaciones , 
pre-cooper ativa s o cooperativa s. 

4 . 4 . RECONOCIMI ENTO DEL VALOR DE LA LABOR DE LOS 
AGRICULTORB3 , PARA PRODUCIR ESTE VITAL ALIMENTO 
PARA EL PAI S . 

Tanto los agricultores como el público , en 
general, deben convencerse de que l a producción de 
trigo no puede t ener sólo un f i n de lucro. Antes , por 
e l contrario , deben r econocer que ésta cumple además 
con un obj etivo más e l evado : obtener alimentos para sa
tisfac er l as ne cesidade s del pueblo chileno . 
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Por e llo , es justo que e l Gobierno premie a 
a que llos agricultores ~ue en forma m~s_ efici ente pro
duzcan este alimento basico par a el paí s. 

Deber án es t ab l ec erse pr emios para los agri
cultores que hayan sobres~lido en las siguientes accio
nes: 

i) Lós mejores cooper adores en l a r ealiza
ción de Ensayos Ext ensivos . 

ii) Los mejores cooper adores en l a r ealiza
ción de Demostraciones de Resultados. 

iii) Los me jores cooper adores en l a r ealiza
ción del present e Proyec t o de Extensión. 

iv) Los que obtuvier en los más a ltos rendi 
mientos . Es to último se haría por secto
r e s , en cada uno de los cua l es s e agru
parían t errenos de condi ciones s emej an
t e s . 

Los premios podrían ser diplomas e insumos. 

5. LABOR COMPLEMENTARIA. 

5.1. PROVISION DE INSUMOS . 

Procura r que e l Banco del Estado y otras 
agencias prove edoras de insumos y servicios (SEAM, CORFO, 
FF . CC . del E., ECA) dispongan en época oportuna de l a 
semill a , abonos , otros insumos y s ervicios necesarios 
par a e l cultivo . 

Par a es te ef ec t o , deberá instarse a l a s coo
per a tivas , comités y otros tipos de organi zaciones y a 
los agricultores en gener a l , que con la debida antici
pación , hagan sus pedidos a sus respectivos proveedore s . 



5.2. RZAGRUPAMIENTO DE LOS MINIFUNDIOS, 

Ha c er pre sente a l a Corporación de Refor ma 
Agr~ri ~ y Dirección d e Asuntos Indígenas , que l a pre
sencia de los minifundios impiden toda r acionalización 
d e l a agricultura , por lo que e s de imperiosa necesidad 
r eagruparlos, para emprender , en los nuevos pr edios 
que se formen , e l cultivo del tri9o en forma convenien
t e , dentro de una r aciona l rotacion cultura l . 

5. 3. FINANCIAMIENTO DEL CULTIVO . 

Para e l financiami ento del cultivo del tri
go s e propone adoptar e l Pl~n auspiciado por l a Comi 
sión Nacional del Trigo , e l cua l cons iste en lo s i gui en 
t e : 

El cultivo de l trigo es actualmente finan
ciado , en e l área d el Proyecto como en e l r esto del 
paí s , principalment e por e l Banco del Es t ado , quien 
da créditos a l agricultor solvente , a r a zón de ~ 87 .
por hect ár ea . De és tos , 56 s e entregan par a l a siem
bra y 31 para l a cosecha . I NDAP da a l gunos crédit os 
a los pequeños agricultores y CORA a los parce l eros 
de sus colonias . 

El Proyecto propende r á a que e l financi a
mi ento s e haga extensivo a un mayor número de agricul
tores y s e~ de mayores proporciones por hectárea . 
Además, para f acilitar l a obtención d e los r ecursos 
par a e l crédito y cance l ación de los mismos , s e enca
denará el financi ami ento de l cultivo con la comercia li
zación del producto. 

Par~ este ef ecto , se propone un p l an de 
financiamiento y comercialización, par a ac ogerse a l 
cual , s e r equier e que los agr icultores se agrupen en 
comité s o cooperativas . 

Los comités o cooper at ivas ~ontr~t arían l as 
cos ech~s de sus asociados con l ~s Cooperativa s Naciona 
l e s o Regionales de Comercia lización. Est as l e s da- -
rían por dichos contratos , para que fuer a entregado a 
cada agr icultor, un ant i cipo que l es permita cubrir 
los gastos de siembra , cultivo y cosecha . 
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?ar a financia r estos ~nticipos l as Coopera
tivas Naciona l es o Regiona l es de Comercialización, 
descontarían los documentos aceptados por l as Coopera
tivas Loca l es en el Banco del Estado o en Bancos par
ticular es , a una tasa de interés pref erencial . Es tos 
Bancos podrán r edescontar dichos documentos en e l Ban
co Central. También e l interés que s e cobre para esta 
operación será r ebajado cuando se trate de cooper ativas . 

En e l caso de los comités a t endidos por 
INDAP o de l as cooper ativas de l as Colonias Agrícolas 
de CORA, los documentos s erían aceptados por cada una 
de estas institucione s s egún corresponda. 

La cancelación del antic ipo se hará almo
mento de entregar su cosecha a la cooperativa , e n l a 
forma como se verá más adelante en la comerci al ización 
del producto, porque como se ha dicho, la oper ac ión 
de financi ami ento se encadenará con la de comerciali
zaci ón . 

5 . 4 . COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO . 

A fin de mejorar la comercialización del 
producto s e proponen medidas de inmedia t a aplicación 
y otras que necesitan un largo pla zo para su r ealiza
ción. 

Entre l a s primer as se consider an dos: 
a ) obtener de ECA un ~umento de su poder comprador, y 
b) l a puesta en marcha del Plan d e Comerci a lización, 
auspiciado por l a Comisión Nac ional d el Trigo , e l cual 
consiste en lo siguiente: 

La cosecha será entregad a por los agricul
tores a su respectivo comité o cooperativa local, l a 
que lo depositará directamente o a través de a lguna 
Cooperativa Regional de Comercialización en un a lmacén 
warrants . 

El comi t é o l a cooper ativa cancelará a l 
agricultor en un muy breve plazo, el val or de l a cos e
cha . Previamente se descontará e l anticipo que se le 
otorgó para l a siembra . 
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La cosecha queda así guardad ~ en prenda de 
un crédito warrants que será otorgado por e l Banco Cen
t r al a l a Cooper ativa Regional o Local de Comercializa
c i 6n, según sea e l c aso . Estas , a ceptarán por cada 
operación un pa garé y entregarán e l vale de prenda emi
tido por e l a lmacén warr~nts que guarde l a cose cha. 

El crédito ascenderá a una suma equivalente 
a l 70% del valor d~ la part ida . Al momento de entre
garse el valor de este crédito se deberá descontar e l 
valor del anticipo dado al agricultor par a l a siembra . 
Así , en e s e instante , entre l a cooper ~tiva y el agr i cul 
tor se habrá recibido un crédito correspondiente a l 70% 
del valor de l producto . El 30% r estante deberá obtene r 
se de l a molinería , de acuerdo con e l siguiente mecani~ 
mo: 

El moli no contrata con 13. coope r a tiva l a adquisición 
de una determinad a part i da de trigo , con el fin d e 
irla retirando por parcia lidades s egún vayan siendo 
sus ne cesidades. Para garantizar el cumplimiento 
del contrato y a fin de financiar al agricultor , da 
un anticipo por una suma equivalente al 30% del va
lor de l a compra , mediante l a a cept ación de cuatro 
l etras iguales , con vencimiento a 90, 120, 150 y 180 
días . · 

La cooper ativa deberá descontar en e l Banco del Es
t ado o en Bancos particulares l as letras dadas por 
los molinos con e l obj eto de t ener dinero efect ivo 
par a cance l arles a los agricultores sus cosechas . 
Estos Bancos podrán recurrir ~l Banco Central para 
el r edescuento d e dichos documentos. 

El molino puede ir r e tirando el trigo en l a s fechas 
que estime conveniente, debi endo pagarle a la coope
rativa a l contado . En los pagos que corresponda, se 
l e irán abonando los anticipos que di6 en forma de 
l etras , una vez que éstas hayan sido cance l adas. 

Est e sistema puede r enovar se a fin de que l a coope
r ativa disponga de anticipos en forma de l etras por 
l as partida s que s e r etiren en e l segundo s emestr e 
del año . 
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Esca l a mensual de precios del trigo : 
Es indispensabl e , 

par a que funcione este mecanismo que exista una ~decuada 
escala mensual de pr ecios de l trigo . Pues la diferencia 
entre e l pr ecio del día en que e l agricultor s e l e pague 
su cosecha y e l de aque l en que e l molino retire e l pro
ducto , s erá l a fuente de fin Jnciamiento por l a oper ación 
de guarda y para e l pago d e los intereses de los antici
pos o~orgados a los agricultores . 

Cancelación del Crédito Warrants al Banco Central : 
El eré 

dito warrants otorg~do por e l Banco Centra l se irá pagan= 
do automátic amente mediant e l a c ancelación de los vales 
de pr enda , a medida que se vaya r etirando e l trigo de los 
a lma cenes warrants . 

Ventajas del sistema de comercia lización : 

El sistema de comercialización propuesto permitirá a l 
productor c omercializar sus cereal es sin concurrir a 
intermediarios que r ebaj en su ingreso . 

El productor r ecibirá sus créditos. de anticipo y pago 
d e cos echa en forma oportuna . 

El productor, a través d e l a cooperativa , t endrá segu
ridad en cuanto a l trato de su c osecha , an~lisis , e tc . 

El productor no se ver ~ ~f ectado por e l problema finag 
ciero que puedan t ener los molinos . 

La industria. moliner a podrj disminuir e l costo de su 
oper ación a l no verse obligad~ a l a adquisición total 
de 1 ~ cosecha y t andrá un abastecimiento s e guro y 
oportuno . · 

La modificación d e l sistema per mitirá lle g ~r a los 
pequeños y medianos productores y , no como ocurre hoy 
dí a , en que los créditos - l etras triguer as - son en
tregados gener a lmente a los gr~ndes agricultores . 

Me jor aprovechamiento de los equipos ferroviarios , 
los cua l e s ser í an solicitados por l a molinería a tra
vés de todo e l Jño y no durante e l período de cosecha . 
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· Venta j a s de los créditos warrants a través de pooling 
cooper a tivas: 

Gar antía r eal del crédito: e l agricultor ofre ce para 
ha cerse acreedor a l crédito, l a garantía de l producto 
cosechado . 

Independencia d e l a comercialización: e l agricultor 
entrega su producto a l a cooper ativa con el obj eto 
de que ésta los r euna con otros lotes y los ofrezca 
a los poder es compradore s con e l r espaldo que d~ e l 
volumen ofrecido . 

Pooling con financiamiento parcial d e crédito warrants: 
posibilita e l acc eso a l crédito a cua lquier productor 
por pe queño que s ea. Este sistema e limina l a discri
minación en el reparto de l cr édito, que hasta el mo
mento h ~ venido oper andose en los sectores de escasos 
r ecursos y de poca r epre s entación patrimonia l. 

Facilidad de obtención de r ecurs os par a e l a gricultor: 
Esto permite ubicar al agricultor en su l abor esencia l 
cua l e s l a de producir y no l a de tramitar l a contabi
lidad de los medios d e pago de s us cosechas, tradicio
na lmente entregados en documentos , lo que lo ha a l e j a
do como ya s e dice anteriormente , de su labor princi
pal . 

No duplicidad del crédito: e l sistema warrants pr es en 
t ado por l ~s cooper ativas , permite e l abs oluto control 
d e é l , puesto que s e informa a l Banco Central, en de
t alle t anto de los montos como de l a s cantidades d e 
productos que se entre gan en gar antía de cr édito . 

Eliminación tota l de los riesgos de pago : con e ste 
sistema e l productor elimina los rie s gos de pa go de 
sus cosecha s ya que e l comprador c ancel a directamente 
a l Banco los créditos obtenidos , y e l productor así, 
a través de su Cooper ativa , no pi e r de e l dominio de 
su cosecha mientra s éstas no han s ido c ance l adas . 

Racionalización d e l a c omercia lización: por lo ante
riormente expuesto , principalmente en lo que s e r e
fi er e a l a seguridad d e l crédito y obtención efici en
t e de r ecurs os , e l sistema per mite l a unión d e los 
productores con e l fin d e c omercializar sus productos 
a través d e empre s a s auténticas repr e s entativas de 
e llos , que lleguen a l merc ado con volúmenes t a l e s que 
permiten e l ordenamiento y r aci onalización de los 
sistema s de comerciali zacipn . 
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Entre l as med i das a más l argo plazo , par a 
me jorar l a comercia lización de l product o , s e sugi er en 
l a s siguientes : 

Part ic i pación de l as cooperativas de agr icultores en 
l a i ndustria moliner a . 

Propender a que e l tota l de l a producción de t r i go 
de l as provincia s de Malleco y Cautín se industri a
lice en l a zona . 

Reempl azo paulatino de l anticuado s istema de trans 
porte en s acos , por e l sis t ema a gr ane l . 

Zstab l ecimiento de una r ed de s ec adores en l a pro
vincia de c~utín y en l as áreas de l a provinci a de 
Malleco que lo precisen . 

CULTIVOS Y PRODUCCIONES ANI MALES COMFCTIDORES DEL 
CULTIVO DEL .TRIGO . 

Conviene , en primer t é rmino , aclarar que s~lo 
en a lgunos casos d e t erminados , cul tivosy producciones 
anima l e s llegan a ser compe t i dores del cultivo de l tri
go; porque , en l a gener a l idad de las situaciones , todos 
e l l os son perfectamente comp~tibles dentro d e una ade
cuada rotación. 

A fin de s a lvar l a situación de desventa ja 
en que se encuentra e l trigo en relación a otros cult i 
vos , como e l del raps y producciones animales , como l a 
cría de vacunos , que en a l gunos casos podrían llegar a 
despla zar al cultivo del trigo , se proponen l ~s siguien
tes medidas complement arias a este proyecto : 

i) Abaratamiento de insumos : Los principa
l es insumos de l trigo son: maquinaria agrícola , f e r t i l i 
zantes y semill~s. 

En cuanto a l a maquinJri~ agrícol a , desd e ha
ce mucho tiempo s e ha adoptado l a pri ncipal medida para 
el abar a t ami ento d e su precio: l a liber ación de derechos 
de aduana . 

La Comisión Naciona l del Trigo , por otra par
t e , ha logr ado obtener a l gunas rebajas en sus costos de 
distribución . 
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En r e l ación a los f ertilizante s , es t a misma 
Comisión ha obtenido, a simismo, l a medida más aconse j a
ble par a lograr su ab2r a tamiento:subvencion~r e l pr eció 
en l a base. 

Por último, par a r eba~ar l a a lta proporción 
que dentro del costo d e produccion de l trigo, tiene e l 
uso de s emilla certificad a , se proponen l a s siguientes 
medida s : 

a) 

b) 

c) 

Procurar una disminución en l a s uti l idades que hoy 
día tienen l a s instituciones t ~nto en l ::i producc i ón 
como d i s tribución de l ::is s emill2s certific::ida s . 

Subvencion~r e l precio en 1 ~ b 'J.s e de l as semill~s 
c ertific :1dns, y 

Sustituir _en p ::irte e l uso de s emill :1 c ertificad2, 
medi:1nte e l sis t em2 de auto producción que se r eco
mi enda en e l aparte 3 . 7 . 

ii) Se h3. vis to que e l precio d e l trigo tie
ne me jor va lor ad quisitivo que e l que t ení a dur ::inte los 
últimos die z años, excepto en e l ~ño 1957- 1958 . Sin 
embargo , en r e l Qción con los de otros productos como l a 
c 2rne de vacuno , r 'J.ps y l an 2 , se h 2 de sme j orado r e spec
to del Último quinquenio. 

Por e llo , d ebe procur 2rse adopt2r una políti
ca de precios t é:11 que e st ::ible zca un::i .'.:!.rmonÍ 'J. entre los 
precios de todos los produc t os 2gropecuQrios de 1 3. zona , 
a fin de evit '.1r e l despl 2zamient o de l os menos f avoreci
dos. Además , debe t enerse presente , que no e s conven i eg 
t e fij '.1r e l pre c i o d e uno en r e l 1ción a l de otro , porque 
es t :1 r e l ::1ción no e s pe r manente , por e llo , convendrn fi
jar e l precio de cada producto en consider ación a su p ::ir 
ticular situG.ción y dentro de una mi sma y ar mónica polí:
tica . 

Por otra parte , ~a r ::i f avorec er l a producción 
del trigo en l ::1 zon.::t donde e s t 3. es m5.s importante y , 
como medio p 2r ~ foment~r su industri ::ilización en l a mis
m2 zona , e l precio de l t rigo debier a fij ars e ba s e línea 
y nó ba se Ñuñoa, como suc ede 2c tu ::1 lmente. 



9 , 1,- METAS DE SUPERFICIE MALLECO 

MANTENIMIENTO I NCREMENTO T O T A L 
A Ñ o s Nº Ex- Supº Nº Ex- Sup , Nº Ex- Sup . 

pl ota- Hás. plota- Hás . plota- Hás . 
ci unes ci oi1es ciones 

Actual 
1964- 65 4 . 695 85.300 - - - - 4, 695 85 ,300 
Posibili-
dades 3. 120 63.985 226 6 . 787 3,346 70 . 772 

1966--67 4 , 625 84,300 1 3 400 4 , 638 84 . 700 

1967- 68 4°555 83.300 40 1 . 200 4.595 84. 500 

1968- 69 4,460 81,800 73 2, 200 4 . 533 84, 000 

1969- 70 4 .320 79.000 100 3.000 4 . 420 82,800 

1970- 71 4. 179 77.300 120 3. 600 4.299 80 , 900 

1971 -72 3,991 74 . 000 135 4 . 000 4. 126 78 , 000 

9. 1 . - METAS DF. SUPERFICIE CAUTIN 

MANTENIMIENTO INCREMENTO T O T A L 

A Ñ O s Nº Ex-• Sup. Nº Ex- Sup , Nº Ex- Supº 
plo ta- Hás . pl9t a-- Hás . plota- Hás . 
ciónes ciernes c iones 

Ac tual 
1964- 65 10 . 219 147. 200 - - - - 10. 219 147 . 200 

Posibil i -
dades 7 . 562 111 , 872 200 6 . 012 7. 762 117 . 884 

1966- 67 10. 014 144,700 16 500 10 . 030 145. 200 

1967- 68 9 , 759 141 . 900 50 1 . 500 9 , 809 143 , 400 

-1968- 69 9 , 473 138 , 900 92 2 , 850 9 , 565 1410750 

1969- 70 9 . 194 135 . 700 125 3, 750 9 . 319 139 , 450 

1970- 71 8. 869 132 . 400 150 4.500 9.019 136 . 900 

1971- 72 8 . 543 129 . 000 165 5. 000 8,708 134, 000 



9. 2. ~etas de l as práct icas que se extender án - LlALLECO. 

1 2 3 4 5 6 7 

A .1.~ 0 S 
~1.0T.ACIO~'i.ciS P.rli!iPA.1.1ACION FEt-:TILI ¿A- V A.dIGDAD.f! S CALIDAD LI..Ll.IBR.A rlE.dBICIDAS 

T...:i:ru¡¡;No CI ON S.E..'HLLA lfu'.i.lJUINli. 

Nº Sup . Nº Sup . Nº Sup . Nº Sup . Nº Sup. Nº Sup . Hº Sup. 
;:;:x:pl. Hás . J.!JXpl. tlás . J.:.JXpl . Hás . .l!JXpl . Hás . .c,Xpl - Hás . J.:.J:Z:pl. Hás . Dxpl . Hás . 

Actual 
1964- 65 500 16 . 000 800 24 . 000 500 16 . 000 2. 350 55 . 000 1.550 39 .000 1 . 900 55.000 115 4. 000 

Posibilidad 4 .126 78.000 4.126 78 . 000 4 . 126 78 . 000 4 .126 78 . 000 4 .125 78 ·ººº 4 . 126 78 .000 4 . 126 78 .000 

1966 560 17. 600 850 25 . 010 680 21 .000 2. 450 56 . 5co 1.675 41 . 000 1. 960 55 . 750 160 5. 400 

1967 670 20 . 800 940 27 . 300 1.000 31.000 2. 575 58 . -,oo 1 . 830 44 .000 2. 050 5 7. 250 250 8 . 200 

1968 850 25 . 60c l.G75 30. 600 1 . 600 46 . 000 2 . 790 62 . 450 2. 000 48 .000 2.165 59 . 500 400 12 . 400 

1969 l . 200 35 . 20c 1. 330 3 7. 200 2.000 56 . 000 2. 980 65 . 500 2.300 53 . 000 2. 315 62. 50c 600 18 .000 

1970 1.430 41 . 60( 1.513 41. 600 2.500 63 . 500 3 . 135 67. 750 2. 490 56 .000 2. 500 66 . 25c 875 25 . ooc 

1971 1 . 680 48 .000 1 . 700 46 . 000 2. 870 66 .000 3. 300 70 . 000 2.680 59 .000 2 . 690 70 . ooc 1 . 200 32. 000 



AÑOS 

Lctual 1964-65 

Posibilidades 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

9.2 METAS DE LAS PRACTICAS QUE SE EXTENDERAN. 

1 
i 1 
!ROTACIONES 
1 

¡ Nº Sup. 
i 1Explot Has 
! 

12,130 52 200 

2 360 56.600 

2. 750 163.::200 

3 475 76.400 

4.060 

4 950 

85,200 

94,000 

CAUTIN . 
. . 

1 
1 

2 i 3 
!FERTILIZA-PREPARACION 

TERRENO ! CION i 

i 
! ' Nº Nº 

1 ' 4 1 ! 5 ., 
i!ARIEDADES CALIDAD 

SEMILLA 

Nº iNº 

' ¡ 6 
SIEMBRJ:.. 
MkQUINA 

1 

-- -
7 

HERBICIDAS 

~up. Sup. ! isup. Sup JNº i 
f~xpl. !Has !!:xpl. Has 

1 

Expl. 1 Has E*pl t-Ias ,xpl. 
' 1 
j ' 
' 

S'üt;>. Nº 1 Sup. , 

1 =~-::p~~~ f ~:::~1 ~::~ti~:·:~~~,:::: :rri;~¡: ~~: ~;~~~~ ~::º ~E!!: :1~: ~;~:: ::~: ~~~:~~ 1 

2. 100 50. 250 2. 415 55. 500 6. 600 106250 5.315 ¡92-500 t,800 05.550 1.305 / 31J00 , 
1 ' 

2.360:55.500 3,770 n1.ooo 7.075 112.500 5.525•94,500 5.075 ~08_100 i6oo ¡ 37.600 

2,870 1 66.000
1

4.900 98,~00
1

7.500 117.500 5.775 97.000 5.720 Lll.500 2.000 / 46.000 

J.300 73.00015.985 110.75~¡7,850 121250 5.970 98500 ~.250 i.15.750 2.545 ! 56.500 

J. soo so. ooo 6· 750 115 oool·s :·150 125_000 6_250 100.000 6936 12,Q00:) JJ.90! 67_000 
! 
¡ 

1 1 
¡ 



NLALLECO 

9.3.1. Cálculo del incremento de cada una de las prácti
cas. (qqm./há.). Se considera la siembra del 
año 1964/65 y el~rendimiento del quinquenio 1960 
/61 - 1964/65 (85.300 hás. y 12t9 qqm./há). 

' , -, 

raácti- Superficie Rendimiento Incre- Incremento 
s y % con y sin con y sin mento sobre to-

de in- prácticas prácticas de las tal Super-
cremen- hás. qqm/há. 1/ .Prác- ficie (qqm. ) 
to~~ ... CON SIN C_ON · SIN ticas. 2/ 

~ 

1 15 16.000 69-300 14,41 12,55 1,86 29.7,60 
.2 15✓ 24.000 61.300 14,23 12,38 1,85 44.400 
3 60 16.000 69.300 18, 57 11,59 6,98 111.680 
4 30✓ 55.000 30.300 14,05 10,81 3,2!+ 178.200 
5 15 39.000 46.300 13,88 12,07 1,81 70. -590 
6 l~j 55.000 30.300 13,53 11,76 1,77 97.350 
7 20 4.000 81.300 15,34 12,78 2,56 10,240 

INCREI\fi.ENTO DE TODAS LAS PRACTICAS . . . . . . 542.220 

Conclusiones del Cuadro 9-3~1º 

y 

g; 

Incremento de todas las prácticas 542.200 qqm. 
Cosecha de la supe.rficie sin· prácticas 558 .150 · " 
Cosecha teórica 3/ 1.100.370 " 
Rendimiento medio de la superficie 
' sih pr~cticas 6,51 qqm/há • 

Se aplica la f6rmula 
sx +ex· 1,y = Q 
X (S +C. l,y) = Q 

X - Q - s + c.1,y 

.,.. 

derivada de· la siguiente ecuaci6n: 
Donde: S= Superficie sin la 

práctica . 
C= Superf. con la práctica 
X= Rendimiento por há. de 

la superf. sin la prác
tica. 

Q= Cosecha 
Y=% de incremento de la 

práctica. 
Los valores de esta columna son 
lores de la subcolumna "CON" de 
con y sin prácticas 11 por los de 
de la práctica". 

el producto de los va
la columna "Superficie 
la comuna "Incremento 

Superficie de siembra 1964/65 por rendimiento del quig 
quenio 1960/61-1964/65. 



9.3.2. Cálculo del incremento.de todas las prácticas para cada uno de los años del período 1966-1971 · 

][ALLEC0 

Prá6 
1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 · 8 · 1 9 6 9 1 9 7 o 1 9 7 1 

t· rsuper- Incremen Super- Incremen Super- 1ncreme1 Super- Incremen. Super- Incremen- Super- Incremento 
l.- - - .. - -

ficie to fici'e to ficie . to ficie to ficie to ficie 
cas 

hás. hás • . hás. hás. hás. hás. aam. aam. ao_mo qam. oc:m. 

1 17.600 32.736 20 .• 800 38.688 
1 . 
1 25,600 4 7 .616 35.200 65.4 72 4L600 77.376 48.000 

2 25.010 46.268 27.300 50.505 30.600 56.610 37. 200 68.820 41.600 76.960 46.000 

3 21.000 146.580 31.000 216.380 46.000 321.080 56.000 390.880 63.500 443.230 66.000 

4. 56. 500 183.060 58. 700 190.188 62.450- 202.338 65.500 ·212. 220 67. 750 158.535 70 ·ººº 
5 41.000 74. 210 44.000 79.640 48.000 86.880 53.000 95.930 56.000 101.360 59.000 

6 55. 750 98. 677 57.250 101. 332 59.500 10.5.315 62. 500 110.625 66. 250 11 7. 262 70.000 

7 5.400 13.824 8. 200 20. 992 12.400 31.744 18.000 46.080 25.000 64.000 32.000 

525.347 697.725· 1 851.583 990 .027 1.038. 723 

Los valores de las subcolumnas 11 incremento 11 para cada. una de las prácticas se obtienen 
multiplicando el valor de la subcolumna _"Superficie Hás" del mismo año por el de la columna "Incre

. mento de las prácticas 11 del Cuadro 9. 3 .1. 

qq_m. 

89.280 

85.100 

460.680 

163.800 

106. 790 

123.900 

81. 920 

1~111.4 70 



9.3.3º 1'/Ietas de supe1•ficie y de cosecha en hl:alleco, en el pe:ríoJo 1966-1971 

Superficie 
Incremento 

Cosecha 
rtendi- 1/c ~um~nt9 o disminución 

total de Cosecha miento so re. ]./ . 
A :t O s 'I1otal sin prá,2_ Total 

(q<J.m/ Super- Rendi- Cose-todas las tic a,. (q_qmt) 
(hás.) frácticas (q_qm) Y há.) ficie miento cha 

c1qm) Y · 
1966 84. 700. 525. 34 7 551.397 · 1.076.744 12, 71 -1,81 1,55 2,93 
1967 84.500 697.725 550.095 l. 24 7.820 14., 76 -2,00 14,40 12,58 
1968. 84.000 851. 583 546.840 l. 398.423 16,65 -2,60 29, 00 26, 1 7 
1969 82.000 990.027 539 .028 1.529.053 18,65 . -4, 00 44,57 3 7, 95 
1970 809900 1.0380723 526.659 1.565.382 19,34 ; -6, 20 49, 92 41,23 
1971 78.000 1.111.470 507. 780 l. 619. 250 20, 75 ✓ -9,60 60,85 46,09 

y Se copian del Cuadro 9.3.2. 
y Los valores de esta columna son el producto del rendimiento promedio de la superficie sin 

prácticas (Ver conclusiones del Cuadro 9.3.1.) por la superficie total· de cada año. 
1/ .Gl porcentaje de aumento o disminución se calcula sobre la sie.mbra, rendimiento y cosecha 

del quinquenio 1960/61=1964/65. (86.240 hás., 1.108-360 q·qm. y 12,9 q_qm/há.) 

·:r-8.0<0 o 

/~~-ºº o 



CAUTIN 

9. 3_.1._, Cálculo del incremento de cada uha de las prácti
cas.; (qqm/há. ). .Se considera lá siembra del año 
1964/65 y el rendimiento del quinquenio 1960/61 -
1964/65 .. (14? . 200 hás., 11?7 qqm. por há.). 

Prácti..: ,. . Superficie Rendimiento 
cas y% con y sin con y sin 
de in- práct;ioas prácticas 
cremen- Hás •. qqm/há. 
to 

CON SIN CON SIN 

1 15 50.000 97.200 12,81 11,13 
2 15 45~000 · 102.200 12,88 11,18 , 

3 60 30.000 117.200 16', 70 10;42 
4 ·30 100.000 47.200 12,63 9,72 

5 15 90.000 57.200 12,32 10,72 
6 15 103.000 44.200 12,17 10,59 

7 20 25.000 122.200 .· 13,61 11,31 

INCREMENTO DE TODAS LAS PRACTICAS . . 

' 
Conclusiones del Cuadro 9,3.1 • . 

Incremento de todas las prácticas 
Cosecha de la superficie sin prác

ticas 
Cosecha te6rica 

-Rendimiento medio de la superficie 

Incre- Incremento 
mento sobre to-
de las tal Super-
Prác- ficie 
ticas (qqm) 

1,68 84.000 

1,70 76.500 
6,28 188.400 

2,91 291.000 
1,60 144.000 

1,58 . 162. 740 
·2,30 57.500 

. . . 1.004.140 
1- •' ' 

1.004.140 qqm. -

718.100 11 

1.722.240 ·1! 

sin prácticas 4,88 qqm/há. 



9. 3. 2.. Cálculo del incremento de todas las prácticas para cada uno de los años del período 1966-1971 

CAUTIN 

.-

Prác 1 96 6 ...•. 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 · 6 9 1 9 7 o 1 9, 7 1 
ti- Super- Incré- Supe:r~-- Incre- Super- 1 Inc:r:e- Super- Incre- Super- Incre- Super- · Incre-
cas ficie mento · ficie' mento ficie mento ficie mento ficie mento . ficie mento 

hás. qq~ hás. qqm. hás. qqm. hás. qqm. hás. qqm. hás. qqm • 
.. 

1 52.200 87~696· 56.600 95.08~ 63 •. 200 > 106.1 76 76.40c 128.352 85. 200 143.136 94.000 157 .920 

2 46. 750 79.4 75 50. 250 85.425 55.500 94.350 66.000 112. 200 73.000 124.100 80.000 136.000 

3 38.500 24i. 780 55.500 348.540 81.000 508.680 98.000 615.440 110.750 695.510 115.000 722.200 

4 102.500 298.275 106. 250 309.187 112. 500 327. 3 75 ll 7.5)0 341.925 121. 250 352.837 125.000 , 363. 750 

5 91.000 145.600 92.500 148.000 94.500 151.200 97,ooc 155.200 98. 500 . 15 7 .600 100.000 160.000 

6 ·103.850 164.083 105.550 166.769 108.100 1 70. 798 1n.500 176. l 70 115. 750 182.885 120.000 189.600 
. 1 

7 27.100 . 62 .. 330 31.300 71.990 .37.600¡ 86,,480 46 .. 000 105~800 56.500 ¡ 129a9)0j 67.000 154.100 
i 1 - · 

1 
l ¡ 1. 786. 0181 l 1.883.570 :1 1.079. 239 1 

1 · ¡ L445.059 1 l. 224. 999 11.635.087 
.. 



\ 

9.3.3. IL.etas de Superficie y de Cosecha en Cautín 2 en el período 1966-1971 

Incremento 
Cosecha 

· Rendi- % aumento 
Superficie 

tatal de Cosecha miento sobre g 
A A o s Total 

todas las 
sin prác.:.. 

Total . (qqm/ .. 
(aás.) ticas Super-

p(áctJcas (qqm) há.) . ficie qqm . ( qqm) ,. 

1966 145.200/ 1.0 79. 239 708.857 · l. 788.096 12,31 - 4, 1 
1967 143 .400 l. 224.999 697.840 ·, 1.992.839 1.3,44 - 5,4 
1968 141. 750 1.445~059 691. 740 2.136.799 15,07 ·- 6, 3 
1969 139.450 l. 6.35.087 · 680.516 2.315.60.3 16,60 - 8,4 
1970 1.36. 900 , l. 786. 018 668.072 2.454.090 17, 92 -10,4. 
1971 1.34.000 ✓ 1.883. 570 65.3.920 · 2~537.490 18,9.3 ;..129 8 

y bl porcentaje de aumento o disminución se calcula sobre la siembra, cosecha y 
rendimiento del q_uinquenio 1960/61-1964/65~ (151. 520 .hás., l. 774.180 qqm. y 
11,7 qqm/há. 

,qqi__ t~ 
l.?-'fJ.o96 

-- ~o'/ tfJ 

o disminución 
y 

il.endi- C"ose-
miento cha 

5,1 0,9 
14, 9 8,4 
28, 2 20,4 
41,9 .30,5 
5.3,0 .38 ,3 
61,5 43,0 



109 

. e o N e L u s I o N 

La realización de las metas sobre superficies 
· y práct1Gas del presente Proyecto, haría que la cosecha 

.. de las .prov.$.··ncias .de Ma.lleco ,Y Cautí!, que en 1964/65 fl!é 
d·e 3.0~2.7 lO qq:q¡.., se .elevaria a 4.156.740 qqm • . en el ano 
agrícola 1 /71/72., o sea, s~!' obteJ:?.dría un

1 

incremento de 
1-.124. 040 qqm., lo que equivale al 37, 06/o. 
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