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V.l

V. DEMANDAS DE AGUA

GENJ:RALIDADl:S

Este capítulo del estudio se refiere al cálculo de las demandas de agua

por sector de riego y también a la definición de las Areas de Planifica

ción del Valle del Elqui.

En la primera y segunda parte (V.l. y V.2) se reúnen los antecedentes y

analizan las características de los recursos clima y suelos del Valle.

El estudio de estos recursos se relaciona con el comportamiento de aque

llas especies vegetales de uso agrícola que presentan ventajas para una

producción contínua y rentable en el futuro.

El valle es sectorizado inicialmente según el recurso clima, y luego se

. analiza la posibilidad de sectorización sobre la base de las caracterís

ticas del recurso suelo. Estas sectorizaciones se complementan con los

Sectores de Riego establecidos anteriormente en el Capítulo rrr, defi

niendo las "Areas de Planificación". Cada área incluye una unidad defi

nida según clima, suelo e infraestructura de regadío.

El ánalisis conjunto del clima, suelo, comportamiento vegetal y rentabi

lidad por rubro, permite establecer grupos de cultivos .compatibles con

la sectorización. La demanda de agua se calcula para estos grupos de

cultivos o "estructura productiva" de los Sectores de Riego.

La sectorización en función del clima, permitió identificar cinco dis

tritos diferentes.
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En función del suelo, no se logró sectorizar áreas geográficas defini

das, donde el suelo se constituyera como factor de homología y justifi

case su uso futuro. Esta situación es explicable si se considera que

las principales limitantes de uso de la tierra, en la parte alta y media

del valle, se refieren a profundidad y pendiente de los suelos. Las

restricciones de cultivo en base a este tipo de limitantes son y han si

do superadas por técnicas de riego y manejo sin que necesariamente cam

bie su uso. La posibilidad de sectorizar en unidades de manejo de

acuerdo a estas limitantes, fue desechada al comprobarse la gran varia

bilidad que muestran estas limitantes dentro de pequeñas áreas. En el

Estudio Agrológico del Valle se refleja esta situación a través del ele

vado número de fases que comprenden las diferentes unidades taxonómicas

allí definidas.

En la parte baja del valle, la situación es distinta ya que se pueden

definir algunas asociaciones de suelos, donde su variabilidad no es tan

profunda dentro de áreas de mediana extensión.

Sin embargo, con objeto de estimar la interrelación clima-suelo, y defi

nir en cada área de Planificación una Estructura de Cultivos, se abordó

esta interrelación mediante el análisis de las series de suelo dentro de

cada distrito agroclimático. Se verificó si el recurso suelo tendía a

mantener, agudizar o atenuar la disparidad entre distritos diferentes

con respecto al uso de la tierra en el sector. De acuerdo a este análi

sis se procedió a desagregar o a agrupar aquellos distritos en función

de las características del recurso suelo dentro del área analizada.

Independiente de las condiciones agroclimáticas y uso de la tierra, el

valle fue dividido en diez Sectores de Riego. Esta sectorización fue

relacionada con la infraestructura de riego existente, su ubicación,

origen de sus derechos y posibles obras de mejoramiento.



V.3

Los sectores individualizados presentan límites muy definidos y su ex

tensión es inferior o igual a los distritos climáticos.

En la delimitación de las Areas de Planificación se respetó la sectori

zación de riego, de manera de compatibilizar dentro de cada área las de

mandas de agua, infraestructura de riego y de futuras obras.

La metodología usada permite el análisis independiente por Sectores de

Riego, Areas de Planificación y área total, de proyectos de obras y su

rentabilidad futura.

Como resultado del procesamiento de la información para sectorizar el

Valle del Río Elqui, se definieron tres grandes Areas de Planificación.

1) Area Alta. Comienza en Rivadavia y se extiende hacia el Nor-Este

por el Río Turbio y hacia el Sur por el Río Claro hasta 2.800 m al

Sur de Alcahuáz. Incluye los Sectores de Riego 1, 2, 3 Y 4, coinci

de con el distrito agroclimático "Paihuano".

2. Area Media. Limita al Oeste con el Area Baja y se extiende hacia el

Este a lo largo del Río Elqui hasta Rivadavia. Coincide con los

sectores 5 y 6 de Riego y Distritos Agroclimáticos "Almendral" y

"Vicuña".

3. Area Baja. Se extiende de Oeste a Este desde el litoral hasta la

localidad El Molle. Incluye los Sectores de Riego números 7, 8, 9,

10 Y Distrito Agroclimático "La Serena".



V.l e L 1 M A



1 N D 1 C E

Pág. N°

Parámetros Agroclimáticos
Cartas de Isolíneas
Mapas Distritos Agroclimáticas valle del Río Elqui

1.4

1.3

1.1
1.2

V.1.53
V.1.56

V.1.56
V.1. 57
V.1.57
V.1.61
V.1.64
V.1.66
V.1.69
V.1.71

V.1.1
V.1.1
V.1.2
V.1.5
V.1.6
V.1.6
V.1.18
V.1.34
V.1.38
V.1.40
V.1.42
V.1.43
V.1.45
V.1.48
V.1.48
V.1.48
V.1.48
V.1. 52

INTRODUCCION
METODOLOGIA
1.2.1 Clima del Valle
1.2.2 Clasificación de los climas del Valle
1.2.3 Elementos del clima
1.2.3.1 Radiación Solar
1.2.3.2 Temperaturas
1.2.3.4 Evaporación
1.2.3.5 Indice de Humedad
1.2.3.6 Vientos
1.2.3.7 Nubosidad
1.2.3.8 Períodos de crecimiénto y receso vegetativo
1.2.3.9 Potencialidad Productiva
DISTRITOS AGROCLIMATICOS
1.3.1 Introducción
1.3.2 Metología
1.3.2.1 Análisis Técnico
1.3.2.2 Comprobación del trazado de los límites en

terreno
1.3.2.3 Individualización de los distritos
DESCRIPCION DE AREA Y DE LOS DISTRITOS
AGROCLIMATICOS
1.4.1 Descripción del área
1.4.2 Descripción de los distritos agroclimáticos
1.4.2.1 Distrito Agroclimáticos La Serena
1.4.2.2 Distrito agroclimático Almendral
1.4.2.3 Distrito agroclimático Vicuña
1.4.2.4 Distrito agroclimático de Paihuano
1.4.2.5 Distrito agroclimático Cordillera

BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
V.A.l.1
V.A.l.2
V.A.l.3



V.1.1

1.1 INTRODUCCION

La actividad económica de cualquier región geográfica está muy influída

por su clima. Las condiciones de radiación solar, temperatura, lluvias

y vientos, afectan actividades tan variadas como: la construcción de

edificios, la cual debe considerar el tipo de aislación requerido para

hacer más confortable la vida hogareña, o la necesaria para la conserva

ción de alimentos; la construcción de caminos y puentes; la navegación

aérea o marítima; la actividad forestal, la agropecuaria, etc., por esta

razón es de gran interés definir cualitativamente el clima y las

regiones climáticas de un país o región.

En este trabajo se presenta un estudio de las condiciones climáticas o

agroclimáticas que predominan en el Valle del Río Elqui. En primer lu

gar se considera las condiciones climáticas generales del área, las cla

sificaciones del clima de esa zona, las variaciones Este-Oeste y en al

tura, los elementos del clima más relevantes y en segundo lugar se pre

senta una zonificación agroclimática que define distritos homogéneos y

sus aptitudes desde un punto de vista agrícola.

1.2 METODOLOGIA

Para la caracterización del clima de esta región se ha usado la metodo

logía que se describe a continuación.

Se recopila y analiza la información climática publicada. A continua

ción se presenta la información existente en las estaciones meteoroló

gicas del valle. Estos datos se tabularon, se completaron con estima

ciones y fueron analizados. El detalle del cálculo de las estimaciones

se indica al describir cada variable climática. También se preparó car-
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tas de isolíneas con las variables principales para estudios de aplica

ción más específicos.

La información climática recopilada corresponde a las siguientes esta

ciones :

=====================================================================

E s t a c ión Lat.Sur Long.O Alt. m.s.n.m·1

1.- Punta Tortuga 29°56' 71°21' 25

2.- La Serena D.G.A. 29°54' 71°16' 30

3.':" La Serena Aeropuerto 29°54' 71°14' 132

4.- Almendral 29°59' 70°55' 430

5.- Vicuña DMC 30°02' 70°44' 610

6.- Vicuña INIA 30°02' 70°44' 730

7.- Rivadavia 29°58' 70°35' 820

8.- Embalse La Laguna 30°12' 70°03' 3.100

=====================================================================

Además se consideró las estaciones meteorológicas de Los Molles, Embalse

La Paloma y Ovalle, ubicados más al Sur del valle y las de Conay, Valle

nar y Huasco, más al Norte, para orientar la información presentada.

1.2.1 Clima General del Valle

El Valle del Río Elqui corresponde a uno de los principales valles

transversales del país. Se encuentra ubicado entre las latitudes 29°30'

y 30°15' Sur y entre las longitudes 70° y 71°25' Oeste. Su clima está

determinado por tres factores principales :
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- anticlón del Pacífico

- corriente de Humboldt

- relieve

El anticlón del Pacífico, ubicado entre los 30° y 40° Sur y a una longi

tud aproximada de 70° Oeste, genera una zona de altas presiones que im

pide el paso hacia el Norte de los frentes fríos. Por esta razón, las

lluvias en el Valle del Elqui son muy escasas (100 mm anuales). Sólo en

invierno, época de lluvias, el anticlón llega a ubicarse ocasionalmente

al Norte de los 30° Sur, generalmente está más al Sur. Por este efecto

de presiones, los vientos dominantes serán de Sur a Sur Oeste. También

se originan vientos del oeste por las diferencias térmicas entre el mar

y el continente, como entre valles y montañas. Ellas se suman a los

producidos por diferencias de presión.

El anticlón del Pacífico es así responsable de la dirección de los vien

tos dominantes y de la ocurrencia de lluvias invernales.

La influencia marina y sobre todo la corriente fría de Humboldt, tiene

importantes efectos sobre las temperaturas observadas en el área de es

tudio. Las isotermas se orientan paralelas a la costa y van aumentando

en valor hacia el interior (Almeyda Arroyo y Sáez Solar, 1958).

La corriente de Humboldt mantiene bajas las temperaturas en las zonas

próximas al mar, ello produce una estabilidad atmosférica muy grande y

una inversión térmica importante. Lo normal es que a mayor altitud baje

la temperatura en 0,5°C por cada 100 m. Sin embargo en La Serena a 132

m.s.n.m. la temperatura media anual es de 13,5°C y en Vicuña a 730

mv s s nvm, es de 15,8°. Se observa que a una mayor altura de 600 m la

temperatura media en vez de haber bajado 3°C aumentó en 2,3°C. Esta

inversión, por mediciones efectuadas en Quintero durante varios años, se
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centra en los 800 mv s s nvm, (Fuenzalida, 1965) Y está presente en el

centro y norte del país. Por otra parte ella produce una formación de

capas de aire frío y húmedo, en las zonas costeras, permitiendo condi

ciones favorables a la formación de neblinas espesas al enfriarse el

aire durante la noche.

Sobre la inversión, el aire se mantiene despejado con poca nubosidad y

gran luminosidad.

El relieve, caracterizado por la presencia de la Cordillera de Los An

des, ejerce un importante efecto tanto en las temperaturas como en las

precipitaciones. Así, en el Valle del Elqui la amplitud térmica diaria

alcanza valores de 7° en Enero en La Serena y de 17° en Vicuña. Esto se

debe al aire frío que desciende de las montañas durante la noche, mien

tras en el día hay formación de corrientes cálidas ascendentes por el

calentamiento de los cerros.. En lo relacionado con las lluvias se ob

serva que la precipitación sube de 100 mm anuales en la costa, a alre-

dedor de 300 mm en la cordillera. Situación que se explica por el as-

censo de los vientos cargados de humedad frente al obstáculo de avance

que implica la cordillera. Tal ascenso enfría las corrientes de aire

por los cerros cordilleranos y si la temperatura baja del punto de rocío

y la humedad de las masas de aire es alta, se produce lluvia.

En la zona interior del valle, al Este de Los Molles, se hace presente

un fuerte viento que se caracteriza por ser seco y caliente. Este vien-

to baja de la cordillera en algunos días de invierno. Se lo denomina

"Terral" y se caracteriza por aumentar las temperaturas y provocar mayor

evapotranspiración en la zona interior. Es probable que la causa de ca

lentamiento de estas masas de aire descendentes se deba a una compresión

que sufre el aire al bajar hacia el valle. Situación similar se presen

ta más al norte en el Valle del río Huasco.
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Clasificación de los Climas del Valle

Diversos autores han definido los tipos de clima que se encuentran en el

Valle del Elqui. Así, Fuenzalida, aplicando la clasificación de

Koeppen, distingue 3 zonas : la Región Costera del clima desértico con

nublados abundantes (BWn) que se interna hasta unos 30 km de La Serena

al Este, luego una zona de Desierto Marginal Bajo (BWh) y una Tundra de

Al tura (ETh) en la alta cordillera. Por otra parte Papadakis, 1978,

distingue 6 zonas climáticas en el valle, dos de ellas Mediterráneas

Semiáridas (6.882 y 6.852), dos Desérticas Marinas Subtropicales (3.441

y 3.442) una Semiárida Patagónica (5,9) y una Alpina 10,58). La primera

zona mediterránea (6.882) corre paralela al mar entre 5-20 km al inte

rior. A la altura de La Serena alcanza unos 5 km de ancho, aumentando

hacia el Sur. Las zonas siguientes, hacia el interior del valle serían

desérticas (3.441 Y 3.442) a 5 y 40 km del mar. Luego seguiría otra

Zona Mediterránea (6.852) desde poco antes de Vicuña a Rivadavia. Desde

Rivadavia hasta aproximadamente los 2.000 m.s.n.m., habría una Semiárida

Patagónica y luego en la cordillera la zona Alpina (10,58).

Aplicando la clasificación de Thorntwaite, se ha distinguido 3 zonas en

la IV Región Arido Mesotermal, Arido Microtermal y Templado con hume

dad deficiente todo el año (Mauro y Vidal, 1970). Este sistema no se

ajusta a las características de Chile, según Caldentey y Pizarro (1980).

Por otra parte, Di Castri y Hajeck (1976), aplicando los conceptos de

Emberger, distinguen en esta región, una Zona Mediterránea Arida Cálida

en la costa, otra Mediterránea Arida Templada, más al interior (Vicuña)

y una Andina, por sobre los 2.000 - 3.000 m.s.n.m. Estos autores sugie

ren usar los términos "Litoral" e "Interior" en vez de "Cálida" y "Tem

plada" para dar una idea mejor de tipo biogeográfico.
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En resumen, habría concenso entre las clasificaciones más recientes en

definir como "Mediterráneo" el clima del Valle del Elqui, debido a que

las lluvias están concentradas en el período frío del año y la estación

seca en el cálido, lo que coincide con la definición más aceptada para

"Clima Mediterráneo".

La Zona Cordillerana que se ha clasificado como "Tundra", "Andino" o

"Alpino" con régimen hídrico mediterráneo, se sugiere designarla como

"Clima Andino".

1.2.3 Elementos del Clima

En este capítulo se describe la variación Este-Oeste y en altura de las

variables climáticas siguientes: radiación solar, temperatura, lluvia,

evaporación, humedad relativa y vientos. Además, se incluyen algunos

parámetros climáticos adicionales, como suma de temperaturas, horas de

frío , heladas, períodos de crecimiento, receso vegetativo y producti

vidad potencial.

1.2.3.1 Radiación Solar

L

La radiación solar es la principal fuente de energía que llega a la

tierra. Ella determina en gran medida las condiciones de luz, tempera

tura, evaporación y producción vegetal, que se observa en un área dada.

En este caso se discutirá la radiación solar potencial o extraterrestre

y la radiación solar a nivel del suelo que se ha estimado o medido en la

región.
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La radiación solar que llega a una zona sólo depende de la latitud, la

declinación solar y la hora del día. Esta es prácticamente idéntica

para todos los puntos del Valle del Elqui y sus valores mensuales se dan

en el Cuadro V.1.1. Además, en este mismo cuadro se muestran los valo

res de la radiación estimada, usando la fórmula Angstron, que corrige la

radiación extraterrestre por efectos de las horas de sol y que fuera

ajustada por Santibáñez y Castillo (1981) para la zona de La Serena.

Según dichos autores, para el Sector Costero debe usarse la siguiente

fórmula:

Rs = Rex (0,29 + 0,57 n/N) - 60

y para el Sector Interior la relación

Rs

Donde

Rs

Rex

n

N

Rex (0,25 + 0,49 n/N) - 39

Radiación solar global mensual

Radiación extraterrestre que corresponde a ese mes y la

titud

= Horas de sol medidas

Horas de sol teóricas, o sea sin efectos de nubosidad

También se probó la fórmula de Black, que estima la radiación en rela

ción a la nubosidad, pero sus valores presentan mayor variación que las

fórmulas indicadas, al comparárselas con mediciones directas.

En el Cuadro V.1 .1. se observa una fuerte reducción de la radiación

solar por efecto de la nubosidad; según la época del año y la ubicación.

Por otra parte la nubosidad aumenta mucho la radiación difusa lo que es

importante para disminuir los efectos de la exposición.
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Tomando los valores del Cuadro V.l.l y las alturas sobre el nivel del

mar de las estaciones, resulta que en Enero, el aumento de radiación con

la altura es del orden de 7,8 cal/cm2/día, cada 100 m. En Julio, no hay

efecto y el promedio mensual es de 7 cal/cm2/día (fig. V.l.l). Estos

valores sólo son válidos entre 100 y 1.000 m de altura sobre el nivel

del mar.



C U A D R O V.1.1

RADIACION SOLAR EXTRATERRESTRE MENSUAL Y RADIACION SOLAR ESTIMADA O MEDIDA EN

DUVERSOS LUGARES DEL VALLE DE ELQUI. (Promedio cal/cm2/día)

=========================================================================================================

446

Rivadavia

636

594

500

363

272

230

237

322

419

533

594

649

MES RAD.EXT.

Ene 1.040,08

Feb 964,50

Mar 831,45

Abr 663,29

May 519,18

Jun 449,91

Jul 478,5

Ago 597,8

Sep 763,6

Oct 918,45

Nov 1.020,76

Dic 1.059,97

Prom.Mens 776

Punta

Tortuga

499

454

377

251

176

183

181

249

311

365

463

499

334

La Serena 1

481

446

416

266

190

176

208

266

355

388

534

598

360

La Serena I Vicuña

Aeropuerto I DMC

596 615

578571

403 484

307 378

225 276

199 214

223 220

279 311

365 428

434 543

546 605

580 642

395 441

Vicuña

INIA

643

600

501

376

268

218

218

308

417

529

614

656

446

Paihuano 21
________1

673 I
599 I
503 I
380 I
271 I
227 I
273 I
280 I
395 '1
532 I
620 I
658 I
451 I

=========================================================================================================

1 Radiación medida

2 Datos de Caldentey y Pizarro (1980)

Fuente Elaboración de los Consultores
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x

100

12

10

V.1.10

FIGURA V.1.!

VARIACION DE LA RADIACION SOLAR GLOBAL CON LA ALTURA

8

6

4

2

i..f.:. Tranquilla

VicU11a

Ovalle

"erene Aer-op ,

erena DGA

1 2

Julio

3 4

Promedio

5 6

Enero

7 RAD ,,100
cal/cm 2/dia

Variación mensual 7,8 cal/lOO m en Enero

7,0 cal/lOO m en promedio mensual

Los valores dados son todos medidos excepto para La Serena Aeropuerto y

Vicuña que se estimaron.
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Exposiciones y pendientes

Un aspecto interesante de discutir, en lo que respecta a la radiación

solar, es el efecto de la exposición y. la pendiente. El procedimiento

usado para estimar estos efectos sobre la radiación solar directa ha

sido el propuesto por Huber (1977). Además, como es sabido, la compo

nente radiación difusa de la radiación total no es afectada por la pen

diente ni la exposición, por lo tanto se debe considerar este efecto. El

cálculo de la radiación difusa se hizo de acuerdo al procedimiento dado

por Sarmiento, 1980.

Basado en la radiación global estimada para La Serena, mes a mes, se

calculó las componentes directas y difusa, aplicándose luego, la correc

ción por exposición y pendiente a la componente directa. Además, se in

cluyen las radiaciones obtenidas en verano (Diciembre, Enero, Febrero),

otoño, Invierno y Primavera.

Los valores obtenidos de este cálculo se muestran en el Cuadro V.1.2.

El cálculo sólo se hizo hasta pendientes de 27%.
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C U A D R O N° V.l.2
RREGIDA POR % DE RADIACION

CALCULO RADIACION GLOBAL (RS) CO 2

DIFUSA, PENDIENTE Y POR EXPOSICION Kcal/cm /PERIODO

P E N DIE N T E S (i.)

3.8-279···:1.8O-·So[>:pD~;ic •

-_..._--~----------_.------_._._.. -._._-~ .._.~ .... _._._._.._~-_._ ....~._------
Lpoc¡:;
_._. .• _.• •.. __. __ ._._••_."H- __._._. .~ ~_. M.. _

rnr ,~l. N()r<l"E l 43. E~~:i j, Jt5. 0'1 :l.l.Ij. B1 150.15

ANO NE···NU 1.ft':' (' 1::' 1~36.01. :1.'17.""13 149.15\,)\. \) ....J

E~:;TE"C[S 1-ia, n~.:j 1.43.57 :I.'t2.9El 142.57
SE-·SO 1"43. El5 :1."43. :\. O :I."'lO.1.9 136. 5~~
sur.; i 't3. f.15 i sz, 't 3 1::~f.~.53 13.lJ.50

rnr (-¡L. NOI;:TE 52.61 5~:~ • .qz 52. ~!2 52.12
"'JElú~lNCl NE--NO 5~~ • 61 5~?. ~2 52.:1.2 51.99

ESlE-ClEH 52.6:1.' ~;2 • .tt~·!. :i2.12 51.9S>
SE-~3CJ 52.61 52.42 52.00 51. 64
Bt.JF:: 52.6:1. 5~? • .q~'~ sz • o() 51.6't

TOTAL NORTE 28.77 29.0::.:¡ ;:~9 • 69 30.26
OTONO NE-NO 28.77 29 .1~:' 29.62 30 • o~.'j

ESTE-··ClES 28.77 28.76 ~~8.68 28.62
SE-·f:;O ZfL77 28.76 ;?8 • 20 27.35
sur.; 28.77 ZB.4B ;~7 .63 26.8,(4

TOTAl... NClFnT" ;~1 • 6~j Z~?. 3,(t 23.74 24.79
lNV:X:EF~• NE--NO 2:1.. 6~::¡ ~?;~ • It~5 2::l.63 24.43

ESTE-'OES 2:L • 6~) 21.57 21 • ,(47 21.36
SE--f.¡D 2:Lo 6~::) ;~1 .12 :1.9.99 18.77
SUH 21.65 2:1. .1;~ :1.9.73 17".98

TOTAl.. NO~:TE llO • 8~-~ 4:1..2::l 'P :16 42.990":... .

F'F\:1~1AV. N[-'ND 't o.l3Z 't:I. .3't 'tz. 06 4;:~. 6B
E!3 TE-. C1 E: ~; ~10.fJ? 4 o• 8~'~ 'HI .70 .ttO.60
SE--~;C) .qO.82 '10 .ai :39.99 38.77
SUR 't () .8Z 't o•iI:I. ~39 • 17 38.0::t
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Debido a que la radiación solar aumenta con la altura se debe corregir

estos valores por efecto de la altura de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° V.1.3

CORRECCION DE LA RADIACION SOLAR POR ALTURA, AUMENTO DE

KCAL/ESTACION, POR CADA 100 M DE ALTURA

====================================

EPOCA FACTOR

CORRECCION

Verano 0,725

Otoño 1,05

Invierno 0,214

Primavera 1,074

Año 3,1

====================================

Estos valores son válidos entre el nivel del mar y los 1.000 m. '1

Inspeccionando los valores del cuadro V.1.2 se puede ver que hasta pen

dientes de 9% el efecto de la exposición y pendiente es como máximo de

un 6%. Este valor resulta al comparar exposiciones Norte y Sur en in

vierno. Para las otras estaciones la diferencia es aún menor, es así

como en pendientes de 9-18% las diferencias Norte-Sur alcanzan a 17% en

invierno y bajan al 7% o menos en otras épocas del año, de modo que la

diferencia anual es de solamente 6%.

Pendientes de suelos superiores al 15%, son consideradas no cultivables

por problemas de riego, uso de maquinaria o erosión, en consecuencia no

se indican para inclinaciones mayores las diferencias causadas por la

exposición y pendiente. En Paihuano, donde se cultiva la vid en terre-
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nos con pendientes cercanas al 27%, en la exposición Este y Oeste, ocu

rre una reducción anual de 5% en la radiación por efecto de la pendien

te.

Si consideramos el caso de la vegetación natural en los cerros de pen

diente superior a 20% y con exposición Sur, en relación a la exposición

Norte, se nota una diferencia importante en ella. Esto se debe al ba

lance hídrico más favorable en la exposición Sur, debido en parte, a la

menor radiación solar recibida en esas exposiciones.

En suma, para las condiciones del Valle de Elqui, las diferencias de

radiación solar atribuibles a exposición y pendientes en los terrenos

cultivables, son pequeñas, quedando dentro de los márgenes de error que

se está cometiendo en las estimaciones.

Desplazamiento Solar

Es interesante el efecto del relieve sobre la radiación solar incidente.

Los cerros sombrean áreas circundantes en algunos lugares del valle,

ocasionanado una reducción de la radiación solar. Para analizar este

efecto se calcularon los diagramas de desplazamiento solar diseñados por

Sarmiento (1980) para La Serena y Paihuano que se señalan en las figuras

V.1.2 y V.1.3, respectivamente.

Se eligió estos dos sitios por representar situaciones extremas en rela

ción al "Efecto Sombra". La disminución de la luz solar directa en Pai

huano alcanza a 3,2 horas en los días de verano y a 2,4 horas en invier

no. Durante esas horas disminuye la radiación directa, pero no la difu

sa y por lo tanto el fotoperíodo (horas de luz) no se ve afectado. Sólo

decrece la cantidad de radiación en las horas sombreadas. Ello signifi

ca que durante 3,2 a 2,4 horas la radiación total, medida en las prime

ras horas del día y en las últimas de la tarde, y considerando la pro-
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porción de radiación difusa para esas horas, resulta una disminución del

5% en Enero y 2% en Julio, por el "Efecto de Sombra" en Paihuano. Este

efecto será aproximadamente del 3,5% en promedio año. Para el caso de

La Serena el "Efecto Sombra" es insignificante.
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FIGURA V.l.2

DESPLAZAMIENTO SOLAR PARA LATITUD 30 SUR
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Azimut y altura solar para diversas épocas del año y horas del

día en la localidad de La Serena.

El área achurada indica ángulos y horas en que los cerros produ

cen sombra sobre el lugar.
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FIGURA V.1. 3

DESPLAZAMIENTO SOLAR PARA LATITUD 30° SUR
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Azimut y altura solar para diversas épocas del año y horas del día

en la localidad de Paihuano.

El área achurada indica ángulos y horas en que los cerros producen

sombra en el lugar.
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1.2.3.2 Temperaturas

La temperatura es otro factor que juega un papel importante en la vida

animal y/o vegetal. Los valores de temperaturas anuales medias del Va

lle de Elqui se ubican entre 16 y 25°C, aumentando de Oeste a Este y

luego volviendo a disminuir al ascender en la cordillera.

Temperaturas Medías

Los valores de las temperaturas medias para las principales estaciones

del valle, se indican en el Cuadro V.l.4.

De acuerdo al cuadro, las temperaturas medias anuales fluctúan entre

14,4 en la costa a 17,Bl°C en Rivadavia a B20 m.s.n.m., para luego bajar

a 7,6°C en la cordillera. Las temperaturas medias mensuales siguen el

mismo patrón. Considerando esta variable, es posible distinguir dife

rencias significativas entre La Serena Aeropuerto, Almendral, Rivadavia

y La Laguna.
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CUADRO V.1.4

TEMPERATURAS ALTURAS MEDIAS MENSUALES Y ANUALES PARA ALGUNAS

ESTACIONES DEL VALLE DE ELQUI

==============================================================================

MES E S T A C 1 O N

Punta Serena Serena Almendral Vicuña RivadavialLa Laguna I

-- Tortuga Aerop.

Ene 17,15 17,85 17,25 20,25 19,85 21,10 15,55

Feb 17,10 17,60 16,85 20,25 19,00 20,85 14,35

Mar 16,40 16,50 14,85 19,05 18,35 20,15 11,75

Abr 14,85 14,70 13,20 17,35 16,50 19,05 8,44

May 13,55 13,30 11,95 15,00 14,15 16,85 4,40

Jun 12,60 12,05 11,55 13,50 12,10 14,65 0,25

Jul 12,25 11,60 10,80 12,10 11,95 13,65 -0,65

Ago 12,35 11 ,90 11 ,10 13,95 13,00 14,05 0,70

Sep 12,95 12,50 11,80 14,90 13,70 15,85 3,45

Oct 13,80 13,65 12,95 16,85 15,65 18,10 7,65

Nov 14,90 14,80 14,50 17,65 17,05 19,40 11,05

Dic 15,95 16,45 15,55 19,10 17,05 20,05 14,50

AÑO 14,49 14,41 13,53 16,66 15,81 17,81 7,62

==============================================================================

Fuente: Elaboración de los Consultores.



luego suben en Rivadavia y bajan nuevamente hacia la cordillera.
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Temperaturas Extremas

En los Cuadros V.1.5 y V.1.6 se dan los valores de temperaturas máximas,

temperaturas mínimas y temperaturas mínimas absolutas medias anuales.

En las figuras 7 y 8 del Anexo, páginas V.A.1.2.7 y V.A.1.2.8 se indican

las isotermas de temperaturas máximas medias de Enero y las mínimas me

dias de Julio.

De acuerdo a los datos del Cuadro V.1.5 las temperaturas máximas medias

mensuales, presentan un comportamiento similar al de las medias anuales

discutido previamente.

La situación de las temperaturas mínimas medias anuales indican más bien

una tendencia a disminuir al avanzar de Oeste a Este. Son excepción Al

mendral y Rivadavia, que muestran aumentos.

En lo referente a las temperaturas mínimas absolutas, se observa en el

Cuadro V.1.6 que ellas también disminuyen de Oeste a Este hasta Vicuña,

Estas
r

temperaturas señalan también el comportamiento del riesgo de heladas.

En La Serena, el riesgo es mínimo, aumenta en Vicuña y alcanza un alto

grado en La Laguna.

En la figura V.1.4 se indica la variación de las máximas media anual,

media anual y mínima absoluta en relación a la altitud. Se observa un

aumento en las temperaturas máximas medias anuales con la altura hasta

el rango de 800 - 1.000 m y luego un descenso. La misma situación se

repite con respecto a la temperatura media. En relación a la temperatu

ra mínima absoluta, se observa una disminución muy leve hasta el margen

800- 1.000 m y luego un gran descenso. En situación normal debiera ob

servarse una baja de la temperatura con la altura, para este caso debie-
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ra ser del orden de 4,8°C hasta los 800 m. Lo observado revela una cla

ra inversión de temperatura que se indicó anteriormente.



CUADRO V.1.5

TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS y MINIMAS MEDIAS MENSUALES Y ANUALES

=========================================================================================================

I E S T A e 1 ° N 1

MES I Pta. Tortuga La Serena I La Serena Almendral I Vicuña 1 Rivadavia La Laguna I
I 1 Aeropuerto 1 I I
1 Máx. Min. Máx. Min. I Máx. Min. Máx. I Min. I Máx. 1 Min. 1 Máx. Min. Máx. Min. I

Ene I 20,4 13,9 21,8 13,9 I 21,0 13,5 25,4 I 15,1 I 28,5 1 11,2 1 28,4 13,8 26,7 4,4 I
Feb I 20,5 13,7 21,6 13,6 I 20,9 12,8 25,5 I 15,0 I 26,9 I 16,2 I 28,3 13,4 25,0 3,7 I
Mar I 19,5 13,3 20,3 12,7 I 17,9 11,8 24,2 I 13,9 I 27,1 I 9,6 I 27,8 12,5 21,4 2,1 1 <
Abr I 17,8 11,9 18,2 11,2 I 16,5 9,9 22,4 1 12,3 I 25,3 I 6,9 I 26,3 11,8 16,9 -0,021

......
May I 16,0 10,6 17,0 9,6 I 15,1 8,8 19,1 I 10,9 I 23,3 I 5,0 I 23,4 10,3 11,2 -2,4 I 1\)

1\)

Jun I 15,6 9,6 16,0 8,1 1 15,4 7,7 16,8 I 10,2 I 20,2 1 4,0 1 20,6 8,7 6,0 -5,5 I
Jul I 15,4 9,1 15,4 7,8 I 14,6 7,0 16,511 7,7 I 20,1 I 3,8 I 19,5 7,8 5,7 -7,0 1

Ago 1 15,6 9,1 15,9 7,9 I 14,9 7,3 18,9 1 9,0 I 21,5 I 4,5 1 20,2 7,9 8,0 -6,6 I
Sep I 16,0 9,9 16,3 8,7 I 15,5 8,1 19,8 I 10,0 1 22,5 I 4,9 1 22,9 8,8 11,9 -5,0 I
Oct I 16,8 10,8 17,5 9,8 I 16,8 9,1 21,7 I 12,0 1 24,5 I 6,8 1 25,5 10,7 16,5 -1,2 I
Nov I 17,8 12,0 18,7 10,9 I 18,3 10,7 23,3 I 12,0 1 26,0 I 8,1 I 27,0 11,8 21,3 0,8 I
Dic I 19,3 12,6 20,4 12,5 I 19,8 11,3 24,2 I 14,0 1 27,6 I 10,1 I 27,5 12,6 25,7 3,3 1

1 1 I 1 1 1 1

1 I 1 I I 1 I
AÑO I 17,6 11,4 18,3 10,561 17,2 9,8 21,5 I 11,8 1 24,461 7,171 24,8 10,8 16,4 -1,1 1

=========================================================================================================

Fuente: Elaboración de los Consultores.
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C U A D R O V.l.6

TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS MEDIAS -c

==============================================================================

I E S T A C 1 ° N E S

MES I Pta.Tort. Serena Serena I
I Aerop.# IAlmend.# Vicuña I Rivad.# La Laguna I

Ene I 12,3 9,4 10,1 11,7 9,0 I 11,6 1,4

Feb I 12,0 10,0 9,4 11 ,6 8,0 I 10,3 -0,1

Mar I 11,2 6,5 6,4 8,5 5,0 I 7,9 -3,1

Abr I 9,7 2,9 3,1 5,5 1,6 I 6,5 -6,6

May I 8,1 3,7 3,9 5,9 1,0 I 6,3 -8,5

Jun I 6,6 2,5 1,9 4,4 -2,0 I 2,7 -12,8

Jul I 6,6 2,6 1,8 3,2 0,0 I 1,3 -12,7

Ago I 6,5 1,8 1,0 2,7 -2,0 I 1,4 -14,1

Sep I 7,5 2,8 2,8 4,7 0,2 I 4,1 -11,4

Oct I 8,5 4,0 3,3 6,7 2,5 I 6,4 -6,1

Nov I 10,1 6,7 6,2 7,5 3,4 I 7,1 -3,9

Dic I 11,4 7,9 6,4 9,1 5,0 I 7,5 -1,7

I I
I I I
I AÑO I 9,2 5,1 4,8 6,8 2,6 I 6,1 -6,6

==============================================================================

Fuente: Elaboración.de los Consultores.
# Valores estimados a partir de la mínima media.
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FIGURA V.l.4

VARIACION DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS CON LA ALTURA
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Heladas

Usando los valores de temperaturas mínimas absolutas medias y los cri

terios dados por Papadakis (1973), podemos definir un "Período Libre de

Heladas Promedio", cuando las temperaturas mínimas absolutas medias son

iguales o mayores de O°C, un "Período Libre de Heladas Aprovechable" si

estas temperaturas son superiores a 2 0 y un "Período sin Heladas" cuando

estas tempertaturas son superiores a 7°C.

En el Cuadro V.1.7 se indica la duración de cada período, además de otro

considerando temperaturas iguales o superiores a l°C.

CUADRO N° V.1. 7

PERIODOS LIBRES DE HELADAS SEGUN LOS CRITERIOS DE 7,2,1 Y OOC

PARA LAS ESTACIONES DEL VALLE DE ELQUI. (meses)

========================================================================

ICRITERIO I E S T A C 1 O N E S

I I P. Tor t , ] Serena I Aer-op , ] Almend.1 Vicuña I Ri vadav , ILa Laguna I
I O I 12 12 12 12 8,9 12 1,1

I 1 I 12 12 12 12 7,6 11,1 0,4

I 2 I 12 11,6 9,6 12 5,9 10,3 O

I 7 I 9,1 8,4 2,5 5,6 1,9 4,2 O

========================================================================

Según el criterio de OOC los "Períodos Libres de Helada" fluctúan entre

12 y 1,1 meses. De Serena a Rivadavia se mantiene constante en 12 meses

con excepción de Vicuña. El mínimo corresponde a 1,1 meses en La Lagu

na. Si seguimos el criterio de l°C la situación es similar al criterio

de OOC no habiendo variación entre Serena y Almendral. Más al Este el
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período se hace más corto siendo en La Laguna menor de 1 mes. De

acuerdo al criterio de 2°C, se observa una disminución de 12 a O meses

de Oeste a Este con excepción de Almendral y Rivadavia donde el período

aumenta. Si se toma el criterio de los 7°C o más, la tendencia es igual

a la anterior, en este caso varía de 8,2 meses en la costa a cero mes en

la cordillera.

Las fechas de la la. y última helada, de acuerdo a los criterios señala

dos, se estimaron según las temperaturas mínimas absolutas medias y son

presentados en el Cuadro V.l.8. En la Figura 9 del Anexo, página

V.A.1.2.9, se indican las isolíneas del Período Libre de Heladas Aprove

chable (criterio 2°C).
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C U A D R O V.l.8

FECHAS DE LA la. Y ULTIMA HELADA PARA LOS CRITERIOS DE 0-1 Y 7°C

ESTIMADA GRAFICAMENTE DE LOS VALORES DE LAS MINIMAS ABSOLUTAS MEDIAS

DIA-MES

========================================================================

CRITERIO I E S T A C 1 O N E S

IP. Tort.1 Serena' Serena I Almend.1 Vicuña Rivad. La Laguna I
i

I Aer-op , ] /~ -1 c.

O Primera I (1) (1 ) I (1) (1 ) 24- 5 (1) 3- 1 ,\

Ultima I (1) (1) , (1 ) (1) 14- 9 (1) \.13- 2 )
I I '1e

1 Primeral (1) (1 ) I (1 ) (1) 15- 5 29- 7 11- 1 I
Ultima I (1) (1 ) , (1) (1 ) 25- 9 24- 8 22- 1 I

/

I I
2 Primera I (1) 7- 8 I 13- 6 (1) 11- 4 1- 7 (2) I

Ultima I (1) 20- 8 I 1- 9 (1 ) 9-10 22- 8 (2) ,
I I

7 Primera I 7-6 11- 3 , 4- 3 2- 4 24- 2 19- 3 (2) I
Ultima I 1-9 22-11 I 18-12 14-10 30-12 13-11 (2) I

========================================================================

(1 ) : No se produce el fenómeno en todo el año.

(2) : Se produce todo el año.

Fuente : Elaboración de los Consultores.
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Los antecedentes del Cuadro V.1.8, indican que las heladas para el cri

terio 0° empiezan en Vicuña. Hacia la costa no se manifiestan. La si

tuación se repite si consideramos el criterio de 1°C. Sin embargo, en

el criterio de 2°C y 7°C, aumenta su frecuencia desde Serena hacia el

Este.

Sumas de Temperaturas

Las sumas de temperaturas es un parámetro de interés agrícola y repre

senta un valor acumulado de las condiciones de temperatura experimenta

das durante un cierto período. Las sumas de temperaturas se usan para

determinar fechas de madurez y zonas donde se pueden cultivar determina

das especies vegetales. Normalmente se calcula como diferencia entre la

temperatura media mensual y una temperatura "Base" que es la mínima re

querida para el crecimiento de una especie determinada. En general se

usa como temperatura base los valores de 5 y 10°C. Las sumas de tempe

raturas sobre 5°C se emplean en cultivos de invierno y las de 10°C para

cul tivos de verano. Por cuanto, en el Valle de Elqui no se observan

Temperaturas Medias Mensuales inferiores a 10°, excepto en la cordille

ra, la sumas de temperaturas se calcularon en base a 10°C. Por otra

parte, las sumas sobre 5° resultan demasiado altas y no constituyen li

mitación para ningún cultivo. (Cuadro V.1.9).

En las figuras 2 y 3 del Anexo, páginas V.A.1.2.2 y V.A.1.2.3 se presen

tan las isolíneas de sumas acumuladas de temperaturas sobre 10° desde

Septiembre a Febrero y desde Septiembre a Marzo.
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C U A D R O V.l.9

SUMA DE TEMPERATURAS, BASE lOoC. EN GRADOS DIAS

========================================================================

I 1 E S T A C ION E S

IMES I pta.Tort.1 Serena ISerena 1Almendr.I Vicuña 1Rivadav. /LaLagunal

1 I IAerop. INIA

lEne 1 222 243 225 318 305 344 172

IFeb I 199 213 192 287 252 304 122

IMar I 198 202 150 280 258 315 54

IAbr I 146 141 96 220 183 272

IMay I 110 102 60 155 124 212

IJun I 78 62 47 105 63 140

IJul I 70 50 25 65 60 113

lAgo 1 73 59 34 122 93 126

ISep I 89 75 54 147 111 176

10ct I 118 113 91 212 175 251

INov 1 147 144 135 230 212 282 32

IDic 1 184 I 200 I 172 I 282 1 274 1 312 I 140 I
1====1==========1========1=======1========1========1=========1=========1

lAÑO I 1.634 I 1.604 11.281 I 2.423 I 2.110 I 2.847 I 520 I
========================================================================

Fuente : Elaboración de los Consultores.
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Las cifras señalan que las sumas de temperaturas varían desde 1.600 gra

dos/días en la costa a 2.800 grados/días en Rivadavia. Ellas disminuyen

a 520 grados/días en La Laguna. El aumento hasta Rivadavia es de alre

dedor de 200 días por cada 100 m de altura. Este parámetro es un indi

cador diferencial entre la costa hasta Almendral, por una parte y entre

Vicuña y Rivadavia y Rivadavia y La Laguna.

Horas de frío

Las llamadas horas de frío es otro parámetro de interés biológico que se

mide con base en las horas acumuladas bajo temperaturas de 7°C. La au

sencia de registros de termógrafo o termohigrógrafo, han determinado la

necesidad de estimar este valor, en base a una regresión con respecto a

las Temperaturas Mínimas Medias Mensuales. Los coeficientes fueron cal

culados para Santiago, donde existen datos medidos con termohigrógrafo y

de Temperaturas Mínimas Medias. Se desechó el método de estimación con

respecto a las Temperaturas Mínimas Absolutas Medias, debido a no cons

ti tuir un buen ajuste. Los valores estimados por el primer método se

presentan en el Cuadro V.l.lO.

Las Horas de Frío Anuales varían de 12 hrs en la costa, a más de 2.000

en la cordillera. Llama la atención que tanto en Almendral como en Ri

vadavia hay menos horas de frío que en La Serena. En la figura N° 4 del

Anexo, página V.A.1.2.4 se indican las Isotermas de "Horas de Frío".
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C U A D R O V.I.IO

HORAS DE FRIO ESTIMADAS.

HORAS TEMPERATURAS ESTAN BAJO 7°C

=======================================================================

I E S T A C 1 O N E S

IMES Ipta.Tort. Serena ISerena IAlmend.1 Vicuña Rivadav. La Laguna I
I IAerop.

I

lEne O O O O O O 147

IFeb O O O O O O 180

IMar O O O O O O 290

IAbr O O O O 60 O

IMay O O 13 O 122 O

IJun 6 29 38 O 165 15

IJul 6 36 57 39 175 36

lAgo O 34 49 8 147 34

ISep O 15 29 O 126 13

10ct O O 6 O 62 O

INov O O O O 29 O 476

IDic O O O O O O 202

I
lAÑo 12 114 192 47 886 98 2.400*

=======================================================================

* : Estimación de Caldentey y Pizarra

---: No existen datos

Fuente: Elaboración de los Consultores
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Lluvias y Humedad Relativa

El régimen hídrico de una zona está definido por sus lluvias y su hume

dad relativa. Los valores de estas variables se muestran en el Cuadro

V.1.11. Las isoyetas anuales se adjuntan en la figura 5 del Anexo, pá

gina V.A.1. 2 . 5 •

En el Cuadro V.1.11, se observa muy poca variación en el agua caída a lo

largo del área estudiada. La precipitación media anual en la costa es

de 100 mm y de 169 mm en la cordillera. Es notorio el hecho que desde

Serena a Rivadavia existe casi la misma cantidad de lluvia, exceptuando

Vicuña DMC donde se ha medido 134 mm. Alrededor del 85% de las lluvias

caen entre los meses de Mayo a Agosto en el área del proyecto.

La humedad relativa anual es cercana al 8~~ en la costa, disminuyendo en

forma paulatina hacia el interior hasta llegar a un 35% en La Laguna.
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C U A D R O N° V.l.ll

LLUVIAS Y HUMEDAD RELATIVA. EN MILIMETROS POR MES Y EN PORCENTAJE

====================================================== ===============~======================================

1 ESTACION lENE I FEB I MAR I ABR I MAY I JUN 1 JUL 1 AGO I SEP 1 OCT I NOV I DIC AÑO
1 '-'-1-'-'-1-1-1-1-1-'-'
IPTA. TORTUGA LLUVIA I 0,01 1,4\ 1,0\ 3,11 24,3\ 25,01 19,81 16,1\ 4,41 2,8\ 0,51 1,3 99,7

1 HR I 80 1 83 I 84 I 84 1 85 1 84 1 84 I 84 1 84 I 82 1 81 I 81 83

I I 1 I I I I I I 1 I I I
¡SERENA LLUVIA 1 0,21 2,01 1,3' 3,01 25,81 25,91 19,51 16,51 4,51 3,4' 1,01 1,2 104,3

I HR ! 72 172 I 69 I 64 I 63 I 61 I 73 I 80 ! 78 1 79 I 77 I 72 72

I I I I I I I I 1 1 I 1 I
¡SERENA AEROP.* LLUVIA! 0,21 2,0 1,31 3,01 25,81 25,91 19,51 16,51 4,51 3,41 1,01 1,2 104,3

I HR I 79 I 80 83 1 86 I 85 , 84 , 84 I 84 83 1 82 1 82 I 80 83

I I I I I I I I I I I
1ALMENDRAL LLUVIA 1 - 1 - - I - 1 ,- I - I - I - - 1 - I - I -
I HR I 64 I 66 64 I 69 I 70 I 64 171 I 66 64 I 63 62 65 66

1 1 1 I 1 1 I 1 I
IVICUÑA-DMC LLUVIA 1 0,01 1,0 1,31 4,01 24,71 38,41 28,71 25,0 6,21 4,0 0,6 0,4 134,3

I HR 1 64 1 66 64 I 69 , 70 I 64 In I 66 64 I 63 62 65 66

I 1 I I I I 1 I 1
IVICUÑA-INIA LLUVIA 1 0,01 0,0 0,31 0,81 2,61 22,11 25,81 16,4 8,61 4,1 1,7 0,0 .82,4

1 HR I 62 1 64 66 1 69 I 67 1 66 I 65 I 63 64 I 63 64 63 65

1 1 I 1 1 1 I I I
IRIVADAVIA ** LLUVIA I 0,0/ 0,0 0,3/ 1,01 3,01 22,01 26,01 16,0 9,01 4,0 2,0 0,0 83,1

I HR I 57 I 57 55 1 52 I 44 I 45 I 48 I 53 1 57 I 52 56 54 53, 1 I I I 1 I I I 1
ILA LAGUNA LLUVIAI 0,21 1,6 1,1\ 9,9\ 30,31 42,71 32,71 35,31 7,81 4,9 1,2 0,5 168,5

I HR 1 61 I 29 26 I 26 I 24 I 23 I 41 I 37 I 26 1 27 41 64 35
============================================================================================================
* : Asumió valores idénticos a los de Serena.
** Asumió valores idénticos a Vicuña INIA
- : No hay datos
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La evaporación es una medida relacionada a los requerimientos de agua de

los cul tivos. En general, se estima que la evaporación de agua desde

una superficie mojada tal como es el suelo u hojas, debe ser proporcio

nal a.la Evaporación de Bandeja. En el Cuadro V.1.12 se presentan los

valores de Evaporación de Bandeja, medidos o estimados para diversos

puntos del valle. Las mediciones corresponden al Evaporímetro tipo A.

Las estimaciones se basan en la fórmula de Christiansen ajustada por

Tosso (1975). Según dicha fórmula la Evaporación de Bandeja queda dada

por :

ETPb

RE

CV

CEL

CTM

CHR

CTn

CP

CV

V

0,328 * RE * CV * CEL * CTM * CHR * CTn * CP

Radi'ación extraterrestre expresada en mm de agua por mes

Coeficiente de viento

Coeficiente de elevación

Coeficiente de temperatura media

Coeficiente de humedad relativa

Coeficiente de amplitud térmica

Coeficiente de precipitación

2
0,41 + 0,92 (V/la) - 0,33 (V/la)

Elevación sobre nivel del mar, en m
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CTM 0,12 + 0,92 TM/15 - 0,04 (TM/15)2

TM Temperatura media mensual, Oc

CHR 1,13 - 0,13 (HR/0,7)2

HR Humedad relativa expresada en forma decimal

CTD 0,72 + 0,28 (TD/15)

TD Diferencia temperatura máxima

temperatura mínima media mensual

media mensual menos

CP 1,05 - 0,05 (P/100)

P Lluvia mensual en mm

Se probaron también las ecuaciones de Papadakis y Blaney y Criddle. Las

cifras calculadas a través de ellas fueron más arráticas que las obteni

das a través de la de Christiansen, ajustada.

La evaporación (Cuadro V.1.12) aumenta desde la costa (1.100 mm anuales)

hasta el sector Vicuña - Rivadavia (2.100 mm). En la cordillera des

ciende a 100 mm. Si se grafican en función de la altura los valores de

Evaporación Promedio Mensual y de Evaporación de Enero y Julio (fig.

V.1.5), se observa un aumento de la evaporación con la altura, desde el

mar hasta los 700-750 m.s.n.m. Luego ellos disminuyen notablemente en

los 3.100 m.s.n.m. alcanzando valores similares a los indicados para la

costa. Este comportamiento es semejante al observado con las temperatu

ras. En la Carta N° 6 del Anexo, página V.A.1.2.6 se presentan las iso

líneas de Evaporación.
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CUADRO N° V.1.12

EVAPORACION DE BANDEJA.

(en mm)

========================================================================

E S T A C ION E S

La L~/

guna I
3.100/

1981

1581

1171

841

371

11

21

71

361

951

1511

1931

I
1.0791

1

901

Vicuña I Rivad./

DMC* 1 INIA 1---
6101 7301 820

-.-,;;,..;,~

2461 2791 251

2111 2351 249

1931 2041 186

1161 1221 135

821 971 105

621 791 81

681 851 84

971 1141 101

1241 1451 147

1751 2161 198

2031 2391 231

_~2~4~51 2851 254

1 1

1.8221 2.1001 2.022

1 1

1521 1751 169

430

248

207

180

120

87

63

65

84

114

174

186

239

147

1.767

Almend.

132

171

141

101

73

55

47

50

67

88

115

141

164

101

Aer.*

Serena

1.213

30

91

150

130

114

66

64

37

30

41

66

113

122

161

Serena

1.094

Ene 166

Feb 137

Mar 108

Abr 80

May 60

Jun 49

Jul 54

Ago 71

Sep 91

Oct 117

MES Punta

___ Tortuga _

msnm 25

Nov 140

Dic 161

TOTAL 1.234

PR.MENSI 103

========================================================================

* : Valor estimado

Fuente : Recopilación de los Consultores.
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VARIACION DE LA EVAPORACION DE BANDEJA CON LA ALTURA
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1.2.3.5 Indice de Humedad
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Este índice que corresponde a la relación lluvia-evaporación, muestra el

porcentaje de la demanda de agua cubierto por las lluvias, sin conside-

rar la acumulación en el suelo. Un índice igual a 1 o mayor, implica

acumulación o escurrimiento de agua. Indices inferiores a 1 reflejan

como primera aproximación el grado de reducción en el crecimiento vege

tal. El Cuadro V.1.13 muestra los valores de estos índices mes a mes,

en las diferentes estaciones del valle. Papadakis (1973) considera "Mes

Seco" aquel cuyo índice de humedad es menor que 0,5.

En el área de estudio a través de estos índices, es posible estimar el

escaso crecimiento vegetal que ocurre por la falta de agua en relación a

su crecimiento potencial. Bajo condiciones de secano el índice varía

entre 16 Y 4% (Cuadro V.1.13) a través de toda el área. En Serena la

relación indica un crecimiento del 10% del potencial. En Vicuña y Riva-,
davia el 4% y en la cordillera (La Laguna) el 16% o máximo.

En la cordillera en los meses de Junio, Julio y Agosto la relación es

mayor a 1, señalando un excedente de agua. Este excedente escurre y/o

se acumula en el suelo. En el mes de Septiembre y Octubre cuando las

temperaturas medias están sobre OOC y hay un crecimiento vegetal impor

tante a pesar de una relación IH menor que 1, este crecimiento, típico

de los pastos naturales de cordillera ocurre a expensas del agua almace

nada en el suelo que no está reflejado en el Indice de Humedad Mensual.
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CUADRO N° V.1.13

INDlCE DE HUMEDAD. lh = LLUVI¡!EVAPORACION

========================================================================

E S T A C 1 O N E S I
MES Punta I Serenal Serena IAlmend./ Vicuña I Rí vadav , ] La Laguna I

Tortuga I DGA Aerop. I I
I I

Ene 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 I
Feb 0,01 0,02 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,01 I
Mar 0,01 0,01 0,01 0,01 I 0,00 0,00 0,01 I
Abr 0,04 0,05 0,04 0,03 I 0,01 0,01 0,12 I
May 0,40 0,40 0,47 0,28 I 0,03 0,03 0,83 I
Jun 0,51 0,70 0,55 0,61 I 0,28 0,27 42,70 I
Jul 0,37 0,65 0,39 0,44 I 0,30 0,31 16,35 I
Ago 0,23 0,40 0,25 0,30 I 0,14 0,16 5,04 r
Sep 0,05 0,07 0,05 0,05 I 0,05 0,06 0,22 I
Oct 0,02 0,03 0,03 0,02 I 0,02 0,02 0,05 I
Nov 0,00 0,01 0,01 0,00 I 0,01 0,01 0,01 I
Dic 0,01 0,01 0,01 0,00 I 0,00 0,00 0,00 I

I I
I I

AÑO 0,08 0,10 0,09 0,08 I 0,04 0,04 0,16 I
===========================================~============================

Fuente : recopilación de los Consultores.



1.2.3.6 Vientos
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En el valle, son escasos los antecedentes sobre los vientos. La infor

mación sobre su dirección dominante existe sólo para cuatro estaciones y

todas coinciden en que son de Oeste. Esta dirección se explica por las

diferencias de temperaturas mar-continente y por la zona de altas pre

siones que prevalecen al Oeste del valle. Las estaciones Serena, Aero

puerto y Vicuña, registran como dominante la dirección Oeste; es razona~

ble suponer que ella es también la que predomina en todo el valle. Cerca

del mar la segunda dirección más frecuente es la N.O. y S.O. En el Cua

dro V.1.14 se dan los valores de velocidad y dirección dominante de

vientos.

Entre Rivadavia y aproximadamente la Quebrada de San Carlos, se presenta

el viento llamado "Terral". Corresponde a un viento cálido y seco que

sopla de cordillera a mar, ocasionando una elevación de las temperaturas

de invierno, pues sólo sopla en esa época del año. Vientos similares

ocurren en el sector de Paihuano, en el valle del río Claro y en parte

del valle del río Turbio, aumentando las temperaturas de esos valles.
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CUADRO N° V.l.14

DIRECCION DOMINANTE y VELOCIDADES DEL VIENTO PROMEDIO

(en km/hr)

================================================================================
1 I PUNTA SERENA SERENA ALMENDRAL VICUÑA 1 RIVADAV.I

IMES 1 TORTUGA D.G.A. AEROPUERTO 1 1
Velo [D'í r , Velo I Dir. Velol Dir. Velo I Dir. Velo IDir./ Velo/Dirl

I 1 1 I
lEne 11,7 SO NO 1 O 6,0 10,9 1 O 2,3 I --1
IFeb 11,1 SO NO I O 5,5 11,5 1 O 2,7 / --1
IMar 7,4 SO NO 1 O 5,5 12,3 1 O 2,4 I --1
IAbr 8,2 SO NO I O 4,9 8,2 I O 2,0 / --1
IMay 8,4 SO NO I O 4,5 7,4 I O 1,4 I --1
IJun 9,1 SO NO 1 O 4,2 8,6 / O 1,5 1 --1
IJul 9,7 SO NO 1 O 3,3 8,6 I O 2,0 I --1
lAgo 11,7 SO NO I O 4,0 9,7 1 O 2,5 I --1
ISep 12,3 SO NO 1 O 5,3 7,8 1 O 3,2 I --/
10ct 17,5 SO NO I O 5,6 9,7 I O 3,3 1 --1
INov 14,0 SO NO I O 6,0 10,1 / O 3,0 I --/
IDic 15,4 SO NO I O 6,3 12,1 I O 2,9 / --/
================================================================================

Fuente : Recopilación de los Consultores.
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1.2.3.7 Nubosidad

La nubosidad observada en el valle se incluye en el Cuadro V.1.15.

CUADRO N° V.l.15

NUBOSIDAD EN DECIMOS

=======================================================================

MES PUNTA SERENA SERENA VICUÑA I VICUÑA

I TORTUGA I D.G.A. I AEROP. DMC I INIA I
=========1============ ==========1========== ==========/=============

Ene I 5,1 5,4 I 4,8 2,5 1,4

Feb I 5,2 5,2 I 4,8 1,2 0,9

Mar I 5,4 5,4 I 5,3 2,0 1,4

Abr I 6,2 6,5 I 5,9 3,7 3,2

May I 6,6 6,0 I 6,1 4,8 3,4

Jun I 5,9 6,0 I 5,9 5,0 3,5

Jul I 6,2 6,5 I 6,0 4,8 4,1

Ago I 5,8 6,2 I 5,3 5,0 3,3

Sep I 5,9 6,0 I 6,1 4,3 3,4

Oct I 6,0 6,5 I 5,4 3,2 2,6

Nov I 5,4 6,0 I 5,6 3,6 2,7

Dic I 5,2 5,5 I 4,1 2,6 1,4

=======================================================================

Fuente: recopilación de los Consultores.

Según estos datos, la nubosidad es bastante mayor cerca de la costa que

hacia el interior.
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Períodos de Crecimiento y Receso Vegetativo

Para evaluar el período de crecimiento vegetativo se consideran dos as

pectos simultáneamente : el efecto de las temperaturas y de las condi

ciones hídricas.

Para los pastos naturales y algunos cultivos como el trigo, se toma el

período de crecimiento en que las temperaturas medias diarias son supe

riores a OOC. Para frutales y cultivos de verano se usa 10°C como lími

te. Sin embargo, en el Valle de Elqui las temperaturas medias mensuales

bajo 5°C ocurren sólo en la alta cordillera. En este estudio, interesan

el período de crecimiento en base a 10°C. Los meses con temperaturas

sobre 10° en el valle indican que en general existe un crecimiento tér

mico de 12 meses, a excepción de la cordillera con s6lo 5 meses (Nov.

Mar.). Bajo condiciones de riego, donde la limitación para el creci

miento está dada sólo por las temperaturas, la situación sería la misma.

Bajo condiciones de secano y si consideramos un Indice de Humedad de 0,5

como límite de crecimiento, tendremos Períodos de Crecimiento y de Rece

so de acuerdo a lo que se indica en el Cuadro V.1.16.
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CUADRO N° V.l.16

PERIODO DE CRECIMIENTO Y RECESO VEGETATIVO PARA RIEGO Y SECANO

(en meses)

=====================================~==================================

E S T A C 1 O N E S

Punta Serena Serena Almend. Vicuña Rivadav. La Laguna

Tortuga Aerop.

¡Período Crecimiento :

¡Riego 12 12 12 12 12 12 5

ISecano 1 2 1 1 O O 1

IPeríodo Receso Vegetativo

IRiego O O O O O O 7

¡Secano 11 10 11 11 12 12 11

========================================================================

En este cuadro, resalta la función del riego en relación al número de

meses que las plantas tienen condiciones de crecimiento. Hay un período

de 12 meses de crecimiento posible entre Serena y Rivadavia, es decir

hasta los 1.500 m.s.n.m. aproximadamente. En secano, las condiciones de

crecimiento ocurren en el mes de Junio en el sector entre Serena y Al

mendral. En Vicuña, Rivadavia y Paihuano, sólo se producirían algunos

días con condiciones hídricas y térmicas suficientes para crecimiento.

En la cordillera hay sólo un mes (Octubre) con condiciones adecuadas a

cultivos pero, si se toma en consideración que en esta zona sólo hay

pastos, y que ellos crecen sobre OOC, se producirá crecimiento durante 3

meses: Septiembre, Octubre y Mayo.
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Potencialidad Productiva

Es de interés agrícola estimar la capacidad o potencial de producción

que existe en una área o sector. En el Cuadro V.l.17 se muestran esti

maciones de este valor para condiciones de Riego y Secano. El cálculo

se basa en la eficiencia fotosintéticaopromedio de un cultivo, que como
~

máximo es del 5% de la radiación solar global incidente. Ello durante

un período de tiempo relativamente largo (meses). Para períodos cortos

(horas) la eficiencia fotosintética puede ser mayor. Conocida esta efi

ciencia y el contenido energético del material sintetizado, se puede ex

presar la radiación solar fijada en términos de biomasa (Novoa, 1973).

Para este estudio se usó como factor para reducir la radiación a bioma

sa, el equivalente a 1,3 * 10-5 grs/cal. Factor válido para una biomasa

que contenga un 10% de proteínas, 68% de carbohidratos, 2,5% de lípidos,

8% de lignina, 5% de ácidos orgánicos y 8,5% de minerales. Se considera

además que las pérdidas por la respiración de mantención es de un 3,5%.

El contenido calórico de esta biomasa es de 3,8% Kcal/gr.

El valor calculado se corrigió por efecto de temperatura, según los coe

ficientes dados por Doorembos y Kassam (1979) :

T media anual OC

Coeficiente

25

1

20

0,96

15

0,88

la
0,52

5

0,1

O

O

Para terrenos de riego no se hizo ninguna otra corrección, en cambio en

secano se ajustó en base a los índices de humedad. Así, si el índice de

humedad mensual es 0,5, significa una producción del 50% de la corregida

por temperatura.

De los valores indicados en el Cuadro V.l.17 se observa que la produc-
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ción bajo riego es 10 veces superior a la productividad del secano.

También se aprecia que la productividad en riego aumenta de la costa al

interior por la mayor radiación solar, mientras que ella desciende en la

cordillera por las bajas temperaturas.

Los valores señalados pueden parecer excesivamente altos, pero debe con

siderarse que ellos representan un estimación de la potencialidad pro

ductiva, según las limitantes de clima. Por otra parte, está incluida

la masa radicular que es del orden del 10-15% de la parte aérea. Si se

incluyen otras limitaciones como suelo, enfermedades, plagas, etc., es

tos valores disminuyen a la mitad o menos. Se considera que un excelen

te agricultor podría llegar a producir entre el 40-50% del potencial.

Esto significaría, para el caso del maíz sembrado en Octubre y cosechado

en Marzo en Rivadavia, que se podría producir entre 150-200 qq/há. En

condiciones normales un buen agricultor alcanza rendimientos sobre 100

qq/há.



CUADRO N° V.1.17

POTENCIALIDAD PRODUCTIVA

(Ton/há)

============================================================================================================

I I E S T A C I O N E S

I MES I SERENA DGA SERENA AEROP. VICUÑA DMC VICUÑA INIA RIVADAVIA LA LAGUNA

I I Riego ISecano Riego Secano Riego Secano Riego I Secano Riego Secano Riego ISecano

I Ene I 17,4 0,0 21,0 0,0 24,2 0,0 24,9 I 0,0 25,6 0,0 23,0 0,0

I Feb I 14,5 0,3 18,2 0,0 20,6 0,1 20,4 I 0,0 21,5 0,0 17,4 0,2

I Mar I 14,3 0,2 12,8 0,2 18,3 0,1 18,5 I 0,0 19,6 0,0 14,5 0,2

I Abr I 8,1 0,5 8,6 0,5 12,6 0,5 12,3 I 0,1 13,3 0,1 7,0 1,9
<:

I May I 5,5 3,2 5,9 4,4 8,8 3,4 8,2 I 0,3 9,5 0,3 0,6 0,6
.......

I Jun I 4,5 4,5 4,9 4,3 5,7 5,3 5,7 I 2,4 7,0 2,5 0,0 0,0
.¡::,.
.....¡

I Jul I 5,4 5,4 5,4 3,6 6,2 3,8 5,7 I 2,7 7,0 3,0 0,0 0,0

I Ago I 7,0 4,4 6,9 2,8 9,2 3,3 8,8 I 1,8 9,8 2,1 0,0 0,0

I Sep I 9,5 1,0 9,2 0,8 13,3 0,9 12,0 I 1,0 13,5 1,0 0,0 0,0

I Oct I 11,5 0,5 12,3 0,5 18,1 0,5 17,5 I 0,4 19,5 0,4 9,0 9,0

I Nov I 16,4 0,2 16,5 0,2 20,6 0,1 ~O,9 I 0,2 22,0 0,2 16,1 0,2

I Dic I 20,5 0,2 19,0 0,2 24,0 0,0 24,6 I 0,0 25,0 0,0 22,0 0,1

I I I
I AÑo*1 134,0 20,2 140,7 17,5 181,5 18,8 179,5 I 9,0 193,5 9,7 109,8 12,1

============================================================================================================

* : Si los valores anuales no coinciden exactamente con la suma se debe a aproximaciones efectuadas en los

valores mensuales.

Fuente : recopilación de los Consultores.
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1.3 DISTRITOS AGROCLIMATICOS

1.3.1 Introducción

La producción agrícola depende, en gran medida, de las condiciones cli

máticas que imperan en una zona dada. En esencia se usa a los vegetales

para transformar energía solar en energía química y esta última es, a su

vez, usada en la alimentación humana y animal; por lo tanto, existe una

proporcionalidad entre la energía incidente en una zona dada y su poten

cial agrícola. Desde el punto de vista energético, interesa conocer la

radiación solar mensual, el largo de las horas de luz y las Temperaturas

Máxima y Mínima Absoluta Medias Mensuales de una zona. Por otra parte

no es suficiente el tener condiciones energéticas adecuadas, se requiere

también de condiciones hídricas favorables y por esto es necesario cono

cer las condiciones de lluvia, humedad relativa y de evapotranspiración

que existe en una zona dada. Es razonable esperar que zonas con régimen

energético e hídrico similares muestren aptitudes y producciones vegeta

les parecidas. En este trabajo se han definido zonas, que desde el pun

to de vista de los vegetales, se pueden considerar como homogéneas, es

decir que tanto el crecimiento como el desarrollo de las especies vege

tales que se cultivan en ellas, deben ser similares.

1.3.2 Metodología

1.3.2.1 Análisis Técnico

La zonificación se ha efectuado de acuerdo con los antecedentes climáti

cos recopilados por: los autores, Caldentey y Pizarro (1980), Almeyda y

Saez (1958), Papadakis (1973), y por las mediciones micrometeorológicas

de Ulriksen y Vielma (1975).
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Sobre la base de los datos meteorológicos y mapas de isolíneas (isoter

mas, isoyetas, etc.), se separaron distritos que diferían 'principalmente

en sus condiciones térmicas, ya que las condiciones hídricas no proveen

un buen criterio de separación por ser muy homogénea en el área de estu-

·dio.

De los datos de Temperaturas Medias Mensuales, Mínimas Medias y Mínimas

Absolutas Medias Mensuales, se estimó las Sumas de Temperaturas, las Ho-

ras de Frío y el Período Libre de Heladas, respectivamente. Las Sumas

de Temperaturas se calcularon restando a la Temperatura Media Mensual,

la Temperatura Base de 10°C, su diferencia se multiplicó por el número

de días del mes. Las Horas de Frío (bajo 7°C), se calcularon sobre la

base de una fórmula que da el valor de este parámetro en función de las

Temperaturas Mínimas Medias y que fue obtenida por regresión lineal para

datos de Santiago, con excepción de Vicuña donde existían registros de I
Termohigrómetros.

--- _.--------- -- -
El Período Libre de Heladas se estimó de los valores----------

de las Mínimas Absolutas para una probabilidad de un 10%, o sea, una vez

en 10 años. Este período corresponde en sus límites al período en que

las Temperaturas Absolutas~ed~asp~jan de 2°C.

Los valores de Evapotranspiración usados son los medidos en las Estacio

nes Meteorológicas, o bien estimados por Caldentey y Pizarro, según la

fórmula de TURC modificada. Se usó también la fórmula de Christiansen,

ajustada a Chile por Tosso (1973).

Para identificar los diferentes distritos, se establecieron para cada

factor de segregación, rangos de variación dentro de los cuales es di

fícil separar, ya sea por falta de sensibilidad de los vegetales o por

la variación anual normal de la variable climática.
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Evapotranspiración (ETPA)

Se consideró que dos sectores son distintos cuando las evapotranspira

ciones (ETPA) anuales asimiladas a la evaporación de bandeja, difieren

en más del 20%.

Rangos de Evapotranspiración Usados

======================================================

Códigos mm Anuales

A 710- 850

B 851 - 1.020

C 1.021 - 1.220

D 1.221 - 1.470

E 1.471 - 1. 760

F 1.761 - 2.210

======================================================

Período libre de heladas (PLH)

El factor "Largo de Período Libre de Heladas" se consideró diferente en

el rango de los meses.

Rangos de Período Libre de Heladas

=======================================================

Códigos

PLH1

PLH2

PLH3

ETC

Meses Libres de Heladas

10 - 12

8 - 10

6 - 8

=======================================================
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Período de Crecimiento (PC)

La duración de la estación de crecimiento, se estimó como el período de

meses en que la Temperatura Media Mensual estaba sobre 10°C. Así un PC1

indica 10-12 meses, PC2 8-10, PC3 6-8, etc. No se consideró el efecto

del balance hídrico en determinar este período, pues en la zona no cons

tituyó un criterio de clasificación adecuado como es más al Sur.

Sumas de Temperaturas

Basados en los requerimientos de las variedades de vid, se estimó que

dos zonas eran diferentes si las sumas de temperatura diferían en más de

300 días grados.

Agrupándolos de la siguiente forma

=========================================

Códigos

STl

ST2

ST3

Etc.

Días Grados

o - 299

300 - 599

600 - 899

=========================================

La suma de temperaturas se calculó entre los meses de Septiembre a Mar-

zo.
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Horas de Frio

Para efectuar la zonificación se estimó que 400 horas de frío era un va

lor crítico y zonas que diferían en más, eran diferentes. Separándolas

en la siguiente forma :

==========================================

Códigos

HF1

HF2

HF3

HF8

Horas de Frío

o - 400

400 - 800

800 - 1.200

más de 3.200

==========================================

Sobre la base de este criterio y de los mapas de isolíneas se efectuó la

zonificación. Además, en cada caso se dan otros antecedentes que figu

ran en la descripción de cada distrito.

1.3.2.2 Comprobación del trazado de los limites en terreno

Por último, una vez efectuada la zonificación se confirmó en el terreno

la validez de los límites establecidos. Para este efecto se recorriÓ la

zona y se obtuvo coincidencias entre los límites mapeados con variacio

nes topográficas o de vegetación. También se usó apoyo de fotografía

aérea para definir mejor el trazado de los límites. (Ver mapa del Anexo,

página V.A.1.3.1).

El mapa se presenta a escala 1: 250.000, pero se trabaj ó a escala

1:500.000, escala adecuada por la baja densidad de estaciones meteoroló

gicas en el área.
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Individualización de los distritos

Los distritos delimitados en el mapa anexo son caracterizados por una

fórmula cartográfica que se detalla a continuación :

PC-PLH-ST-Tmáx-ETPA-ETPE

HF-Tmín-PP

PC

PLH

ST

Tmáx

ETPA

ETPE

HF

Tmín

PP

Período Crecimiento, meses

Período Libre Heladas, meses

Suma de Temperaturas, grados días, sobre 10°C

Temperatura Máxima Media, mes más cálido. OC

Evaporación Anual, en mm según código

Evapotranspiración, mes máxima evapotranspiración, mm

Horas de Frío, bajo 7°C

Temperatura Mínima Media, del mes más frío

Lluvia Anual, en mm

Determinación de la aptitud agrícola de los distritos

La aptitud agrícola de cada distrito se basó en las estimaciones sobre

productividad potencial con riego y en los requerimientos climáticos de

las especies más cultivadas en el área de estudio. En el Cuadro V.1.18

se resumen los requerimientos climáticos de las principales especies

cultivadas en el país.

Los requerimientos indicados en el Cuadro V.1.18 fueron resumidos en los

4 libros publicados por IREN en 1982 sobre la materia, de antecedentes

nacionales y extranjeros.
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CUADRO V.1.18

REQUERIMIENTO CLIMATICO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES

CULTIVADAS EN CHILE

Per.libre Surra 'latperaturas
T.mín. Horas heladas Grados x días

Es ies Crecimiento Frío Dras Base 5° Base 10°

Ajo 8 400-700 1500-2300

Alfalfa 10

Almendro 10 200-600 225 1000-1200

Arroz 12 90-200

Arveja 5 70-100

Avena 5 60-110 1700

Balliaa Ing. 5

Ballica Ital. 5

ceb3da 1 60 1050

Cebolla 8 960-1440 90-160

cerezo 7 600-1200 65-90 1000-1400

Ciruelo Jap. 10 500-1000 90-180 1000-1500

Ciruelo Eur. 10 850-1300 90-180

Darrasoo 8 500-1000 120 900

Duraznero 10 300-1000 90-180 1100

Frejol 8 90-150

Frutilla 10 100-150

Kiwi. Micho 10 200

Kiwi Henbra 10 600

Lechuga 6 60-130

Lim::mero 13 300-360

M3.íz 12 80-120 800-1500

Maní 14 120-180
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Continuación Cuadro V.l.l8

Per.lib:re Surra Te!rperatura
T.mín. Horas heladas Grados x día

Especies cremín, Frío Días Base 50 Base 100

Manzano 10 800-1500 140-160 800-1300

M3.ravi.lla 10 130-145 1400-1600

Mel6n 15 90-130 1100

. l-Enbrillo 8 100-400 100-400

Naranjo 14 300-360 1400-1900

Nectarines 8 500-950 120-180 1100-1700

1'bgales 10 700-1500 180-200

Olivos 6 180-300

Paltos 10 360

Peral 8 900-1300 120

Sandía 18 120-180 1200

Tabaoo 15 90-120

Tarate 10 200-300 700-1100

Trigo Inv. 4 800-1200 90

Trigo Prim. 4 90

Vid 10 150-180 1000-1200

zanahoria 7 120-200

Zapallo 10 150-200
P;:¡nas 10 90-Hb

-- Indica no se conoce

Fuente: Doorembos y Kassam (1979); IREN 1981
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DESCRIPCION DE AREA Y DE LOS DISTRITOS AGROCLIrotATICOS

Descripción del Area

Como se dijo anteriormente, el Valle del Río Elqui se encuentra ubicado

en la latitud de 30° Sur y se orienta en dirección Este-Oeste. El clima

de este valle está influido, en primer lugar, por el Anticiclón del Pa

cífico, el cual genera altas presiones que se mantienen casi todo el

año. Esta es la razón de la escasa lluvia en el área. Además, el anti

ciclón genera una capa de inversión que se ubica entre 800 y 1.000 mm

sobre el nivel del mar que favorece la nubosidad observada en la región

costera. Por sobre este efecto de inversión, hay condiciones poco nubo

sas y de gran luminosidad. La existencia de la corriente fría de Hum

boldt, ejerce una fuerte influencia en la zona, disminuyendo las tempe

raturas en esas latitudes. La temperatura disminuye hacia el interior

del valle. Los vientos dominantes son del Oeste. De La Serena a Vicuña

son más intensos que en Rivadavia. Al interior del valle, desde Los Mo

lles al Este, se observa en invierno, días de viento fuerte, seco y ca

liente, denominado "Terral", el cual aumenta la temperatura y la evapo

ración.

Vientos similares ocurren en los Valles del Claro y del Turbio. Las

temperaturas medias anuales varían alrededor de 14°C en La Serena, 19°C

en Vicuña y 8°C en la Cordillera (Embalse La Laguna).

La lluvia anual es de aproximadamente 100 mm para el valle de La Serena

y Paihuano. Su máximo lo alcanza en la Cordillera con 170 mm.

El 85% de las precipitaciones caen entre Mayo y Agosto.
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La evaporación aumenta desde la costa hacia el interior. De La Serena

hasta Los Molles llega a 1.100 mm, luego sube bruscamente en Almendral y

Vicuña, con valores de 1.800 mm y 2.100 mm, respectivamente. En la alta

cordillera decrece a 1.100 mm. La nubosidad es mayor en la costa, de

clinando hacia el interior. En La Serena hay alrededor de 70 días des

pejados, en cambio en Vicuña más 190. Las Sumas de Temperaturas varían

entre 1.500 en La Serena y 2.100 en Vicuña. En la cordillera llegan só

lo a 500 grados/días. Las Horas de Frío aumentan de Oeste a Este j La

Serena tiene menos de 200 horas, Vicuña cerca de 800 horas y la cordi

llera más de 2.000 horas.

La Producción Potencial bajo riego, es máxima en el sector Vicuña-Riva

davia, en la costa baja en un 25% y 40% en la cordillera.

De acuerdo a los criterios establecidos en la metodología, se identifi

caron 5 distritos agroclimáticos cuya ubicación se indica en el plano

1:250.000, ver mapa del Anexo, página V.A.1.3.1.

1.4.2 Descripción de los Distritos Agroclimáticos

1.4.2.1 Distrito Agroclimático La Serena

Esta zona se extiende desde la costa hasta El Molle, a 400 mv s s nvm,

aproximadamente. Sus características agroclimáticas se indican en el

Cuadro V.1.19. Los valores mensuales de los parámetros agroclimáticos

más relevantes de "tres estaciones" ubicadas en el distrito, se incluyen

en Anexo V.A.1.1 páginas V.A.1.1.11 a V.A.1.1.22. Las estaciones consi

deradas son : Pta. Tortuga, Serena y Serena Aeropuerto.

En esta zona, el clima es muy favorable para la agricultura de riego.
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Entre sus ventajas, debe señalarse que es normal hacer 2 siembras en el

año, su clima permite la producción de frutas finas subtropicales tales

como papayo, chirimoyo, lúcumo y paltos. El riesgo de heladas es míni

mo, con una frecuencia probable de una en 10 años. Sin embargo, existen

limitaciones para la producción de especies que requieren frío invernal

para producir su receso. En esta situación se encuentra el trigo, man

zano, cerezo, ciruelo, damasco, durazno, nectarines, nogales, perales y

almendros. El clima no es apto para la producción de ciertas semillas

de hortalizas bianuales, como es el caso de cebollas, betarragas, pu

diéndose eso sí, cultivarse para consumo de sus bulbos.

Las especies posibles de cultivar en la zona son

1) Frutales

2) Cultivos

3) Flores

4) Forrajeras

Chirimoyo; papayo; cítricos; pistacchio; vides

blancas para vino como Riesling o la Gewurztraminer

de bajo requerimiento de calor; el lúcumo; el oli

vo; membrillo; paltos e higueras; nísperos; frutas

menores; no apto para frutas tropicales como la pi

ña o cocotero.

Maíz; trigos de variedades de primavera o alterna

tivos; frejol; lenteja; soya; papas; ají; tomate;

pepino dulce; pepino ensalada; melón; sandía; zapa

llo; zanahoria; repollo; coliflor; beterraga; coles

de bruselas; alcachofas; espinacas; acelga; pimien

to; habas.

Rosas, gladiolos, claveles.

Alfalfa como la más recomendable; trébol rosado;

trébol alejandrino; ballica inglesa.
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La producción de primores o flores bajo plástico podría ser atractiva en

esta zona.

Fórmula agroclimática PC1-PLH1-ST4-21-C-161
HFl-8-100



CUADRO V.1.19
CARACTERISTICAS DISTRITO AGROCLIMATICO LA SERENA

==========================================================================================================================
PAR A M E T R ° I ENE I FEB MAR ABR MAY 1 JUN I~ JUL I AGO I SEP OCT 1 NOV 1 DIC I ANUAL
Nubosidad, décimos I 5,1 I 5,1 5,4 6,2 6,2 1 6,0 I 6,2 1 5,8 I 6,0 6,0 1 5,6 1 4,9 I 5,7
Horas sol 1 13,9 1 13,2 12,4 11,5 10,6 1 10,2 I 10,4 I 11,1 I 12,0 12,9 1 13,7 1 14,0 I 12,2
Horas luz 1 8,2 I 8,1 6,4 5,1 4,2 I 4,7 1 5,1 1 5,1 I 5,3 5,4 I 7,4 I 7,6 1 6,1
Rad.solar Ly/día 1532 1 500 405 284 206 I 187 1 208 I 269 1 354 412 I 525 1568 I 357
T máx media oC I 21,0 I 21,0 19,2 17,5 16,2 I 15,7 I 15,1 1 15,5 I 15,9 17,0 I 18,3 I 19,8 I 17,7
T mín media oC I 13,8 I 13,4 12,6 11,0 9,7 1 8,5 1 8,0 I 8,1 1 8,9 9,9 1 10,6 I 11,7 I 10,5

IT mín ab media I 10,9 I 11,0 8,9 4,2 5,9 1 4,6 I 4,6 I 4,2 I 5,2 6,2 I 8,4 I 9,7 I 7,0
Horas frío I 0,0 1 0,0 0,0 0,0 4,0 I 22,0 1 33,0 1 44,0 I 2,0 0,0 I 0,0 1 0,0 1 119

11Suma T base 10°C 230 1 201 183 128 91 1 63 I 48 I 56 1 72 107 I 134 1178 11491
!] T media 17,4 1 17,2 15,9 14,3 13,0 1 12,1 I 11,6 1 23,6 1 12,4 13,5 I 14,5 1 15,8 1 14,1
]Lluvia, mm 0,1 1 0,8 1,2 3,1 25,1 I 25,5 I 19,7 I 16,3 1 4,5 3,1 I 0,8 1 1,3 1 101,5
¡Evaporación, 150 I 130 114 66 64 1 37 30 / 41 I 66 113 I 122 1161 11094 <mm .
IH Relativa % 1 1 78 I I I I I I ' 1

1-'
77 78 79 78 76 80 83 82 81 80 78 79 .

IIndice humedad 0,0 I 0,0 1 0,01 0,05 0,391 0,69 0,661 0,391 0,07 0,03/ 0,0 I 0,0 I 0,091
O'>
o

IDéficit hídrico,mm 150 1 131 I 113 63 39 1 12 10 I 25 I 62 110 1 121 1160 1 993 I
1 1 I I I I I I I I
IViento I I I 1 1 1 1 I I
IVel km/hora 11,7 1 11,1 I 7,4 8,2 8,4 I 9,1 9,7 1 11,7 I 12,3 17,5 I 14,0 I 15,4 I I
IDirección ° I ° 1 ° ° ° I ° ° I ° I ° ° 1 ° 1 ° I ° I
1 I I I I I 1 1 I 1
IPot.Prod Ton/ha I I 1 / I 1 / I 1
IRiego 19,2 1 16,4 I 13,5 8,4 5,7 1 4,7 5,4 1 7,0 I 9,3 11,9 I 16,5 I 19,8 I 137,4 I
1Secano 0,0 / 0,151 0,2 0,5 3,8 1 4,4 4,5 I 3,6 1 0,9 0,5 1 0,2 1 0,2 1 18,9 I
===========================================================================================================================

Meses sin heladas : 12 Largo período crecimiento, meses : con riego 12 y 1 en secano
Fecha primera helada : Largo período receso vegetativo, meses: con riego ° y 11 secano
Fecha última helada

*T media = Tmáx media + T mín media
2

Fuente: Recopilación de los Consultores
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Distrito Agroclimático Almendral

Esta zona se extiende de Norte a Sur, entre los 400 y 600 m.s.n.m., al

Oeste del distrito anterior. En el valle, cubre aproximadamente el sec

tor correspondiente a El Molle y El Tambo. Sus características agrocli

máticas se describen en el Cuadro V.1.20, tomadas en la Estación Almen

dral y también en el Anexo V.A.1.1,páginas V.A.1.1.23 a V.A.1.1.26.

En este sector el clima es algo menos favorable que el anterior para

cul tivos subtropicales como papayo y chirimoyo. Las horas de frío no

cubren las necesidades de frutales con requerimiento de frío medio a

alto. Las Térmicas son más elevadas que en el distrito de La Serena, lo

que la hace más favorable para frutales o vides con altos requerimientos

calóricos.

Las Productividades Potenciales de esta zona son del orden de 25% mayo

res que en La Serena, debido a las mejores condiciones radiactivas que

se presentan. Bajo condiciones de secano la situación es diferente,

pues su potencialidad es menor por las condiciones de humedad menos fa

vorables. El Indice de Humedad Promedio de los 4 meses más favorables

en Serena (Mayo-Agosto) es de 0,5, mientras en Almendral en los mismos

meses es de 0,4. Así la Potencialidad Productiva de secano en Almendral

es un 10% menos que La Serena.

La aptitud de Almendral para frutales y cultivos es la siguiente:

1) Frutales Naranjo; limón; pomelo; palto; olivo; lúcumo; pista

cchio y vid. En vides es posible el cultivo de Mos

catel blanca, Sultanina, Grenache; Ribier; Perlette o

Emperor.

No sería recomendable el cultivo de frutales como el



2) Cultivos

3) Flores

4) Forrajeras
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manzano, membrillo, cerezo, ciruelo, durazno, necta

rines, nogales y perales.

Maíz; frejol; maní; tabaco; papas; trigos de alterna

tiva o primaverales; tomates; arroz; pimiento; fruti

lla; zapallo; sandía; melón.

Menor aptitud que la región anterior aunque se culti

van las mismas especies.

Alfalfa; trébol rosado; trébol alejandrino.

Este sector se presta para cultivo de primores y la producción bajo

plástico podría ser atractiva ya que las heladas son muy escasas y las

temperaturas mínimas altas, lo que favorece la producción del tomate.

Fórmula Agroclimática PCl-PLHl-ST8-25,4-F-248

HFl-8-l30
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CARACTERISTICAS DISTRITO AGROCLIMATICO ALMENDRAL

==============================~======================= =====================================================================

Ip A R A M E T R ° 1 ENE I FEB 1 MAR ABR I MAY JUN I JUL AGO SEP 1 OCT 1 NOV DIC 1 ANUAL I
INubosidad,décimos 1 I 1 I I 1 1 1: I
IHoras Sol I 1 1 I 1 1 I I I
¡Horas luz I 13,9 1 13,2 I 12,4 11,5 I 10,6 10,2 I 10,4 11,1 12,0 I 12,9 1 13,7 14,0 I 12,2 1 "

IRad.Solar, Ly/día 1627 I 592 1 468 353 / 254 212 1 220 299 434 I 417 1 591 631 ¡ 432 1
IT máx media oC I 25,4 I 25,5 I 24,2 22,4 1 19,1 16,8 1 16,5 18,9 19,8 1 21,7 1 23,3 24,2 1 21,5 I
IT mín media oC 1 15,1 I 15,0 1 13,9 12,3 1 10,9 10,2 1 7,7 9,0 10,0 I 12,0 1 12,0 14,0 1 11,8 I
IT mín abs mediaoC I 11,7 I 11,6 1 8,5 5,5 I 5,9 4,4 I 3,2 2,7 4,7 1 6,7 1 7,5 9,1 I 6,8 1
IHoras frío I 0,0 I 0,0 I 0,0 0,0 1 0,0 0,0 I 38,5 8,3 0,0 1 0,0 1 0,0 0,0 I 46,8 1 <:
¡Suma T base 10°C 305 1 252 1 259 183 I 129 63 I 60 93 111 1 175 I 212 274 12116 1 ;...,
IT media * 20,3 I 20,3 I 19,1 17,4 I 15,0 13,5 I 12,1 14,0 14,9 I 16,9 1 17,7 19,1 1 16,7 lo"
ILluvia, mm 0,0 I 1,0 1 1,3 4,0 1 24,7 38,4 1 28,7 25,0 6,2 1 4,0 I 0,6 0,4 I 134,3 1 W·

IEvaporación 248 1 207 I 180 120 1 87 63 I 65 84 114 1 174 I 186 239 11767 I
IH Relativa % 64 I 66 1 64 69 I 70 64 I 71 66 64 1 63 I 62 65 I 66 I
IIndice Humedad 0,0 1 0,0 I 0,01 0,031 0,281 0,611 0,44 0,30 0,051 0,021 00 0,0 1 0,151
IDéficit Hídrico 248 I 206 1 178,7 116 I 62,3 1 24,6 I 36,3 59 107,8 1 170 1 185,4 238,6 11633 1
I I 1 1 I 1 I 1 I I
IViento 1 1 1 1 1 1 I I 1
IVel. km/hora 6,041 5,541 5,83 4,881 4,5 I 4,17/ 3,29 4,0 5,29/ 5,631 6,04 6,291 5,161
IDirección ° I ° I ° ° 1 ° 1 ° I ° ° ° / ° I ° ° I ° I
IPot.Prod.,ton/ha I I 1 / I 1 I I I
IRiego 24,4 1 20,5 I 17,4 11,8 1 8,0 I 4,2 I 5,8 I 8,8 13,0 I 17,4 I 20,0 I 23,4 I 174,3 I
ISecano 0,0 I 0,0 I 0,2 0,4 1 2,9 I 3,6 1 3,9 I 3,6 0,9 I 0,4 1 0,0 / 0,0 1 15,8 I
==============================~=============================================:======================~=======================

Meses sin heladas : 12 Largo Período Crecimiento, meses con riego 12 y en secano 1
Fecha primera helada Largo Receso Vegetativo, meses : con riego ° y en secano 11
Fecha última helada

*T media = Tmáx media + Tmín media
2

Fuente : Recopilación de los Consultores



1.4.2.3

V.1.64

Distrito Agroclimático Vicuña

La zona agroclimática de Vicuña comprende una región que se extiende de

Norte a Sur entre los 600 y 750 m.s.n.m., aproximadamente. En el valle

abarca desde El Tambo hasta Rivadavia. Las características de esta zona

se indican en el Cuadro V.1.21 y en Anexo V.A.1.1 páginas V.A.1.1.27 a

V.A.1.1.34. La zona de Vicuña tiene un al to potencial productivo de

riego, por lo intenso de la radiación solar que recibe durante la esta

ción de crecimiento. La radiación es un 32% más que La Serena y 4% más

que Almendral. Sin embargo, bajo condiciones de secano producirá sólo

el 86% del potencial de Almendral y 72% del potencial de La Serena, pues

el factor agua es más crítico.

La aptitud agrícola del área es

1) Frutales

2) Cultivos

3) Flores

4) Forrajera

Durazneros; nectarines; cerezos; kiwi; almendros; da

mascos y vid. Por sus altas sumas de temperaturas es

adecuada para variedades de vid para mesa, como la

Sultanina y variedades para vinos dulces como Grena

che, Moscatel de Alejandría, Royalty o Rubired.

Maíz; maní; arroz; trigos intermedios o de primavera;

frejoles; tabacos; papas; pimentón; ají; zapallo;

sandías; melones.

Menos aptitud que La Serena

Alfalfa; tréboles; ballica.

Fórmula Agroclimática PC1-PLH3-ST8-29-F-285

HF2-4,7-108



CUADRO V.l.21
CARACTERISTICAS DISTRITO AGROCLIMATICO VICUÑA

:==========================================================================================================================

PAR A M E T R ° 1 ENE FEB I MAR 1 ABR MAY JUN 1 JUL / AGO 1 SEP OCT I NOV DIC / ANUAL I
Nubosidad,décimos I 2,0 1,1 1 1,7 I 3,5 4,1 4,3 1 4,5 I 4,2 I 3,9 2,9 I 3,2 2,0 / 3,1 1
Horas sol I 11 ,1 10,7 1 9,9 I 8,9 7,6 6,6 I 6,2 I 7,6 I 8,7 9,9 I 10,8 11,4 I 9,1 I
Horas luz I 13,9 13,2 I 12,4 1 11,5 10,6 10,2 I 10,4 1 11,1 1 12,0 12,9 I 13,7 14,0 I 12,2 I
Rad.solar Ly/día 1629 585 1 493 I 317 272 216 I 219 1 310 1 423 534 I 610 649 I 443 I
T máx media,oC I 28,5 27,9 I 27,6 I 25,1 22,0 20,1 1 20,0 I 21,5 I 23,0 24,6 1 26,0 27,6 1 24,6 I
T mín media,oC I 11,7 12,0 I 9,9 I 7,6 6,1 4,7 1 4,8 I 5,0 I 5,8 6,9 1 8,1 10,1 I 7,7 1
T mín abs. oC I 9,5 8,9 I 5,3 I 2,3 2,1 -1,4 1 1,0 I -1,5 1 1,1 2,6 1 3,4 5,0 I 3,2 I
Horas frío I 0,0 0,0 I 0,0 1 43 88 138 1 136 I 123 I 97 60 1 29 0,0 I 714 I
Suma T, base 10° 1312 278 1 270 1 190 140 71 1 73 I 101 I 131 178 1 212 274 12230 1
T media * 1 20,1 20,0 1 18,8 I 16,4 14,1 12,4 I 12,4 I 13,3 I 40,5 15,8 I 17,1 18,9 I 16,2 1
Lluvia, mm I 0,0 0,5 / 0,8 / 2,0 14 30 I 27 I 21 I 7,0 4,0 I 1,0 0,2 I 108 I
Evaporación, mm 1279 235 1 204 I 122 97 79 1 85 I 114 I 145 216 I 239 285 12100 1
H Relativa % I 62 64 I 66 I 69 67 66 I 65 I 63 1 64 63 1 64 63 I 65 1~
Ind. Humedad I 0,0 0,0 1 0,0 I 0,02 0,14 0,38/ 0,321 0,181 0,05 0,021 0,0 0,0 1 0,091 ~
Déficit Hídrico 1279 235 I 203 I 120 83 49 I 58 1 93 1 138 214 1 238 285 11992 I ~

1 I I I 1 I 1 / I
Viento 1 I 1 I 1 I 1 I I
Velo km/hora I 10,9 11,5 I 12,3 1 8,2 7,4 8,6 I 8,6 1 9,7 1 7,8 9,7 I 10,1 12,1 I 9,7 I
Dirección 1 ° ° / ° I ° ° ° I ° I ° 1 ° ° I ° ° 1 ° 1

I / I 1 1 1 I I I 1
Pot.Prod.,ton/ha 1 I I I 1 1 1 I 1 I
Riego I 24,6 20,5 I 18,4 I 12,4 / 8,5 5,7 1 6,0 I 9,0 1 12,6 / 17,8 I 20,7 25,6 1 182 I
Secano 1 0,0 0,051 0,081 0,311 1,86 3,861 3,281 2,571 0,921 0,461 0,12 0,021 13,531
:==========================================================================================================================

Meses sin heladas : 7,5 Largo Período Crecimiento, meses : con riego 12 y ° en secano
Fecha primera helada : 16 de Mayo Largo Período Receso Vegetativo, meses : con riego ° y 12 en secano
Fecha última helada : 3 de Octubre

*T media =
Tmáx media + Tmín media

2

Fuente : Recopilación de los Consultores.



1.4.2.4

V.1.66

Distrito Agroclimático de Paihuano

Se extiende desde Rivadavia hacia el Noreste por el río Turbio, hasta

Guanta y hacia el Sur, por el río Claro, hasta Monte Grande, donde

vuelve a separarse en dos ramas pequeñas, una que sigue por el Claro

hasta algo más allá de Pisco Elqui y otra que se interna unos 10 km por

el río Cochiguas. Las características de esta zona se indican en el

Cuadro V.1.22 y en el Anexo V.A.1.1, páginas V.A.1.1.35 a V.A.1.1.38.

La zona agroclimática de Paihuano, corresponde a uno de los sectores más

cálidos del Valle de Elqui. Si bien es cierto hay peligro de heladas

durante un mes y 20 días, posee las sumas térmicas más altas del valle y

muy pocas horas de frío. Por otra parte, su alta radiación presenta un

potencial productivo muy elevado bajo condiciones de riego. Con riego,

puede producir un 6% más que Vicuña y 28% más bajo condiciones de seca-

no.

Debido a las pocas horas de frío no es apta para frutales y especies con

requerimientos de frío. La presencia de heladas reduce su aptitud para

frutales como cítricos y la hace no apta para especies subtropicales.

La alta suma de temperaturas la hace muy apropiada para obtener cosechas

anticipadas de uvas.

Su aptitud agrícola es la siguiente

1) Frutales Vid, pistacchio y frutales hoja caduca; su mayor

apti tud parece ser para vides de mesa o para va

riedades de vino dulce o pisco, tales como la Mos

catel de Alejandría, la Royalty, Rubired o la Grena

che.



2) Cultivos

3) Flores

4) Forrajeras

V.1.67

Maíz; porotos; papas; trigo; avena; arroz; maní.

Aptitud moderada.

Alfalfa; sorgo; tréboles; ballica.

Fórmula agroclimática PCI-PLHl-ST9-28-F-254

HFl-7,8-80



CUADRO V.l.22
CARACTERISTICAS DISTRITO AGROCLIMATICO PAIHUANO

:================:=========================================================================================================
PAR A M E T R ° ENE FEB MAR ABR MAY JUN I JUL AGO SEP OCT NOV 1 DIC 1 ANUAL
Nubosidad,décimos 1,4 0,9 1,4 3,2 3,4 3,5 I 4,1 3,3 3,4 2,6 2,7 I 1,4 I 2,6
Horas sol 11,3 11,0 10,0 8,4 7,6 7,2 I 6,9 8,0 8,6 9,8 10,4 I 11,4 I 9,2
Horas luz 13,9 13,2 12,4 11,5 10,6 10,2 1 10,4 11,1 12,0 12,9 13,7 I 14,0 I 12,2
Rad.solar, ly/día 636 594 500 363 273 230 1 237 222 419 533 594 I 649 1 446
T máx media, oc 28,4 28,3 27,8 26,3 23,4 20,6 I 19,5 20,2 22,9 25,5 27,0 I 27,5 I 24,8
T mín media,oC 13,8 13,4 12,5 11,8 10,3 8,7 I 7,8 7,9 8,8 10,7 11,8 1 12,6 I 10,8
T mín abs mediaoC 11,6 10,3 7,9 6,5 6,3 2,7 I 1,3 1,4 4,1 6,4 7,1 I 7,5 I 6,1
Horas frío 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 I 36 34 13 0,0 0,0 I 0,0 1 98
Suma T, base 10° 344 304 315 272 212 140 I 113 126 176 251 282 I 312 12847
T media* 21,1 20,9 20,2 19,1 16,9 14,7 1 13,7 14,1 15,9 18,1 38,8 I 20,1 1 17,8
Lluvia, mm 0,0 0,0 0,3 0,8 3,0 22,0 1 26,0 16,0 9,0 4,0 2,0 I 0,0 I 23,1
Evaporación 251 249 186 135 105 81 1 84 101 147 198 231 I 254 /2022
H.Relativa % 57 57 55 52 44 45 I 48 53 57 52 56 1 54 I 53 1<
Indice Humedad 0,0 0,0 0,0 0,01 0,03 0,271 0,311 0,16 0,061 0,02 0,011 0,0 I 0,041 ;....
Déficit Hídrico 251 249 186 134 1 102 59 1 58 1 85 138 I 194 229 1 254 11939 I~

I 1 I I I 1 lO)
Viento I I 1 1 1 1 I
Velocidad, km/hr 2,3 2,7 2,4 2,0 I 1,4 1,5 I 2,0 1 2,5 3,2 1 3,3 3,0 1 2,9 1 2,4 1
Dirección I I 1 I 1 I I 1

1 1 1 1 I 1 I I
Prod.Pot.,ton/ha 1 1 I 1 I 1 I I
Riego 25,6 21,5 19,6 13,3 I 9,5 7,0 1 7,0 1 9,8 13,5 1 19,5 I 22,0 I 25,3 I 193,6 I
Secano 0,0 0,0 0,03 0,091 0,34 2,5 1 3,0 I 2,1 1,021 0,441 0,211 0,0 1 9,7 I

:==========================================================================================================================

Meses sin heladas 10,3 Largo período crecimiento, meses : con riego 12 y ° en secano.
Fecha primera helada 1 de Julio Largo período receso vegetativo, meses : con riego ° y secano 12.
Fecha última helada 22 de Agosto

*T media = Tmáx media + Tmín media
2

Fuente Recopilación de los Consultores.



1.4.2.5

V.L69

Distrito Agroclimático Cordillera

Abarca todos aquellos lugares sobre los 1.250 m.s.n.m. del área estudia

da. Sus características agroclimáticas se basan esencialmente en los

antecedentes recogidos en el embalse La Laguna y se muestran en el Cua

dro V.1.23 y en el Anexo V.A.1,1, páginas V.A.1.1.39 a V.A.1.1.42.

Los datos indican que este distrito no es apto para cultivos y que sólo

las praderas naturales tendrán un aprovechamiento posible durante Octu

bre o Noviembre a expensas de las condiciones de crecimiento en los me

ses anteriores.

Fórmula Agroclimática PC6-PLH6-ST2-27-C-193

HF8-(7)-170



CUADRO V.l.23

CARACTERISTICAS DISTRITO AGROCLIMATICO LA LAGUNA

===========================================================================================================================
Ip A R A M E T R ° , ENE I FEB MAR I ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV I DIC , ANUAL I
'Nubosidad, décimos I I ,

I I IIHoras de sol I I ,
I , IHoras de luz , 13,9 I 13,2 12,4 I 11,5 10,6 10,2 10,4 11,1 12,0 12,9 13,7 I 14,0 I 12,2 1Rad.solar ly/día 1700 I 625 558 I 410 298 255 298 315 465 580 680 I 707 I 491 ,

T máx media,oC I 26,7 I 25,0 21,4 I 16,9 11,2 6,0 5,7 8,0 11,9 16,5 21,3 I 25,7 I 16,4 1T mín media,oC 1 4,4 I 3,7 2,1 I -0,2 -2,4 -5,5 -7,0 -6,6 -5,0 -1,2 0,8 , 3,3 I -1,1 IT mín abs mediaoC , I ,
I I IHoras frío 147 , 180 290 I 430 580 720 714 700 600 500 476 I 202 15569 ISuma T base 10°C 172 I 122 54 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 1 140 , 520 lo:::T media * 15,6 I 14,4 11,8 I 8,4 4,4 0,3 -0,7 0,7 3,5 7,7 11,1 I 14,5 I 7,7 l·Lluvia, mm 0,2 I 1,6 1,1 I 9,9 30,3 42,7 32,7 35,3 7,8 4,9 1,2 , 0,5 168,2 I~

Evaporación, mm 189 I 158 117 , 84 37 1 2 7 36 95 151 I 193 1070 I~
H.Relativa % 61 I 29 26 I 26 24 23 41 37 26 27 I 41 I 64 35 1Indice Humedad 0,0 I 0,01 0,011 0,1 0,8 42,7 16,4 5,0 0,2 0,05/ 0,011 0,0 0,161
Déficit Hídrico 189 I 156 115 I 74 7 -43 -31 -28 28 90 I 150 I 193 902 I, ,

I I ,
Viento , ,

I I IVelocidad km/h , I I I IIDirección 1
,

I I II , ,
I , ,

IProd.Pot Ton/ha I , ,
1 I'Riego 23 I 17,4 14,5 , 7,0 0,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 , 16,1 , 22 109,8 I'Secano 0,031 0,2 0,2 , 1,9 0,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 I 0,2 , 0,08 12,211

===========================================================================================================================
Meses sin heladas No hay Largo período crecimiento, meses: con riego 5 y secano l.
Fecha primera helada Largo período receso vegetativo, meses : con riego 7 y secano 11.
Fecha última helada

*T media = Tmáx media + Tmín media
2

Fuente : Recopilación de los Consultores.
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A N E X O V.A.l~l.

PARAMETROS AGROCLIMATICOS

1) CLIMODIAGRAMAS

2) DATOS METEOROLOGICOS

3) CALCULO RADIACION y

EFECTO PENDIENTES
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1) - CLIMODIAGRAMAS
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Evapotranspiracion (mm)

Humedad Relativa (%)

Precipitación (mm)

Radiación
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Temperatura maxima absoluta
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Temperatura minima absoluta

Temperatura media
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V.A.l.1.5.
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V.A.l.1.10.

2) - DATOS IvIETEOROLOGICOS



V .1L 1.1.11.
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•...1 '..1": i, D

tl;.lU·':.tD
'::. ji.'·to' :L (.:.: IVIb r· El

c~c·t .. :..! ~:... 'í' (.:.~

j·.ru ...... :i. i'::~ jvl ¡..... r i,,!

[' :i. '.:' :i. E' ¡'t¡:.I"i' f:)

20<.'·~O

2 O" ~:;O

:1.9·,~:;O

17.,00
1{..~50

1~'5.60

:L~S"'IO

1. s . 60
16.00
:l.ó.BO
l7.DO
19.30

'17.60

1.:3.>90
1'3.70
:1. ~:) ,. ~:¡ O
:1. :l .,. ? ()
:l.O.óO

I,? • f.¡ f)

9.10
~;.• 1 O
1f.90

10.{30

t i • ttO

:1.2.30
:1.2.00
:I.L~?O

S~ .:7 Ü

8.:LO
6.60
6 -H~!l)

6.~;O

7.50
8.50

10.10
lL40

:1. 7. :I.~:;

17.:1. O
16. ltO

:l."t. B~;¡

13 • ~:.;~:;

:I.2.élO
1.2.2;::';
i z •3~5
12.9~5

13.80
15. O~5

:1.5 + ~·:-~s

14.50

6·, ~:.iO

6.80
6.20
5.90
s, 90
b.OO
6.30
6.50
6.:1.0
6.00
5.50
6.70

6.20

3~:j :;;: ~ l.}O
295.50
~~6 ~5 • O~.:.;

228'°2
Z2.f·} ~ 7~:j

Z~~7. B5
238. ~;O
272.HO
~101.5()

339.45

ZEH3.52
34f.¡~·~. ~~5

1.1]67.7
~~221 + 1

19S.80
1?~3 • ..:¡O
l'<'f~:i, ~50

110 • O~5

:7G·,OO
6? 7:':.;
72. B:'5
BE.50

:1.:1.7.80
15:1..50
113·'1 ....t~:.'i

136."t'{
1ó37. 2~)

96~·?.7
:1.16:1..1

...... _ _ _ .._ _.. _.. _---_.. _.-.. ~----._--- ..•.. _....•---. __._-----------_._--_ _._------_._-------_.._-~_ ..__.-

D F y H, E L. ti D A S

HU v.' r-i~:; DE FI:~::CO

calco Medidas
PERIODO LIBRE HELADAS
MiniMo aprovecho libre
> O > Z > :7

HUMEDAD LARGO G3T
Relativa CRECI~IEN

x (T~-( > i o:
....... -..•.....•_---_ ..------._.•.._.•. _..__..__..._-._----~--_ .._. __.._._._~._._._.-._ ..-._-.------_.__.~-------_._._----

L,",-:·,:''i'·O
r" .;::' :·:.i t: 1::' r· C)

¡':! t·; '¡'" :i. ::.
'".; .
, " .~ .~ ...

._:'.1'. :i:::
..I,·! io

:", :.~;::.·,::,t e

';" .. ";. ,:". ,...,

o• () O
1) .;. () O
() ., OO
O• OO
ti • Ü O
Ü • () O
{., 1:]
6·, :1.::3
O • O(~

Ü ., OO
(1 • () O
(1, (10

1" (I:?
1 :~'.: t ::?ó

80
8:~

8·Q
f:V\
8 ':::

~..
8'Q
EVt
8'·1
DL\

8:1.
al
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1 rl e 1 () N
._.__ ..__.._-------~-----~---._ .._._._...__ ...._------~----_._._---._~-_._._-_ .. __._. __.. _._--_._._--

i1 (.:.:. ~:;

NUE:O~3ID •
CE' r, to::~~ •

HORAS CE SOL
·tE·DT' i ca ";., e·:,; ti 1''1.

f\t-d:~ • [Xl.
t.<5bl<".

I'IE'cl i t.:1i:1

act,:i.noq
f?sti.Maá

Angst'j'DM E:l<3c:k
1'1. seo], nubo s •

.... __._....•.•••_-_._--_.•.. _. __._-----_.._--------_.--._._---------_._--------~~------------_._-._. __.. _--

,', i,."; :i. :1.

...:1..1:' l.n
(!':;.:,U·;;;·I:,O

~::; F_' 1:.- :L (.:-:. I"~ t-,"I r· E~
(Jctut r· e
"': o 'v' :tEj'" i:" r o?

D:i.e :i. O:?I"ID r e

o.si
0.52
() • ~5 .<.¡

0.62
Ü • f.:. 6
0.~5<?

O• 6~~
O., 5~')

0.59
p.(:.O
O• ~5·q

O• ~S;;!.

:1<::.90
:l.:; ..~!. O
L~"<H)

:1. :1.• ~:5 ()
:1.0.60
:1.0.20
:1. (j • (-} O
:1.:1..:1.0
:1.2.00
:1.2..(,iO
:1.3.70
1'1.00

.~5 ~ ~:5~?

,.~ ~ é..<l
~5.2:1.

J+ .::?l:,i

5.7G
6. :1. ~3

(:¡. ·<t6
7 • 6~5
8.07

:I.0'10.0C
(i64 • ~50
D31 • 't~:i

663.;:'9
~:H9.U3

4''¡9.9:1.
'PE.50
5(.~7.BO

763.60
918.,{'¡'5

1.020.76
1059.97

NA
Nt-I
NA
N(.~

Nt-.
Nf.·1
NA
NA
Nr.
NA
N(.~

NA

~j:l.9,31

lf :7 ·<t • ~5 ~:.:.i

":'(:) .( "... ,.,
....) ... l.,)", ,J"j

282.B9
202.,15
:1.86. O~3

:l<;>~3. 21
~?62.BB
3QZ.92
't:J.~S.B{3

't95 • .ll't
52~5. 3(;'

,(·IS~9., :1.1
lt ~:i'1 • "1 ~3

:1.76.26
:L 8~3 t :37'
:L ~3:L .) ~3 ~:3

2i.l·9.Z4
311.22
36~5 .65
't62 .86
't99.4:l

:1.2.:1.6 6.Q3 775.62
145.9 77.10996 9307.Q9

NA 358.08 334.27
NA 4296.98 4011.25

PF;;EC:X:PIT. E'.)(.¡ POF: (.',C ION
E: (.1 NDE\J,~

IN~ICE HUMEDAD BALANCE
HIDf<OLOGICa

pp Medida estiMada
bandeja hargreav bandeJ I:?~:;t il"l3i.:la b aride j

.._...._...._.. _._. __.. _.~._-_.-._-_._. __ ._---_._._..-.__._----_ .._--_._-_.~-----_ .._-------_._~---_ .. _--------_._.---
;::1"1 (.?,:" o
F ':: 1;:. re r 0:)

¡.....,::;: ':::. c:
. I 1..: ~ '1 :i. ('.)
,).:1 :¡.C

~::: (:. ~.. :i. (.:.:. ¡···I L',
.", (.. ·'·..I..I:·::¡·!,· i::·!

:1 rÓ: :i (:: 1':1::'J" t::·
r> . l.::' :i. C-:' ¡"····IL. r· (.:.:.

o 1'1(', 16('j • :1. z N(.'1 O.00 NA O• 00
:1. + .t~ N{:, 1~36.~.s() N (.1 O• 0:1. N(.1 0.00

1 Htl 109., zo Nt~ O.O:\. NA O• 00r,
:1. tUi DO. j,.<'t Ní-~ O. (VI N (.1 O• 00..;) 00-

Z4 t:3 Nt, 60 ":0 ro, ¡···li:), O.QO Nt-. O• 00+ ..c:•..c:.
,.,1::' t--!t. ''1(.,' • 0\3 N(.~. 0.5:1. NA [1 • 00,c:. ... J

:1.9 • t~ N(, S'··l.O:::- Nt. O ,:) ..? NI'::' [1 .00......}/
1.ó • :1. N¡:i 71 • ~?:I. Nt~ O• 2~3 N~I O• 00

"t <. "f N¡:':, 9:1. oJo L.} 1 Ntl O 00::' N~·. O 00• ...J
.,

;::: ." () N¡~'l :J.:l.ó.8:2 t·!(, 0.02 NA O• OO.:.- N(', :I.~)(;:' '> }"l Nt, () .00 NA O. 00• ..J

1 •:3 ¡"'l!", :Lf.¡O .70 j'·l(:¡ () ., o:1. Nf.', () • 00

G .) ~3:1. ,'1(', l[l~.:.(?7 Nj~ o• :1. lt N{,:, O ¡ 00
(?9 • ). Ü Ntl :1. :~':: :3 ~.:.:.; ~ :~.:' ü Nt! :1. • 6~:5 i'! f.1 O" 00
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. PO T E N e 1 A L ¡:~JEGD
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Materi3 5~ca (ton/ha)

CG(,"¡ .,
t (.;) ¡vI P t:'r· ::lt .. tabla

i.::rIL'1' u O ~] ~:.~.; 36 I 1::-
N(.~ lB .30 17 59• • ~;) ,..J •

r" :::. t:· 'j"' i·:·~ r· o O B':; 30 ~.. f.)' ::~ N¡~ :1. s 07 :I'<'¡ ;. J.}~)! , •
r"~ .::' i: :t c: o 1'" .••••

~:~B ::~ ';i Nt-. :J. ~:; • e::..:~ LZ: •87., '::) .::' • \,o.: ....'

r, :.: 'r- .1 O "Y":" zO ,,:) ".~

N(.~ E .,. (.) (? ;." -7 r,... ., .... l • ....1 •• • ,
.~

:-.,.; .... l.···. O ..., .., 15 .3:1. NA ~; • Si (:; ~5 • ::~ O! ,-,.:' ::}:...' o" l...

" } ' ••1~"I :~_ n () , 6"7 :1.2. l' ..r NA tt .99 4.> (:~ '7. , o" .( ••

.,1 1
-t

1 ',J O {~) ~~:t 12 • 9l~ Nt-I c' ",., (t 90., • .J, d_A..• •
(:.,..:;::).,;"!:. D O• 6é 16 •2E NA 7. 16 6 ..7(1
~::~ (.:.:. "1:.. .i E ¡,.•~ t',r f:-: O.69 20 • (.?B NA 9 n '""1 t3 .55+ I.L..

:·J,:::·t.ut"',r,::' O
.ay,.... 27 50 NPI 1.:?+ ql:~ 1 O ("l ",.

• .1 ...1 • . ,J .. ., í .•J

¡. ~ o ;,./ :i I~':' f": 1".:', 1"e O• 78 31 .é6 NP, 15 .37 :1.4 • :3~)
oi e :i. ~" ¡"\ b '1'('? O• ~31

ro¡ c:" • ttB Nt-l 1"7 • ~j8 :I.6 ..7Z",:)\,J .,

F' r- () ¡..,! (.:. r.:1 O+.7!5 2't. O'Z NA 1 :1. • 1~5 i () • 'tZ
:::.,..i f'·l.':~ ,:~, z{:~ 8 '")'" NA :1.33 ". , 1") lO: OOo) L.J • / o ,-,./...; •

PRO D U e T 1 VID A o P o T E N e 1 A L

Msteris seca (ton/ha)

r !.::.' (]

.' '. I .. ~ l.')
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(1 • (1 1
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O 'i O
O, ::.; 1
O.37'
O (.l~3

O., Ü ~.::.;

0,0:/
O• (1 O
O• O1

O" :l. ,'(

Cot:!f.
t';':·¡"lp(·:-'f·a-l:..

o•G!;:j
O• G!.5
O~B3

O~l?

O:· 7~:~

o•ó?

O.6(S
O ."y:;
O,. 7 ~:)
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o• OO
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O., O:Z
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O• O1

O v :1. <.:

0.00
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O• ::) 1
l..O?
El. ¿)it
<t • :1. ,'.}

7 • ~~ :.:;
C' 1::···.·
'\.oJ "i ...JI

'1 a»J.. i~·

0.9:1.
(1 • 1 ~:5

() <. ::l ~:.~
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::j~.:.; ., :l (.

Nr-·.
Nf.¡
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N(':·
NA
NA
NA
Ni.:,
N(':•
Ntl
Nt,
Nt-,

o•OO
Odf:l
0.1'5
O• 't"}

3.78
2.) <i'2
2. ~ .q~5

0.66
O• l.}:I.

0.0/
() • Hl

:1. • ~? :¡;~

:1. lt .60

E:l:::ck

(1 • OG
0,,17
O• :lit
O.:l?
~~ ~ 93
3,¡"3
:l.7/{
~¿ ~ :32
O.óO
[1 .3,::)
0.07
0,:1.7

1. '.. 1. :3
:1. :] ~ f.¡~:~
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V.A.l.l.15.
E5~acion Mete~roloqica de =LA SERENA (PRCY. ELGUI)

al +-1..11'.3=

LatiV... d;~:
L. o n 9 i ti.! d -=

,. E M P E R A T u R A s

SUMA OlAS GRADGS
Media aMplit. bSEe 5 base 10

Enl:?l~ o 21.80 l:3 .. 'j'O 9.40 17.85 7.90 398.35 2143 .3~5

Fe ;'::01' e r o Z:l..60 13.60 10.00 17.60 8.00 352.80 212.80
¡13'j":Z:o 20.~~O 12.70 6.50 16.50 7.60 356.50 201.50
(-;i'~'I'r :i. :1. :UL20 1:1..20 '2.90 1.(-1. 7 O 7.00 291. 00 11\1.00
M~3··:~<:j 17.00 9.60 '3.7 () 13.30 7 • .qO 257.30 102.30
.J1) 1",:i. e- 16.00 8.:1.0 2.50 12. 0~3 7.90 2:1.:1.• 50 61.50
I .,. 15."10 7.80 2.60 U .• 60 7.60 204.60 1+9.60._1.r.1• a o

1~<::.Ci!:; 1:,() 15.90 .., .9ü 1.80 11.90 8.00 2:1.3.90 58.90,
~;e":' i E;' M I.J'f' e 16.30 8,,70 2.80 12.50 7.60 225.00 7~.'i. OO
üctubr ~? j.7 • 50 9.8a 4.00 13.65' 7.70 268.15 1:1.3.15
~hv:i.eMbre 18.70 10.90 6.70 llt.SO 7.80 291t.OO 1"t't.00
D:i.·~~:i.f~f'-'lbre 20.'10 12.50 7.90 16 • .tt5 7.90 3!5·~.95 199.9~)

F'r \J r·~f.~d:i. os 18.26 10.56 5.07 11t.lt:L 7.70 285.67 133.59
S'."I'''I';3~~ ano 3428.05 1603.05

Stll"'la dias-gradaS Sep '!:,'-Febr • 1893.25 988.25
SUI'13 dia;¡;-grsdos Sept.-Marzo 2249.) 75 1189.75

.__._---------------~-------~-----------------------------------------------

.H O F~ A S D E F R I O y H E L A O A S

HORAS DE FRIG F'ER:rODO LIBRE HEL.ADAS HUMEDAD LARGO EST
i"'l j:?';:: cale. Mt':did2~ I'liniMO clP·rC)'.IIf~ch. libre Rel':lt.iva CREClMI!::N

:> () .... '? :::. 7 x ( T:·~ :::. 10)..' e:

E:. n ,:.: r- o O.00 N~I lIOIOIOI' )l: )K llOle lIOIOI~ 1te« :« )K ~~ >IC1OlC 72 ll()nClnDIOK~

F f.:' L, r ~::: l' Q O.00 NA >r.)K>1(y,~>::»{~~;K lIDI: % )l( 11( )K )1( )J( lK):OIOI( 72 )K~ *»~~:(~~~~'¡J(

¡v~ a 'j' z o O.00 NI~ )K)Y.)I( "K)l:)~:t{ >IO:CK :«ll< 69 lK )K)K llOIDlOK

!~Ii::''f' :i.l O• () O NI; >K~~»{ lK 64 lIOlO.D1Ol(

(1 .'~ ':~ c:- O• OO Nt, )K})(»:* JK)'l 63 lK)l(llOI(

..Ju ;", i o 28.6!5 NI~ >~>:{~ JI{ 61 lK>r.lK

.J1.llio ':)1::' qt~ NA >t.:);~ )K )l( 73 lK)II,J \.J • # ,_,

(, .~ ,j .::: t, o ~33.'l9 NI; )Xl!: 80 ll<ll~

~1 e ':, :i. I~~ l''t ~J T"" €o: 14.83 NA >:< )~: }): lK 7B )K >K ~~.:

Dc .!~ .... i:)':"· f.~ O.()G tM llOIOIOlOI< llClnO( 79 »:>:01:' )lI

r'! r:. ',,' :i ia t'll::, r- f:: O.00 N~j )101( )Ii}IOn'l.ll{ lIOIOIOX}l{ 77 )K J: ~.:< ):~ >:<

D :i. l.:: :i. ~:) 1"1 tI ¡-. E: O.00 Nr-I )lOIOl( }ID~ 11: ~1<:X lK ~IOK '.1(llOI( ~ 72 :« ~·x >K ~,~ )K 'i~ ~

"1 .:jl·J~ (~IJ 9.'1:1. i'lrl 72
·;:I..li·j·;:;.·::; e~ ;"1 (J 1.:1. 2 • '71. Nt:.

:11' ~es~::s:::: 12



A L. e u L o s o E

V.A.l.1.16.

R A P 1 A e ION
._------------------------------------------_.~----------------

NUPDSID. H()r~I~S DE SOL RAD.EXT4 Medida e s t i M a d a s
nn'; centes. teo1'icas.Medidas -L3bla actinog Angst1'oM E: Lac I~,

h.sol nl.IIJOf:: •
.-._----------------------------------------------------------------------

r::n(,~r(J 0.5~ 13.90 NA 10·QO.0r: .q81 NA "l71.62
F ebr €?r (J 0.52 12.20 NA 96Jf.50 4't6 NA 'i~:;'t • .q3
1"~<:'1' :!O O.5 i } 12.40 Ni~ 831.'t5 't16 NA 377.02
f-,t..i"i' i 3. 0.65 i i . 50 4.60 663.29 266 283.58 231.82
!1 <: ~jO 0.60 10.60 3.10 519.18 190 177.11 206.70
,..1 u n :i (J 0.60 10.20 3.80 .q't9.91

,.
179.121761 166.0:1.

·..11.11 Lo 0.65 l().'iO 4.70 .q78. e.i O Z08 ·Z02.02 167 • 2~3
?\sQ~:d,o 0.62 :1.1.:1.0 "t.20 597.80 265.5 242.29 226.53
SE:'"':.:i. e~"lbl' e 0.60 12.00 't.30 763.60 354.5 317.'t1. 304.00
Oct ....b r e 0.65 12.90 4+10 918 • .q~5 388 372-.7't 320.99.
N':JV i et"lb'i' (~ 0+60 13.70 7.Z0 10Z0.76 534 541.80 406+3[3
C'ü~ieMb1'e 0.55 3.'LOO 7.00 1059.97 598 549.46 471.13.

PI' Oi'1E-,d 0.59 12.16 NI~ 775.62 360+25 NA 318+08
su¡"',a:" 7.1.2 1 ,(f~; .9 N~I 9307."l<7 't323 NA 381.6.96

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

f'RECIF'IT. EVI~pm~I~CION

E:~,NDEJI-;

INDICE HUMEDAD BALANCE
HIDROLOGICD

pp ME:d ida
ba:-Id~? j a

e~5tH'\2da

he r g1' ~?¡;; v .bande j e·;;tiMada .b aride J estiMada

Er.or-.o .2 150 183.87 O.00 0+00 0+00 0+00
F f::·br· (-?I' o

,.,
:1.:3 O 150 • :1,.'1 0.02 0+01 -o +OO 0+00L.

l" .", 'j" z ::) 1 .3 :1.:1.4 118.69 0.01 0.01 0+00 0+00
(,:.7·¡- i 1 '"' bt· 87+"t8 0.05 0.03 0+00 O.00';l

t··; .:: ';;(J Z5.8 6({ 6~S • (17 0 • .q0 0.39 0+00 0.00
..llln:í.D '? c:- \J 37 53.7? O.70 0.'t8 0+00 O.00~'-oJ.!

JJ..'~. I o 1.9.5 :30 5-1.55 O• 6~:5 0.36 0.00- 0.00
(.:,c.¡':Jstc¡ 16.5 .IU 72.96 O.'tO 0.Z3 0+00 0.00
::: (:.~ t:, i.(-:!"l () .lf.5 6·;S 93.9<1 0.0? O. O~j 0.00 0+00
C).::·!:.I.,Il:.'·¡' (,? 3.'1 :1.13 120.28 0.0:3 O• O~3 0+00 0.00
i'.' () '': :i. ~~"\ b r ~? 1 1 rr-» 1.Q7 +55 O• ü t 0.01 0+00 0.00• .l_ .....

e i. o::: i. ~" t·~ b r e 1. Z 161 17é,.3't O. O:L 0.01 0+00 0.00

ro f e,,,,"! (.~ ¡"J 8.6? '11.:1.7 :1.10 • (f ~:5 O.ZO O• 1. :::: 0+00 O> 00
::~ ,-Ir''', .:;: -;; 10'4.:::G 1,0',=>'1.00 13~::~5 + t.t~.:.~ Z.3.1t 1.6:1. 0.00 0.00



PRO O U e T I VID A D

v.A. 1 .-1. 17 •

P o T E N e 1 A L R I E G o

Materia seca <ton/ha)

Coef.
teMPerat tabla Acting Angst Blaek

-_._---------------------------------------------------------------------
Erlf.no 0.88 37.66 17.42 N~I 1.7.08
FE·i:".'rero 0.87 31 .2':; 14.45 NA 14.72
Mc:~r':;~Q 0.83 28.51 14.27 NA :1.2.93
Ab'¡~ i l 0.76 20.21 8.10 8.64 7.06
Ma'::$Cl 0.70 15.0S 5.52 5.1-4 6.00
..Jun í o 0.65 11.60 4.54 4.28 4.62
..J.... 1 Lo 0.62 12.30 5.35 5.19 4.30
Aqo!:;to O.6't 15.7.1l 6.99 6.38 5.97
S,:::·U.ef"lbre 0.67 20.3.(+ 9 • .Il5 8.46 8.10
üct.ubr- e O 7'? 27.26 11.51 11.06 9.53., ....
NlJ'./ i eMbr e 0.77 31.26 16.35 16.59 12.-45
DicieMbT'e 0.83 36.27 20.46 18.80 16.12

Pi' C)M¡¡~d 0.75 23.96 11.20 NA 9.91,
~51..'r:lc: ~:; 287.49 134.41 NA 118.87

PRO D U e T IVI DAD P o T E N e 1 A L S E e A N o

Materia seca <ton/ha)

Caef. Caef. Coefic.
H.... Medad teMpgrat ~iniMo tabla Acting Angst E:lack

EI"¡C)'í'D O.00 O.8B 0.00 0.06 0.03 NA 0.03
F ,;;;(::1"(' er- o O.02 0.87 0.02 0.55 0.26 NA 0.26
t··~ ¿:; r: 2: o O.01 O• f.~:1 O• 01 O.3S) 0.20 NA 0.18
(,::: r i:t O• O~S O• l¿ 0.05 1.20 0.4E3 0.5:1. O.4Z
t'~;;; ':l el 0.40 0.70 0.'+0 6.63 3.16 2.9·Q 3.4"t
,.:;1..1:"110 0.70 O• 6'5 0.65 1 Lt.;{) 4.54 4.28 Ji.62
•..'I..I"!. t o O.6!5 0.62 O.l>Z 12.30 5.35 5 ..19 4.30
f'1 '~.:; o ~; t, o O.lfO O• t.,Jt 0.40 9.92 4.11 4. O:.? a. 76
~:~ (.:.: -1:. :i. I~ {'J'I iJ \~ (-:-:- O.07 0.67 0.07 2.0(3 0.96 O.86 O• G:3
CJ '.:·':.. l..Ib 1" e O• O~3 0.72 O• O"" l. 1'<'} 0.48 0.46 O.40,,;:.'

t·! el '/ :i. ~:~ ¡-" t, T' f:~ 0.01 0.77 O• () :1. 0.33 0.17 0.18 () .13
r' .¡ C~ t F:! f"ll ¡.:. T'l. e O• 01 O.lB 0.0:1. O+ 3~~ 0.18 0.17 O.1 Ji" ,1

r.:'"j"" Di"I~:) j 0.20 O.7'5 0.:1.9 '+ • o.(t 1.bB NA :l.• 5"t
'::.I..:r", .::;. '::: 48.53 20 .2:1.' Nr.l :I.B.50



v.x.i .».. 18.

Mes Vto f~AD.ETF' horas
:1: OIAS (~(I'\/hr ) tabla frio

H, Mirl
---------------------------------------------
Ener c 31 12.00 5'+8.3.1'+ NA
Febrero 28 11.00 '+5.9.29 NA
Marzo 31 7.00 '+38.35 NA
Abril. 30 8.00 338.'+1 NA
Ma~o 3:1. 8.00 273.72 NA
.Jun í o 30 9.00 229.55 NA
JI.! 1 i.l1 3:1. 9.00 252.27 NA
Agos"\:'o 3:1. 12.00 315.17 NA
SetieMb 30 12.00 389.59 NA
Octl.Jbre 3i 18.00 "\84.22 NA
NovieMb 30 1'+.00 520.80 NA
OicieMb 31 15.00 558.83 NA

FUENTE: CHIlE.1964.Prosectc HidroMeteorolo~ico

DGA,ENDESA,DMC. CliMatologia en Chi-
le.Fa:cículoI.
CHILE.1978.SERPLAC.DGA,ONU,CORFO.Pro
~ecto CHI/69/535.



V.A.l.l.19.

Est~cion Met~orologica de =LA SERENA AEROP.
altur~= 132 M.s.n.M

Latitud= 29 51' S
Longitud= 71 11' W

(PRDY. ELt~ÜI)

T E M F' E l
oo,
.\ A T u A s

Mi n Íí"l'3 Mi n. ab s
e:.:;tiMacia

SUMA DIA:3 GRf~'C'OS

Media SMplit. base 5 bEse 10

r:: "',,::,. i' D

1':' .2t: r o r o
¡._., ::~ ..... :;.~: o

n.;:,:':::o
.,J_ r. :i o
...J1 ..11Lo
t'';;,'.:lS t.o
::;If::·t: ef"lbr('~
n·:::"!:. ubr t~

Ne,\! i ~:!t'\br e
D:i.ci~~l"\bre

21.00
~?O.9()

17.90
16.50
1!.':;. 1 Ü

1:5.40
:1. ·1.6 O
:1.'+.90
15.50
:1.6.80
:lS.30
19.f.)()

13.~'5;)

i z veo

», "'i0
1],,80
l.lO
7.00
7.30
8.:1.0
9.·]. O

1. [1.70
:1.1.30

10.10
9.'tO
6. 'tO
3.10
3.90
:J•• 90
1.80
1.00
2.80
3.80
6.20
6. 'tO

17.2:'':;
16.8!:.:;
1'1. ss
13.20
11.9::=.;
11 • 5~:;

10.80
110:1.0
11.80
12.9!5
i-r.so
15.55

7.50 379. 7~; Z~::i+.75
13.10 3~~:1. • !:lO 191.8~)

6.10 30~5.ss 3.~jG.35

6.60 2't6.00 9(;).00
6.30 215.'t~i 60.45
7.70 196.50 4<S.50
7.60 179.80 2't ..80
7.60 189.10 3"'t.l0
7.'10 204.00 54.00
7.70 2'+6.45 91.45
7.60 28~:; • OO 13!:5.00
8.50 327 •.05 172.05

- PT' ct'\I::~dios :1.7.2:3

SUMa
SU¡"IB

·7.39

dias-grados Sept-Febr.
dias-grados Sept-Marzo

Z~58 .85
3:l06.25
1774.05

2079.'1

106.77
1.281.25
869.05
1019.4

...._._--------------_._-------------~----~----------~----------------------------_.-

Hor~AS D E y HEL.ADP,S
------_._---_._------------------------_.__ ._-~---

H()I:;:tlE DE FI~:I(J

ca], c. "'(2l.'.i :i. d.:~·:::,

PEF::IllDCl
Min :i. t'l()

> O

LIBRE HELADAS
ap r o v e c h , La br e

:> Z > 7

HUMEDAD LARGO EST
Relativa CRECIM=EN

ro (1).: >10)

E: n I:-:~ ¡-.o
r'~.:: L ,: .. E' T' (J

..tllr'l:: (:.

..Ji.,lliD
j:~ ::.:':,()S-l:,(:i

~.: C:' :I~ i. ;~". r'!1 Ó r e

~'" ~ f•• :' '/ .i F? r·.'. b r e

r-. o,, o., )~"" ;::: ",j

O', f··.·' ... o.. ~:;r'iO

(lo 00
O(. OO
O• OO
O• (1 O

:I.~~.6Z

~S6.1313

~W. 76

6.:l3
0.00
O" Ü O

:1,'.'5. ?6
l. ~:i:L • ti~)

N(.'1 ~ .,./. ::IOIO'Ct:)I( :1':

Nf~' JI(:«:«)t::l<:t::K:l<

N i~ XCIOK:ICIClCl<

N(l >l::J{~l()I(

~Y1 :.t:::ICICJ:

Ni~ )10:<

N(.'1 )l(:+~

t··!¡:\ )I:)I(

Ntl JI('.I::«
Nt-, )l( )1: ll: :'f.

¡.~!" ::t<)I()I(~)n~:~

Nt, :t:~<:,,)I(:":>K~"

lIOIClC1ClC1C1CI< lIClOr.

)K )f. ):Ol()l(

)I()~

}lel'O<

lK

)I(}IC

7<'1 :t:~:t: lr.:l( )'«:1(:''<
8 O :1ID',<:1( :« >1< ,.< :«
83 :t::1<:«)I()~

86 >K*l:lK

8~'5 )l(lI(

8'1 )1(;«

8/.t ll<

8"'t :«y.<
8~) lK>:<
8~~ )IDICl(

82 lr.:l''< )r. :* :·l:

8 O :te :CK llO:C*,

63



V. A.1.1.20.

e A L. e u L o s o E F',." A D I A e I o N

NU80SID. HORAS DE SOL
centes. tecricas.Msdidas

r';:~ID.EXT. ME~didQ

tabla actinog
e s t i M a d a s

Angstr OM E:lac!~.

h.sol nubos •
.,_ .._-_.__._------------------~._--------------------~-------------------------
En(·~·1' o 0.48 1~3.90 8.311 1040.08 NA ~S95 .62 5Z~;.7't

!:~ (¡¡:bY' ~;)r o O~ ·'lS 13.;~O 8.bO 96 Jt. 50 N.:l¡ 577.89 4E17 • 5::~

~~ ~:~ Y'z el 0.53 12.40 5.80 831.45 NA 402.BO :mJi ....t~'?
t,l:... t: i. 1 0.59 1:1. .~SO 5.30 663.29 NA 30.b.60 270. ~34

¡-/~ a 'j C) 0.61 1().60 4.80 519.18 NA 22'Q.57 201.7Jt
..!uni(J 0.59 10.~~ü 5+10 Jf49.91 NA :1.98.70 lB:3.37
...1 ..11 io 0.60 10. '10 5.511 .tt78.50 NA 223.01 1?O.50
1~I':.j C~;; t o 0.53 11.10 5. itO 597.80 NA 279.:1.3 276.39
SI:.~t.:L E~MbT'e 0.61 12.00 5 ••;S O 763.60 NA 36.tt.5é) 2S)6.72
Oc-l:..ub r- E) 0.54 12.90 5.60 918.45 NA 433.61 416.47
t··.1ovieMbrs 0.56 13.70 7.30 1020.76 NA 546.05 44·'1.4:1.
D :i. e :i. (~jVlbr e 0.4:1. l'I.OO 7.70 :1.059.97 NA 579.69 595.71

F'r D i'1 ,:.,) '.:1 0.5·<1 :1.2.:1.6 6. 2~'j 775.62 NA 394.35 3~:';6.11

·:;¡I..t;····lc:·~::· 6.53 :1. ·q'S. t~ 75 9307.49 NA .tt732.Z2 4273.34

P¡:::EC:rF'IT. E \.)t-,F'O¡:~I~CI(J N
E:,'0NDEJA

INDICE HUMEDAD BALANCE
HI[)I~OLOGICQ

pp Mf?ei.:j¡"
b¡;md(,'~ja

f,!~:;t.iMada

har gT'('·)(:l'/bande j es t. i 1"t·:H-i¡¡;

E: n (.~I '!'. C)
,., Ntl 171 .3? Nr.1 O.00 NA 0.00....

F f..:. t:I ....· (-:.:' r· c) ,., Nt-I 140 + 5/' NI~I O.00 NA 0.00• A_

~".~ ~:;: T' z .::. 1 .~ N(.1 :1.01. :1. ~.:; N(.':, O.0:1. NA 0.00+ ,J

n;yj'·:¡.l 3 Ntl 73"Oó ~U1 O• O.f.: NA 0.00
r";.::i':jD

,... 1:.- ") N(.'\ 54.7!5 NA 0.47 NA 0.00L......1 • (:"

,..!1)1"1 ::. Ct "'1:"' rv NJ~I 47.43 NA O C".::- NA 0.00... ..J.7 • ".,J_'

,J1.tl.i.c 19.5 N(.'1 50 .14 Nr1 O.39 NA O.UO
(:., ~::, C·;5 .t:, o :L6.5 Nt, <Sé.O:L NI~l 0.25 NA O.00
~:;,::!t.:!.PI··ib IL5 Ni~1

0-7 1:·'",
NI~ O.O~; NA 0.00\J/ •._J.(..

De +.I.. '!':- 'j" +:! 3. '1 N,~, :\.:\.5.03 W~I O.03 NI~ () .00
j)()'./:i. E-'I'·'lbr e :1. NI~ 141 .28 NA O.01 NA O .00
1> :i. t:~.i. (~t~b T' e i ,., NA 16't. ZG NI~I O.01 NA o• 00• .l.••

r:, '1'''" e f'l ..:.:: i"~ 8.~:';'t Ni:~l lO:\. • 12 N(~' O.:\.~:; NA {).OO
::. I"l ;".,,; ".::, ~;: 10:¿>.50 N1:'1 :I.2:1.:3. ltO NA l.Hl Nt-. O• OO



PRO o u C T 1 V IDA D

V.A.1J..21.

P O T E N e 1 A L R 1 E G o

Materia s?ca (ton/ha)

Co ef".
teMP0"i'at tabla Act.ing Ang'.:.t 81ack

En":"I'C) 0.86 36.S0 NA 21.07 18.60
Fe 1:, f' (,:1"" o () .8l+ 30.3Z NA 18.17 1!.:j + 3:::~

t·i ¡;:. 1"" z C) O ..,...,. 26.30 NA 12.78 3.2.20• I I

j~:t'r' :i.l O.70 18. 5~~ N{:¡ 8.56 7.55
f"~ a~:sC) O • .~,.<f 13. 7~? NA 5.91 r.:" ,.,,-

....J. "j~

v.JI..':·I:i.D O• 6:~ 13..15 NA '+.92 '+ .5'{
....1'..'1 :i. C) O ''''·C 11.47 NA .::- ,.,,~ '+.57• ".1 \:j w.';)...J

i;i] () ~::. t.. o O.60 11.73 NA 6.88 6.81
!3(.? t :i. E'lvl b r i!.~ O.6:3 19.31 NA 9 .• 22 7.50
Oc'\:.· ui'::. I' C~ O.6<; 26.08 NA 12.31 1:1. • 8~~
¡..IU o..¡ :i. !,~ f'lll::.Y' e 0.76 30.77 NA 16.'+6 1:1.'+0
\').i. e :i.l-.~¡·"'Ibr i~ 0.80 3'+.82 NA 19.04 19.57

r- r D i"l ':::;:.1 0.71 22.8'<+ NA 11.72 10.60
~;; 1..!tO"I.3 .:; 27'+.07 NA 1'<+0.70 127.22

PRO D U C T I V IDA D P O T E N C 1 A L S E C A N O

Materia seca (ton/ha)

CDsf. Coef. Casfic.
HUMedad teMPerat MiniMo t.ab l.a Acting Angst

_ - _---_._-----_._. __ ._--_.._-_._._-------------_._-----_._-----------------~---------
E: no r o O.00 0.8ó 0.00 O.05 NA 0.03 0.03
F .;::. b r- (": '('. o O.00 O• E (·1 0.00 O.05 N~I ·0 • ()3 O.03
¡'~'i ,¡:~ r- :;:: o O .U:I. O.77 O• O:L O• .l/.ij NA 0.21 O.LO
t¡t.','j'· :i. :1. O• OLt O.70 () .04 1 .09 NA 0.50 O.4·<\
¡...·:.;::.I::>(] O• L{7 O.6"1 O.47 10.0? NA '+.36 3.,92
...!I ..ti"1 i Ci O• ~5~5 O ~rJ O• 5~5 9.80 NA '+.~33 '+. 00." \. • .<....

,..h..,:I. ::. (j 0.3? O+ ~:.;8 0.39 7.67 NA ~3. 58 3. 0~:5

¡\ c.:: o ";;; t o O.2~:5 O.60 O• Z~3 6.0<;0 N~l Z.8'+ 2.81
::;.;~t :i.E~r'lbrp O O'". O r' O• O~5 :l. • 5~7 N(':, 0.75 0.1.>1• .J ~ .:¡.';j

U.::: ,!:, u i::. r· (~ 0.03 O• ¿),¡ O. 0:3 1 .:1.2 N(" O• 5~~ O.5:1.
t··.' C).....1:i. ,.::1 r·-, rO) r- (~:I o.01 O.7Ó O• O:\. 0.29 N(" 0.:1.5 0.13
U i,c· :i. (.:! f·,I::or E;' o.0:1. O.BO () .0:1. 0.32 NA 0.:1.7 o.Hl

1:> r ()i"~F't::i o • :1. ::; 0.71 o.:1.5 3.2:1. NA :1. .4t':· i ,.",....
? ,:i ..:;.

'::,.. f"'! ~3 ':~~ 38.~'57 NA :1.7. Jt9 :1.::5.90



Mes

V.A.l.1.22.

Vto RAD.ETP
t DlAS (KM/hr) tabla

horas
frio
H,Min

Enero 31 11.70 548.34 NA
Febrero 28 11.10 459.29 NA
Marzo 31 7.40 43S~35 NA
Abril 30 8.20 338.41 NA
Ma~o 31 8.40 273.72 NA
Junio 30 9.10 ?~q ~~ NA~~, .~J

Julio 31 9.70 252.27 NA
Agosto 31 11.70 315.17 NA
SetieMb 30 12.30 389.59 NA
Octubre 31 17.50 484.22 NA
NovieMb 30 14.00 520.80 NA
DicieMb 31 15.40 558.83 NA

FUENTE: CHILE.1964.Pro~ecto HidroMeteorologico
DGA,ENDESA,DMC. CliMatologia en Chi-
le.Fasciculo r.
CHIlE.197B.SERPlAC.DGA,ONU,CORFO.Pro
~ecto CHI/69/535.



V.A.l.1.23.

L5t~clan Metsorologice de =ALMENDRAl
él 1 t '.I~' ;:):::: '{ ::~ ü t~ • S • r: • 1'1

L~3·titl.J(j= 29 59' S
Lon ~l i t, l.I ci:::: 7 () :::;:;.:j' w.

(F'HQY. EL.CWI)

T E M F' P A T u A s

Ma;·( i Mi3 /"1 i n :i. ""'O~ t'\ :i. n • abs
e~;tiM¡:!d;3 .

SUi"it-. DIAS G':;:I:\I)'J3
Media a~plit. base 5 ba~e 10

E:!", :.? f" ':J Z~5 • 'I ü :1. '~.i :1.0 11 .7e 20 '-"1::- 10 .30 't7~:. 7::-; 317 • 7~;¡• t "':. \.}

I~· E' ::.1 r ;~~ y-. ::J 2~5 + 5 Ü :1. ~.~ • 00 11 .60 20 + 2~:.:; lO • ~:;O 427 .00 Zf::~7 • 00
:.,~ :::: -~" ',' ::~ ZJI ~~ O :1. ~~ • ,~:> ,) 13.~50 19. ns 10 .30 "35.5;') 200 ~ ~1!:5., ',..-
:.~: ;.: 'j i 1 '7'" • 'l O 1. ~(.: ~ ~] e 5 + ~)O :1.7 • 3~5 :1.0 10 370 •~:; o 2:'2 Q .50.-t....... •
~.._~: .;~':; .:j l Q :1.0 :l. ("1 t ,..,.. ~J 5 • .90 15. 00 8. zn 310 • 00 :l. ~5~5 (- DO.' .
.,J ,I:"! ::. r: 1 (J .80 ,1 D ,.... ,.. 't • it ü 13.51 6.60 Z~:~·~; • oo i ns• 00(o A:. '."
.•~ 1

..
j, (J :1.(;; •~:; o -y .,70 3 .z o :1.2. 10 8.,80 220 10 6:) :1. o; oo. / • •.,

' ..:": ~~ ':. ::J 1. E) .90 n 00 ~~. 70 13. vs 9~90 277 ~ Lf'5 1~~~~ylt~5'J' o

:;.:.::.1:, I ::~ .'1 :-::' r e :1. q .BO 1\) • 00 'I .70 1 'f .9ü 9.80 297 •00 l"';? • 00
!'].:.: .':, ...lt:· r· '2 Z1 .70 1 '} • 00 6.70 :l.6.8!:'.i 9~70 367.35 2:t ~{~ ., :3~5,~

~.f l.:) ¡i. ?:~ '~\ t.-, T" e 23.:30 :1. z • DO 7 • ~; G 1.7 • 6:::; 11 .a O ~179. ~5C
'? .';1(:) .50¿,.. ...- .',.....:

:: 1 ~;'!:bl (:. 2'1 • ~~ O ll.·l. 0.0 e 10 19. 10 10 .20 't37 lQ '? t:) •.., 1 ¡)1_' ." 1 • • ka \.1.;" .,

r-;'. ~:) f:'¡ <-:: {j :L o s ,.,1 .'tB :1.1 \3't 6 • 7~:~ 16.66 9f64 3~YI. U. 202 o~3'.¿., • •
:;; 1.. ¡":.:;: ·0', . ¡,lrl':J 't2'\(?:3 O ~~l~/;~:4 ~ 30

!:lUMa d :i. ¡;;~ .... 131'ado-s r3(·:.·p -t,·-Fe b r • ~:~:3rJ 1) .70 l.'17'3 .70
t)I..IM,a d :i. ¡:i ~::...- 13 T' ¡old o s ~¡ '::~ p t _..M.,:1 T' :2:o 2Blé;~25 1756 + 2:~5

.•••••••••••• __ .~ • __•• _._ •• ~ • __ •• • __•• •• ~ • __ ~ ••__ M • ~--------------

.H D F: (.', S [) [: F f~ I O y

HDF:i~'IS or FF::~::Cl

cale. t'l(~:·d:i.d;,;·::;

PEF~:X:O[>O

~'I:i.n:i.!"lo

:> ()

l I l~" I~' r...•• (:. ".1::'

aproY;~c:h.

HE!._ADI~S

I i or- <:~

:> :7

HUMEDAD LARGO EST
Relatiya CRECIMIEN

;~ (T>~ :::. i o:

r' -:.. : e
.: '. '··F"f"C

..' i.

:. l'
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.. : l· '!. ':::. 1"lÍ':' re:.
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NA ~*w*~~*~ *~~~~:t:«~~ ~w~~*

NA ***~~~~>r. .~**~~* **
¡-..! t" ~ Yo: }~! Y¡: )K)({ '" >:< }){ >:<
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é) <? )t~ :~.~ ~~:~ ::~ :i<:{{ ::;

71.) X:~;)I( ::,::;: :.¡(

f.> l\ ~ );< ::t(:-:<

:¡:1. »~ >:< ~.~~

é) 6 )"'::: )y.:"~{

6 '1 :x:'~ :1f. :..,; :,(
é) :3 ~ ,1{}~. ::f~ ::{ '¡:.~ ~

6 :;;~ ;"j( ;1-: ;:: ;¡.: ;¡~ :':< >::: :'t:
é> !5 )K '::{ ~« :.'( :~ :..t:::t: :~



V.A.l.1.24.

e A L e u L o S D E R A D I A e ION
--------------------------------------------------------------

NUBOSID. HORAS DE SOL RAD.EXT. e s t i M a d a s
Mes centes. teoricas.Medidas tabla estiMada An9stroM Black

h.sol núbos.
---------------------------------------~--------------------------------

Er.e r o
FebJ'er.o
Marzo
AbJ' i 1
Ma'jo
.Jun í o
Julio
c;gosto
SetieMbre
Octubre r
NovieMbre
DicieMbre

PrrJMed
SUMas

NA
Nl~

Nc~

NA
Nr~

NA
NI~

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA

13.90
13.20
12.40
11.50
10.60
10.20
10.40
11.10
12.00
12.90
13.70
14.00

12.16
1.tt5.9

NA 1040.08
NA 964.50
Nr~ 831.45
NA 663~29

NA 519.113
NA 41+9.91

NA .tt78.50
NA 5<17.80
NA 763.60
NA 918.'15
NA 1020.76
NA 1059.97

NA 775.62
NA 9307."+7

627
592
.ttc!>B
353
2~'5'f

212
220
299
.tt3.tt
.tt97
591
631

.tt31.50
5178

NA.
NA
NA
Nr~

NA
NA

'NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
Nr~

---------------------------------~---------------------~----------------

PRECIPIT. EVAPORACION
BANDEJA

INDICE HUMEDAD BALANCE
HIDROLOGICO

--------------- ----------------
Mes pp Medida estiMada

estiMada bandeja bandej estiMada bandej estiMada
I

------------------------~-----------------------------------------------
Enero O 2.ttB 180.Z3 0.00 0.00 0.00 0.00
Febrero 1 207 1'+5.76 0.00 O• 0:1. 0.00 0.00
Mal' z o 1.3 180 13'1.99" 0.01 0.01 0.00 0.00
Ab1' i 1 .tt 120 88.1.tt O• 0:3 O• O~5 0.00 0.00
Ma~~o Z4.7 87 58.58 0.28 0 • .tt2 0.00 0.00
Junio 38 • .1\ b:3 '+:3.1.1\ O.6j, 0.89 0.00 0.00
JI)l io 28.7 6""- .ttO.72 O• .1\"+ 0.70 o-, OO 0.00,:J

PI<:'lClstO 25 84 b3.91 0.30 0.39 0.00 0.00
S<;,)tieMb 6.2 11.tt 93.03 O• O~3 0.07 0.00 0.00
Octubr ~? 1\ 17.tt 131.A5· 0.02 0.03 0.00 0.00
Hov i.er-ib r e .6 186 156.46 0.00 0.00 0.00 0.00
D'i c í.emb r e • .tt 239 176 • .il7 0.00 0.00 0.00 0.00

11.19 147.25 109 • .tt1
134.30 1767.00 1312.88

0015
1.76

0.21
2.57

0.00
0.00

0.00
0.00



~ R o D U e T. IVI o A D

V.A.l.1.25.

POTENCI(,.L

Mat~i~a seca (ton/ha)

CCH··f ~

t¡'::OMP fH':3 t,

r: :'0) ~.~~ ",-. o O• ('1~5 JIO.G6 Z·Q.63 "'r.. NA
F ::~ ~o7'r f.,' T' o O ~ 9~:j 3'f.22 Z1.01 N(', t-!A
(1 ;:: ¡' z;o 0.92 3:1.."13 17.69 NA N.-::¡
,~'·i..O r i :1. C.B6 22.80 12.13 Ni~ NA
~.~ ~::: \:~ e) 0.78 16.60 8.12 NA NA
,J .Ir i. o O.7:!. 12.80 6.03 1'1(" Ni~

,..11.'1 :i el 0.65 1~~ .79 5.0H Nj~ NA
fl :.:¡;c"= tu 0.73 ra. 06 9.03 NA NA
~:; r~ '!:..:i2 '"~:' r e 0.77 23.51 13.36 NA NA
f) .::: t io.:t· T' f,' 0.8"1 31.97 17.30 NA NA
t·! o 'v' i t:;r"br f? O.S7 3~"5. 50 20.55 NA NA
Di e i e-r'ibl' e 0.92 'tO~13 23.89 NA Ni;

Ft f" 'J i""~ ~'? ::.1 0.B3 26~72 1"1.97 NA NA
.:: 1.;' iY:l :; 320.67 179.63 NA NA

r R G D U e T IVI DAD P o T E N e 1 A L S E e A N o

Materia seca <ton/ha)

Ccef, Coef. enefic.
~ES HUMedad teMperat MiniMo tabla EstiMada Angst Black

.. --------------~------------------~~-7----------------------------------
Cn~~o D.De 0.95 0.00 0.00 0.00 NA NA
::":'::.l·'f~r'Cl 0.00 O.?5 0.00 0.17 0.11 NA NA
~~r~o 0.01 0.92 0.01 0.25 O.lJI NA NA
A~ril 0.03 0.86 0.03 0.88 0."17 NA NA
~':. ':i') o•~?B o.78 o•2~3 6. OE 2. 97 NI~\ N(.'~

o_'Uf!,ioW O.6:L 0.7'1 0.61 :LO.9 t f 5.1b Nt-! N(\
._.;I:::"~() 0.it4 O(.6~5 0.4't 8.7:1. 't.O:L NI~ NA
:'. ;·l'.i ,,¡tnO. ~Hl o•73 o•3 o 7 • 3 ·:t 3 • 67 N(~ Ni~

~0~ieMbre 0.05 0.77 0.05 1.66 0.94 NA NA
.. :1:. ..1::.... ,.1:-:. 0.02 0.:3"1 0.02 0.a7 0.47 N(.'.¡ NA

··.···LI:.·;··ILI'j'·(:;) 0.00 o.e? 0.00 '0.:1.3 (l.OO Ni~1 N?
':J:·:·:;.i?·¡·'!i:re 0.00 O.9~2 e.un 0.07 0.04 N(:! Ni~

O" •••••• ~.' •• ;:

O.1~5 o•a:] 0.:1.5 ~l.O'?

3?10
1.50

lB.0~5



V .x.a , 1.26.

'"J.':.(]
:1I: [):r.~1 :::; ( 1·( 1"1 / h T' ;.

RAD.ETr'
tal.')]' ;3

ho r ajo;
ff' Lo
HtMin

Enf.~rD :U f.:..OI.; ~5ltn • :3,(t N~I

F (."!! r:1 T" ~? ';" C) zn r,:' c:·'J. Ji~:5 ("J • z(.;> NA,J \' -.,1",

na-¡'ZD ::l :l ~:5 (. ~3 ~3 ~'~3~3 + :~~5 NA
~lbr:~l :30 't ~ 8~:~ 3::m.4:1. N~i

Ma'::D ~3 :J. "t.50 Z7~~ t 7~'! NI~~

,.J1..IrliD ~j O 4.17 "l'?r, r.:-I:~ NA"-1_.1 + ....1...)

\.J!..JI:i D ~3 t 3 ~ Z~l
ryr....,.,. ,.,. .."

Nl~k. ...)L. + 1-/

A(~lCi·:;to 3:1. s .nc :3:L~5.17 NI~

r:; ~~ t. i f..:. (·..1::0 :30 5.2'7 3(3'».5? Nf:,
Dctubr·¡:.:o :3:1. 5.6:3 .lf8·~. Z~~ NI~

Nov ier-b 30 6 .) 0'1 520 .BG Ni~

D:i e :i !f..) t·1 i:·.i 31. él. ~~? 5:58. 8~1 NA

FUENTE: CHILE.1964.PrD~ecto HidroMeteorologico
DGA,ENDESA,DMC. CliMatologia en Chi-
l~?Fa~:;c~:i.culo r.
CHILE. 11"7'7\3 • SERPl..(IC. DGA; ONU. COF'FO. F'r o
secta CHI/69/535.

Nota: Los valores de radiacion ~ teMperatura
MiniMa absoluta fueron estiMadas por
los autores. Los dat.os de pluvione-
tria corresponden a la Est.Metereolo
gica de Vicuna DMe.

.,



V.A.l.1.27.

Estacion Meteorologica de =VICUNA (OMC)
altura= 620 M.s.n.M

Latitud= 30 02' S
Longitud= 70 11' W

(F'ROY. ELQUl)

T E M F' E f~ A T u R A s

MiniMa Min.abs
estiMada

SUMA OlAS .GI:~ADOS

Media aMPlit. base 5 base 10

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

En (':H'o 28.10 12.20 10.00 20.30 16.20 171.30 319.30
FElbrero 28.90 12.80 9.70 20.t:15 16.10 1.lt3. SO 303.80
~1ar z o 28.00 10.20 5.60 19.10 17.80 137.10 2E32.10
?Ibr i 1 21.90 6.20 2.90 16.5~:; 16.70 316.50 196.50
Ma~jo 22.70 7.1'0 3.10 14.90 15.60 306.90 151.90
..llJn i .:J 19.90 5.30 -0.70 12.60 14.60 228.00 78.00
...h..l 1 t o 19.80 5.70 1.90 12.75 14.10 240.25 85.25
A'.;}05to 21.50 5.50 -1.00 13.50 16.00 263.50 108.50
s,~tieMbre 23.50 6.60' 1.90 15.05 16.90 301.50 151.50
Octubre 24.70 7.00 2.70 15.85 17.70 336 .3~5 181.35
NovieMbre 26.00 S.10 3.40 17 • O~) 17.90 361.50 211.50,

127.80 272.80DicieMbre 27.60 10.00 1.90 18.80 17.60

Pr ot'ledi.os 24.66 8.23 3.70 16'.44 16.13 347.29 195.21
$1_IMéS ano 1167.50 2312.50

SUMa días-grados Sept-Febr. 2345 • 2~'5 1110.25
StlMa dias-grados Sapt-Marzo 2782.35 1722.35

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

Hor,AS D E F R I O y H E L A D A S

M"::'C~

HORAS DE FRIO
c e Lc , M(·?did¡;¡s

F'ERIODO
MiniM()

:> O

LIBRE HELADAS
aprovecho libre

:> 2 :> 7

HUMEDAD LARGO EST
Relativa CRECIMIEN

7. (T}{:> 10)
I

------------------------~------------------------------------- ----------

En O:'?'ro 0.00 NA >UOlOIDI0101OK >1:)1( lK lK»DIOIOle )I()K JO{}l( 62 JO{ )1010101( lK )K >K

FebT'8ro 0.00 NA lIOI:>IOIOIC>IOIDK )1()I()K >IOIOlOlOX »0101( 6.lt )1(JI( lK )Ole >K )1()K

Ma'l'~,~(J 0.00 NA »Ol<lKlIOX)J: ~401()I()X 66 )I(}l( llC llC )IOY.>Y.Y,(

AL,( i 1 26.28 NA lKJl(lK )1( 69 )l(lK :c< JI( )l( )1{)l(

M:;¡~;jC) 54.14 NA )I()I()I(* lKll( 67 lKlK)I{ )I()l(

J1..Ini (J 110.70 NA 66 )00101(

,Jul Lo 96.62 NA )I{)I( 65 )I()I()I(

t1qDSt(J 103.53 NA 6~3 )J:)l(l:()K

Set Í(~MbT'e 68.26 NA ¡K:« 64 lK )101: )l( ¡KlK

[lo::-'!;, ubr El 56.88 NA lOOK:« )l( 6~:~ }«~x>}:>~ % >X

~Io'v'i Et':br e 28.65 NA * >I~ Jl(::: )101( 64 >IOK )1{ )l( }l( )101()l(

D:i. e if?MbT'e 0.00 NA llO'.<)I{ )X)I( llOK)I( 6'" >101010'O'/. Jl( )I()l(.,;)

F'l" (Jt'I(~d 45. 'i~! Nrl 65
·"';UMc·S ano 545.0'.5 N~I

:11: M('~se';;= 12
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(i L f~,,' u 1... C) D E l",", I~
I~

..l J e I 1]

NU8CSID. HORAS DE SOL
cantes. teoricss,Medidas

F: I~~ [¡ • EXT, ...i-l;) ('H(:.1 ¡;l

tabla actincg
e s t i M 2 d a s

~In g~; t,'r Dt'l E::I.:: ,::,I~.

h. so]. nubo-s .
..... __ _._._-_._. __ .-.-.- __._.. _.. _ -- -.__._.__ .__ ._. ._._.__.. _._. ._. __ ._._._0 __---_.-_.- .._.-_0._-

!::: r : (': y' C) O ...,.,::, is .?O :1. O -¡ r.:' :1.0'10 (',.,
N(~~ l)1~:.; j ",:' 70:1. ({ü• ",: •••••1 ., I ..J • 1::::: • • I •.'. ':.:.:' í ".'1 r· ~.:.~ T' o () lZ :1.::3 ., :?O :1. O 30 S'é (.¡ • ':,',; O NA 570 .90 :7~:~ :l. , ~:) -:',1,.. • .,

;..";::: '1" :;::D O .?O :l.;? ¡·10 ,.,
60 ci-... ·1 .l·l ~:.; Nf:! '-IB't

ro> ,., ..e- ..... ,::. 91'';- o}o ~) -,:) .. • + Lo l.:) ..J ,:;•...J "

·::'·t' r .,
O ":>'.., :1. :1. ~:.=.: O 8 •,» O 663 -» (:~ N(.~ 378 ~31.::j 3~?;!. ~3:7t, • \.•1." • • .... .' • •

ti ",,:::u O ,~ f~ :1. O t·O ? .~

O ~:; 1 (? :1. U NA Z7~:'; ~ ~5S) "'.' 1...., .) .c·y::~, • ., ./ • /.......'.(-
.--'1 .r, i .:::. O• ~.: O 1 O•?O él • so '~'t?'?:I. NA Z 1::~. 96 zi (,? .IE

o. l'l :i. o O (·ID :1. o l.:. O él zO 478 • ~5 O NA ZZO '-10 L: "'t:l. .n7~... .. .,.
" • • •

(, q:)'::: t. D [1 • ~.; O 11 :1. O 7 60 5(~7 .80 NA 311 .01 r.)C<l1 O'"• • AH I A .. ., ..:>
~~:; é:. '1:.. ::0 (.:~ J':i ~:) t: [.:. O• .<'+3 1~? + 00 8 + O~'5 7é3 • 60 Nf:, 4~;~7 .1:1';:; .q:1.7 • :1.7
ec· '!:., '..1 t:· t: f:~ () ..... JO') :1.2 .?O i O 1 O 9:1.6 • .i}~:5 NA 5't2.97 ~:57é· .BC• \:'.<:. •
i! .J -, :i. ~:.:. !'" LT E' o• :36 :1. :;¡ • 70 :J.O .6::': :t020 •76 NA 605. o:1- é L ;~ • O?
e í.c: ::. (·:·:I'···~t::¡T" (.:.: ()

" Z,f.> :l. 't , () O :l. :1. .20 :J.059 .97 NA 6'-1:1. • ~:i () 708 • 10

::. i' (] ¡'.oí (:~ '.'.'1 O 3{) :1.2 :1.6 9 OrJ 775 • é:2 NA .q 'f () .58 .q""'• •70• • • ,,J J /

.:::. ' ..1(..,~ .:::' .;:; ..c".} 27 :11 ~.;:~ + \? l. OG., ~3~:.; 9307. 't'jl N~, 5;~Bé • 99 1::"'1":>'" ":' ,<., \J .•' ,.J.(" • ·..l ..j

.......................... •••••••• __•• _._._.__._._.__ ••_M•• ••__••••• ._.__• •__ ._._. • -------.-.------

......•...•._._ _..__ ---_.._._--.__.~._._ _.---_._._.. __ ._ _.-._----~_._.-.~~-_. __._-------_._.----_.._--_. __.-

F' F: :::: crrrT • ['.)() prJPtlC ID N
[:(,:;1' .. eEdl(:¡

INDICE HUMEDAD BALANCE
HIDF~OL()CIC'J

1"1 f..:. ;j :i. c;<:;
1:;..,:: 1"1 ,j ,,:.: ,.1,,,

(.) s '1:., :i. 1''\ a j :1

harqI'e:'í'-l bi:,nl.'.iE:·j (';:'::, -t i. Macla bi~ n(:.l~ ,j

1":-, {,:, r (: O Nr:~ ~?'i (S • O~,~ N(~ O• OO N(.'~ O• () O
.. '

':'~ ~ .... 'j" 1:'· T' iJ 1 ~.~ i:~, ~:. :l :1.
.•¡.o. N(.¡ O OO NA O OO; ., "'0/ • •

; ',"C', 1 • ::3 tlt· :1. ':?:3 ., 6D Ntl () • O:1. l'lt, O + OO
l:'

'\ '1 Nf.:: :1. :1.6 :1.6 Nt, O 0:3 I'M O .:. [1 (), .. I • •
;'.' ," '"> iJ. .0.

N;':¡ ti :1. 90 N{I () 30 W~ O OO
~

.. .~. I • ./ • • •
11 : .. ":).":) .ff r'to' b :1. (;>;':: Nt·, O (, ")0 Nrl O• 00.. \o ...... • " ., (.~ .t:.
1, ~) ?E • -, Nrl 6D :30 N(.~~ O .(t ~:~ NI~ () • O[1..' .. ¡ • t

..
l.::' ":~ ::J

.•..,0:;. Ntl 96 '0" ,.,
Ni:~1 O r., '. Nr·, () OO:'.,'. •L ...J • l .... • A.. t.· •

'.'1 ':'."::1'.. [_: 6
...,

iU¡ :1
....,,,..,

~:-J ..." i'~ t! O O~:.:; Ni~1 () OO• ... .oC., ~:) " ..' .. • ,
,"

" l.. , .f.l. N::':', J. 7~::.: 30 t-!(¡ O () :;~ 1'.lf1 O t O()
"

, ., •
.. .... , ¡::, ,~¡.::- r· (.:.:, • 6 ,'•.; (\ ZO ,.¡ , :7 .~'.:. H,\ [1 • OO i'i(.', () • OO..' '.0

; :.:.¡"..... \ .. '("¡,::, ":1 r·!(::; ,.,
(~ ,,;' (,;(: t!t:¡ () OO N(..¡ () • () O, t .~;. , ., .,

i '. '."
,,' ., :1. J () ¡'!(, :1. ~:.'i :1.

,., ..... ¡-)(, O 1 i.} Nt, O • OO.,. • " C' .r •
¡ :1.

," (. .....
Ü ~)'::'l :1.

r', .'-, .";' '73 j..~(:.j :J.
'.' ."¡ N() O r, O..

I " '.:.' (~ ........:. , • / .... • l!...



ro r: o D U e T J VID t D

V .x.a , 1.29.

F' -o T E N e 1 (. L. F I E G n

I··l.:·~ :;

[;';.::.1'" e:

j'/ .:::'f"' :7.: o
!'I :.' r j :1.
h.:;':::D

,.!:..irr io

·..li..'ll (~

~:~ i.:·: t. i i;:~FI b r i;~

Q::t.l.lbre
t·~ .J \J i EH"!:' l' e
[\ :. ':: i f~ 1'"b r e

f'f C'f·H:·)d

~". 1..1 f'¡ i" =

CGfi f •
t,f.·)t'IP f? ra o':,

n 9':;;
(1,9:7
(I,c,>2
0.83
0.71'

~.I, 63
0.71
0.78
(I.6:L
0.85
(1,91.

0.,82

t.¡;,C 1i;;

J{Ü -: c:~· ~'.:

~>.t-} • E·q
3:1.·'b
22: ~ o:"J
1 ¿~ ) I:,:¡:'::
12:0.:"
1 :'::. J·IO
li".~;t~.

23.) 6~~:

30,(;;0
34.67

26. '-l(:>

317.55

Ac"tinq

NA
NA

Ang:~ t

Z~.20

20.6;:~

i s , ::;:;:;
1z. 5~:~

8.77
5. ;"<t
6.1.?O
9.15

13.27
18.09
20. ss
Zl.l.OLt

15. 1:~

181.~5~~

'2.7.60

2:;~. :I.C
:l..] , 0'7
n .3~:oi

~j.(;O

8.5<;"'
12.'14
19 ,Z~!

20.7<Y
Zé;• ~5Lt

16.50
1<).l8.01

---~ .... __._----~~--------_._.~-_._-------------------_ .._-~--------------_._--------
._ _. __ .__._-------------------------_._-----------_._------------------------

PRO D U C T IVI DAD P O T E N e 1 A L S E e A N o

Materia seca (ton/ha)

Coef. Coef. Coefic.
HUMe~ad teMperat MiniMc Acting Ani.2~;:.t

Fr·,(·:: f' 1) C' OO O ? (?~:.; O 00 O OO NA O 00 O 00.. • ., ., • •
r' l': i .. '¡" (.:~ r· 1:) O• 00 l' ., 97 O., 00 O• :l rr NA O• :1.0 O., 1.3... ...
i·~ '.::' ';". :;~: C) O• 01 O• ~... ¿~ O• 01 O t 2:") W~! O• :1.3 O • :1.6
i ¡!.:'f·' .\ n 0:3 O 1'"., O (1 :~) O ':.;' 1 NA (1 C''') O 1::' a

.1. o. ., -:- .::,.j ., .;. .. ~.I,( •• ...J t
,.... ·<':1:::0 o 30 O

-y ....

O 30 6 l' ,.:.
N(.~) ~~ • I'i~:' 3 o) ~~l)., .,. / l ., • '''.:.!

:.ll..tr·, i ,':) () L, ,l'.) O (- O ' ~'1 i i :l.::: NA 5 .2(,:)
.,. J'llt• '..'.".. .,. (.i / .) C)¿•• ., ~l .,

" I
,

:t ,':, O JE"f :',~ O fr. O n...·.; B r)r", NA a. sz '{ :1. o
', I • , ..)':J • 1.(.• ) oC:. '7 ,;o't•• • I

(':':;'::::::"':. C:. () 2/) O.7:1. oo) ~:~6 6 o) ~)7 NA 3. :3:1. .... :1. 1., "J •

" ··~t. ó:::¡·',i}·rf" O O.:~ O -'1 t:.~ O e'.3 :L .) ~.:;~? NA O ss () 8'O}• • .' \ ..' ., .) : .... ! o) :)'.:

'1,-. i .• ¡::' r .::.~ O• oZ O• [;1 O n..., O• E(') r-I(.~ O• ~;:1. O., ~:;.(t• .' .•=..

:-. !(: '../ :L ;;::' 1'....t... P F' () • 00 O•n'j O 00 O., 'l 'o, NA O• O..r O• 07., .....;.. .'
.:.; (::. i. ~.:. ¡"", j'::. ¡'I. (:? O• 00 (} ., 9:1. O (lO O , 0;-'" NA O• Oi.} o 9 O~;•

I .. ':... ¡...·.::.::Il:..¡ O 1'1 O t~ :;;: () 1 i}
,.,

01 NA :1. ~ ~:; t 1- • ~1::J· • • .;¡ .,
t , ... .. 3ó :1.

..., NA lB • Ob :tG • :3~].,. ., .:¡
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'..)t.o
:11: O:::¡:)3 (I-(i''l/hi

r(;'~,:) • rTP
t.:;t:: 1:~

l",cl"-' a·:::
fT' i o
H, M:i.n

En,::·)·¡'(:- ~:~ 1 :1.0 90 5'~E ~ " N(¡., • ~·"i

F¡.::·l:: r o ro .lO,'::)
:1.:1. ~:.:O Ji~:.: ~~

,,")(", N:::¡..;....... • • .1::.',:'

/'j,::r :;-::.:::' ..:) . 1. c. 1,) lt::)[~
,,-.,::. Nr-:¡~, .l. ., '_u • ..J\.J

¡::¡:",r i.
.,

~:l O s ::.~ O ~ ..:~<::' 't:l. t-!r¡.1. .) ....; ...... ,.; •
M,:;::;·::) ~] i 7 • 'IO ~~:7~::: •72 t·~ f.".
,Jur, l. c:. ::; O 8 .~: e 1")'-)("' 1::'1::- N(.~.• .' ",:',,:..~. • """: ... ~'

,.11..11 :i. D 3 :1. !3 60 :~~~3~~
,,"~

Nl~• t oiC:.'
¡:) (1:l ,:; 1:..::> :3 :1. 9

..,
O 3:1. ::) 17 Ni~"• i •

Bf.::tiel"lj·) ]0 7 •80 38<;' + 5<;> NA
üc t ubr E) ~3 :L 9 •70 '~8't rr:» NA

• " .. l ••

Nel V :i (~) ¡"<j ;") ~~O :LO • lO ~5~:O •80 W:·.
Die i (:?Mb ::1 :1. 1~? • :1. o 5~5~3 •8:] N(.:,

FUENTE: CHILE.196q.Pro~ecto HidroMeteorologico
DGAtENDESA,DMC. CliMatologia en Chi
I ¡.~ • F <:: s e :i. el) ]. el :r.
CHILE.1978.S~RPLAC.CCAtONU.CORFO.Pro

~ectc CHI/69/535.

Nota: La h~Medad relativa ~ viento corres
ponden a la Est. Meterealogica de
~}:i.c~na It·.llr.,.
Los detos de teMPeratura MiniMa abso
l~ta f~erQn estiMados por los autelr-es.



V .A.• l. 1.31.

[sta~ion Meteorologica de =VICUN~ (INI0)
altura= 730 M.s.n.M

Latitud= 30 02' S
Longitud= 70 4~' W

(PF:OY. EL.QU:I:)

T E p E F~ A T u s

Mi n í ti! a M:in • ab s
SU~A DlAS GRAD0S

Me~is 2MPlit. base 5 baS9 10

Ln:·::'f·c; 2B.~50 1.1. ZO 9.00 1~ .8:::; 17.30 't60.::m 3 O~5 • :3'5
F fe: i:.i T' e 'j' o 26.90 1:1. .:1.0 El. oO 19.00 15.80 392.00 2!~::~.~. OO
~.,,:.:::: '1' z o 27.10 9.60 5.00 18 ,) ::~~.:.:.: 17.50 l} 13 d3~:; ? I~S~; , f.; ~~.:.~

('lb!' :i.l ~~~5.:30 t) • S> O 1 • ¿d) 16.:1. O 1B.I.:}O ~3:33.00 1~l:3.00

fli .:~ '::5 (j ~?:1f~30 s. 00 1.00 l·Q,l'.'.'i 1~3.30 Z~3~1 ~ 65 1 :.~~ B .) 6 '::;
••!l..TI í el 20 .20 lt. OO -·2. 01} 12:. :l. O :I.6.~~O 213.00 63 • 00
...h .. :!. i o 20.10 3.nO O.00 11.9:::¡ 16.30 215.45 6 O.. .q~:'.;

A·:'.i t.:i~:; t o 21 .50 4.50 -·2. OO 13.00 17.00 248.00 9::l.00
:;E··t i 8MbT' 8 22.50 4.90 0.20 13.70 17.60 261.00 1:\.1 • OO
Dctubre 24.50 6.80 2 ..50 15.6':5 17.70 330. 15 :L75.1~5

t! o v :i. E-l M~:.l r·1::: 26.00 8.10 3.40 17.0~.:; 17.90 361.50 2:1.1 .s O
I):i e:: :i. ef...br e 27.60 :LO.l0 5.00 18.85 17.50 4Z9. 3~; 27·.,. 3~5

Pi' e r'ted :i. os 24~46 7.17 2.64 15.81 17.29 328. 'lit 176.36
:,.1..11''1,,, = ano 39<+1.30 2116.30

SUMa dias-grados S¡;;,p"\:..-Febr. 223.lt, 35 1 :'~~'~'7' • 35
SUMa di. ;'1S·-g1' ado s Sep'l:,-M¡;rrzQ Z6Ltl3.2 15~:3~:3.Z

_._._----_.._---_._-------~--~----------------------------_._----~-------_._-~----

Hor~AS D E F R I O y H E L A D A S

1-lOr~M) DE FfUO PERIDDO L.IE:r~r:: HELADAS 1-ILJr.ECAD L(.:lr~GD EST
1'1 c,',; cslc. M·:;.'!dida<:; Minil"lD é~provech • libre Ro::~lativa eF~ E: enn [t-.¡

:> o :> 2 :::. 7 1. (L: ~:. 10)

~¡3'1':;::D

{,i.:'i" :i.l

...\I..II"I:!. (]
v.,:1..11 i.o
ti :~.:;c '::: r.o
~::. i"::':' t..; (.~ ¡-·"I t .. r 1":?

;~~. e ·f~..:..!i::. 0f' ~~:.!

~ -,l (: I . .J :L .:.:.:. -,,: b r- E~

(~:; :i. .::: .~. (.::! {"" i::a P E'

0.00
o•oo
o•oo

~.:j (? t 6 (:>

:1.2:1. .S?
11:,5. :1.3
:J. :7~:; •O~:5

1·1;.~. 35
:L ~?:; • ~:·7

\~, 2: • .l.} ':j.:'
",.., 1. ".~s: .::: .) \.i ~:.'

() •oo

f:::Ü:I.• :1.7

NA ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~

NA ~***~* ~***
Nr-I :r.:l:
N(l )lDY

NI~

t-!I~I ~

N{,:,
NA )l(

j'·!t. »::l:~ )1{

Ntl ll(~l{ '.l(:r >l:)~

NA »:*~~=. >l<***

62 lIC::<*»::1f.»!)I()l(

él ·(t )l(:l:: * ':l{:~ )l: ',:< 0;:<

/.) .fJ >:< :t..~ >~.~ }~~ y:.~ ;;c: }}: ):.:

6 <;:. >r ){:" >~~ )~!. ::t~ ~:-:: X~

67 ll( ~~ ~( ',:< :::'

6 ~-:) >i: ::X '::<
6~:.; >l:)l(

6 :3 >v. ~~~ ::r: ::.:.~

6 .',1 >K .~~ :;: ':.}~

(.i ~J »~ ~:: ':K '*' ':.~' >i1



· V. A• 1 J.. 32 •

e A L e u L o S D E R A o I A e ION

NUBOSID. HORAS DE SOL RAD.EXT. Medida
centes. teoricss.Medidas tabla actinog

e s t i M a d a s
AngstroM E:laclt..
h.sol nubo s ,

___ •• 0 _

En (·?Y'o 0.14 13.90 11.50 10'<+0.08 NA 642.66 767.60
F f?t:.II' er o 0.09 13.20 11.10 '964.50 NA 599.5.q 7~}6. 19
~lar- 2:C) 0.14 12.'10 10.l0 831.'15 NA 500.70 6:1.3.63
I~br :i.l 0.32 1:1.• 50 ·S.80 663.29 NA 375.5::1 4:l6.61
M¡;¡~:lD O.3.tt 10.60 7.40 519.18 NA 268~39 318.8:1.
,,)l..In:i. (J O ,",C' 10.20 6.70 41(;>.9:1. NA 218.29 273.05.,j..,J

"h.II í o 0.41 10.40 6.10 478.50 NA 2:1.8. :1.5 268.92
A(.:.l o s t (J 0.33 11.:L0 7.50 597.80 NA 308.37 37:1..31,
Eetiet'\bre 0.34 12.00 8.50 763.60 NA 416.93 468.89
üct.ub r e 0.26 12.90 9.70 918.4~5 NA 529.02 613.56
N(Jvj,eMbT~e 0.27' 13.70 10.90 1020.76 /NA 614.14 675.35
DicieMbre 0.14 14.00 11.60 1059.97 NA 656.34 782.28

F'r (JMed 0.26 12.16 9.1.6 775.62 NA 415.67 525.52
SUMas 3.13 1.q5.9 109.9 9307.49 NA 5348.06 6:306.20

_. __._--_._----------------------------------------------------------------
~._----------------------------------------------------------------------

F'RECJF'IT. E:VAF'OF~ACION IND:rCE. HUMEDAD E:AL.ANCE
e:r-1NDEJI~ HIDFWL.OGICD

--------- ----------------- --------------- ----------------
t')(.:.) s pp Medida f,)stiMada

b<3nd~::.-ja hargreav bandej estiMada b¡¡mdej estiMada
_._-_._---~-----~----------~-----------------------------------------------

Error o O 279 246.22 0.00 0.00 0.00 0.00
F .?tl·r f.~r o O 2~~5--' 194.16 0.00 0.00 0.00 0.00
~i3I' 2:0 .3 ZO.tt 186.21 0.00 0.00 0.00 0.00
f~II::or:il .8 122 116.98 O• O:L 0.01 0.00 0.00
M3~:JC) 2.6 97 82.42 O• 0:3 0.03 0.00 0.00
,.Jl..ln i o 22.1 79 6:1.• 68 0.28 0.36 0.00 0.00
\.)1,,1]. i o 25.8 8~5 67.4.q 0.30 0.38 O~OO 0.00
I~(.::'(]~:;to 16.4 114 95. LI5 0.14 0.17 Ó.OO 0.00
S0)t:i('!!I'~b 8.6 1.(t5 l:L6.03 0.06 0.07. 0.00 0.00
Oct,l)br e Jt. 1 216 173.4(t 0.02 0.02 O• OO 0.00
NuvieMbre 1.7 2:39 Z () 2 ~·7·q O• O:L 0.01 0.00 0.00
Dicif?Mbre O ZBS 2.q(t. 78 0.00 O.• OO 0.00 0.00

ro r (J 1''1 (= oj 6.87 :L75.00 148.96 0.07 0.09 0.00 0.00
:;;.1..1 f/¡·::l ~;; G2.'tO 2:1.00.00 17(37.55 O• El~:; 1.06 0.00 0.00



r R e o u e T 1 V IDA D

v .1-.1 .1. 33.

P o T E N C 1 A L R ! E G e
_ ~ _-------_._~--------_ ~-----~--------~---_.__ .__.._------------_ .._-

Materia seca <tan/ha)

CQt.~f •
te."lP¡arat tal.'.' 1a Ang~;¡t Black

EnO:'~l'(J 0.9'\ ifO.35 NA 2Jt,93 2(,.76
F €~l::1' e r o 0.92 32.87 NA 20. J'l::l 2~;. 09
["j¡:¡'rzo' 0.89 30.67 N..~ . 18.47 Z~~. 63
¡:);.... :". il 0.82 21.é>3 NA 12. zs 1~].~;9

r"!::¡~:)(¡ 0.74 15.B~ NA 8.20 9. 7J~

·_.'Ul"Ii o 0.65 11 • 6'<'~ NA 5.6!;; 7.07
•..JI..:1 i el 0.6"1 '12 .l)~:5 NA 5.77 7.1:1.
t~\ ':3 G .:; t o ().69 17.03 NA 8.78 10.58
Si::~t. :i. f~"''lbT' e 0.72 22.00 NA 12.0:1. 13.51
Dc'!:" ...o r (~ 0.80 30.32 NA 17 • .116 20.25
NG\." :i. e ..·,br f.:' 0.85 3,q.b7 NA 20.8b zz .9A1
Dic:i.ei"li·.'T'e 0.91 39.79 NA 2Jt.64 29.37

f'l' (JMed 0.80 25.79 NA ltt.95 17.64
$IJMc15 309 • .tJ7 NA 179 • .tJS 211.6.li

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

PRO O U C T 1 VID A D P O T E N C 1 A L S E e A N O

Materia seca <tan/ha)

Caef. Coef. Coefic.
HUMedad teMPerat MiniMo tabla Acting Angst

..__.. ~.. __._~-----------------_._-------------------- ----------------- ---- - -----

~: rp;·:,· ...' ;:J 0.00 0.9" O.' OO 0.00 NA 0.00 0.00
F i":br i::Y' o 0.00 0.92 0.00 0.00 NA 0.00 0.00
ti ::: r·:;::0 0.00 0.89 0.00 0.05 NA 0.03 O.O<f
(Ii::· r :i. I 0.01 0.82 O• 0:1. 0.17 NA 0.10 0.11
t-'\.:;;'jC 0.03 O. ¡.q 0.02 0.57 NA 0.30 O.3~;

...fUl"; Lo 0.28 () • él ~3 0.28 5.02 NA 2.'+4 3.05
\.•11..1'1. :i. c: 0.30 O. 6t~ O. an 5.99 NA Z.73 3.37
i~¡I:jI.:l :5t.D 0.1 Jf 0.69 O.l lf 3.55 NA 1.83 Z.20
~;; ¡.:.: ·t :L i? l" b 'I~ e 0.06 0.72 0.06 1.81 NA 0.99 1.11
O(~. t '-1 i.:· '1' e 0.02 O• (3 O O.OZ 0.72 N(.\ 0.41 o • .tJa
r··.!(:)V j. f'?t,b r e 0.01 0.85 () • 01 O ':'(." NA 0.17 0019+ L. i

D1e :i. Elv·.br ~~ 0.00 0.?1 0.00 0.00 NA 0.00 0.00

r'T'ol"\('i!d 0.07 o.no 0.07 1.5:1. NA 0.75 0.91
~;; 1 .·I~·'" .:J.;;; 18.17 NA 9.00 10.90



V.A.l e . L34.

t)to F:.-:':¡[). ETP
i orAS <KM/hr) tabla fr Lo

H,Min

ErH:·~r C) ~~ l 10 .90 ~j48. ::VI NA
FE-!br- €·:·r el "1C' 11 .s O 't59.29 Nr:1.......)
M.:~ rz n 31 12.30 4:38 • 3~:.; NI~

.é~i:.;r i 1 :¡O 8. ~.' O 3:38 +.q:L Ntl

M¡;¡~:¡,::! ~) :1. 7. 'tO ~~?·3. 72 NA
.Jur: :i. e; 30 s , 6 O 22<;>. 5~:; NA
.Ju I i o :3:1. ~5 o) 6 O '1 1::- '7 ,.,- NALo .J A••.• L./

A80~~.to ~31 !?70 3 15.17 Nt-,
Se t :i ';~ ¡vl t:. 30 7.80 389.59 NA
Oct .... br f::' 31 9.70 4G·Q .~ 2~·? N(.~l

No\) i (~~i...b 30 10 .10 520 .80 NA
Dicif?íof,b 31 12.10 558 • (~;~:; NA

FUENTE: CHILE.1961.Pro~ecto HidroMeteorologico
DGA,ENDESA,DMC. CliMetologia en Chi
1 €~ • F a ~; e :i. e '.11 o l.
CHILE.1978.SERPLAC.DGA,ONU,CORFO.Pro
~ecto CH1/69/535.



V.A.l.1.35.

Estacicn Me~eorologic3 de =RIVADAVIA
altura= 820 M.s.n.M

Latitud= 29.96 S
Lonqitud= 70.58 W

(PROY. ELGUX)

T E M E R A T u I~ A s

Mi.rd.M3 n í n s ab s
est i t'la¡;~i:~

SUMA DlAS GR~DOS

Medi3 BMplit. base 5 base 10
._..H._... " ._. ~ ~ _

[1"":(0"(' D 28.<fO 13.1:;0 1:1.• /.) O 21.:1.0 l lt.60 .tt99. :1.0 3&1''¡.10
F ':0 b Y' ':,~ r (J Zt:~.~30 :I.~3+itO 10.~¡0 ~¿O • B~3 14190 443.80 30::).80
i"i{~ r z (:1 27.80 :1. 2 .s O 7.90 ZO.15 1~::'.30 1.}1.>9 .6!.':j ~~ :1. ·<:1 ~ 6 ~3

(,L', Y' i:l. 2t:>.:30 11.80 6.50 :1.9.05 14.~50 't~!1.~50 271.50
l'i¡:¡'3Ü 2:::3 .•. 'lO 10.]0 6.JO 16.8!:; 13.:1.0 3é~7 • 3~:5 2:1.2 + 3~)

....i'.ln:i.() 20.60 f:¡ .;; () 2.70 1..lt • 6~.:; 11.90 289.50 1~~(;).50

...)1.1';. :i.'::l :1.9.50 7.80 1.30 13.6:; 11.70 268.15 113.15
i'l (.{o s t. o 20.20 7. vn 1. ilO 1't. 05 12.30 280 .5~i 1.25.55
-::;(~t.:i. ~r'lbre ~::2. 9 O 8.80 4.10 15.85 14.10 325.50 1.75.50
Oc t.. l..lbr e Z~;.5() 10.70 6.J¡0 lB.l0 lJ¡.aO J¡06.10 2~H .1.0
i·!D ''1' :i. ,~~ ¡''1 b r e Z7.00 11.130 7.10 19.ttO 15.20 J¡32.00 282.00
C' :i. e j. (':H'l b f' e 27.50 12.60 7.50 20.05 1't.90 466.~:;5 311.55

~:. r (J j"lf::!d i.os Z,q.78 10.EI.} 6.09 17.81 13.94 389.l5 2:37.06
:: I..:,"v)(;~s ·ano J¡669. zs 28Jt4.75

SUMa di aS'-<3r ado s St::·p t'-Febr • 2573. O~) 1663.05
SI..IM<3 dia~'i-gr ados Ser.>'t-Marzo 30J¡2.7 1<;>82.7

I..IORAS D r::: F R 1 O y H E L A O A S

HCf,p,S DE FRID
ca t c , l.... (;·!d:i.d::l,::

F'EFaODG
M :i. n i ¡''ID

:> O

L.H::F'E HELADAS
aprovecho libre

:> 2 :> 7

HUMEDAD LARCC E8T
Relativa CRECIMIEN

x (T>: >. 1 O)
••• _ ••• M ••• ._. ._. • ._. •• __••~ _

Ei"!'::~'I' o

¡·Lf·:,.:O

(,i:. 'f' j,],

...' .''':.I.D

.J.;:I. j. ::i
/:·;··;o·:,:.to
~:,.:! l, :i. c:¡lit: 1"f:=!

D··:~t .. ! ..lt·r F::'

¡\i ':.:' \. :i. i:~ (",~ i:~1 Y" (.;:

:~ :: c; :i. ':.! l";Lo r· f?

":1. '''',::1; :El:".D

o~oo

O• OO
0.00
0.00
0.00

:I..(t • B::l
':~ r::~ (...c:-'....1·._·. 1 ...'

~~~; • .q-:;>
1~~.62

o•OO
O• () O
0.00

G.07

>X )K }X>K ~.: )~ )2{ ~.}~ )K)K~'l\~)K}l{>l:>l: }lOiOIOX)I(

)l()1: >l: >1< íll~l( ',l<>l: ~« )lOIC~ >::'. :>r. >:: >1:: >:< }:.: )X ~K

)l ~)X ¡« >'.{::-x ::):'::« )K í'''~~ ~,{ ~:< ¡:< )f..

);{~ >:< )¡:x:~.:< >~: ~'K»~%}le: >l;

»)( }~~ >:{ :.:~ ~.}{ % >:{ )1: ~: )l( }l( }l(

it:>I::),1( }l(

)K>l(

)K>l(

"#~}.I(~):( >lOK)K

}I()K )n:on~:)II( }I:)l: 71.)',{}::

lI:}I(>I:}l()I(>l:)l(~ )K X~ y~ y.{~~ ~~, »:
)~ ~~ }~ }~ }~: )K ~l{ >K )I:>l< >l( ::t:}l()I,{ ~{(

>l<},'{ '>',{ )IC« )IOK )1(

;(. )C{;t: :# }l( )le:)1(»:
»{ )~{ ~.r.. :iK ::-x ::-:< ¡.~ »~

}K)~~).~ %~K}~ >~:::x



e A L e u L o S o E

V. A.1 .1. 36.

R A o 1 A e ION

NUBOSID. HORAS DE SOL RAD.EXT. Medida
cantes. teoricas.estiM. tabla actinog

e s t i M a d a s
AngstroM E:lac:1t..
h • se> 1 n ....bos.

E: n (.?Y' C) 0.1"1 13.90 11.3:1. 10.qO.OS Nr:. é'l3~j. 77 767.60
Feb r er a 0.09 13.~?0 110 • 9~3 961i.50 NA 59't.3't 73é.:!.9
Mal' :7.:C) 0.14 12.40 '10.09 831.45 NA 5 () O• 't:I. 6:1.3.63
(.:Ib·(' :i.l 0.32 11.~50 8.36 663.29 NA 363. O:!. 416.61
Ma~JD () • ~j./+ 10.60 7.57 519. Hl NA 272 • .lt<j' 3:1.8.81
....11..11"1 ío 0.35 10.20 7 "J'? 449.91 NA 229.51 ;?73. O~;........
,JI) 1 I o O• .q:L 10.40 6.93 li78.50 NA 236.79 ~!68.92
I~I 9 o ~:; t (J 0.33 11.10 8.00 597.80 NA 321.51 371.31
S (e.t:i. €H'Ibr e 0.3.q 12.00 8.57 763.60 NA 1i:l.9.:I.:'~ 468.89
Octubre I 0.26 12.90 9.81 918 • .q5 NA 533.0l 613.56
N()v:i.i:~Mbre 0.27 13.70 10,35 1020.76 NA 5<j"i.06 675 .3~5

DicieMt:.Ire 0.14 1./+'00 11.39 1059.97 NA 6./i8.67 782.28

P l' (J !"'I(~ d O.Z6 12.16 9.21 775.62 NA 4'+5.73 ~"'c:" 1:-'-'
;;;¡~_,;;¡ • ;;J.<_

SUMas 3.13 1"15.9 110.5579 9307 • .q9 NA 53.q8.70 6:306.20

-_._-------------------~--------------------------------~---~------------
._------_._---------------------------------------------------------------

~~stiMada

har<;lreav bandej

PRECIPIT.

pp

Et)AF'Or~ACION

BANDEJA

Med:i.da
b<.:mde ,j ¡S

INDICE HUMEDAD BALANCE
I-IIDROLOGICO

--------------- ----------------
estiMada bandej

.__._.._--_._ .._--_..--_.._--._---------~.--------------- -----_ ._ - --------- _. _----- -- _ ...._-----
Erie r o O 2~51 -- .. 147.38 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1::·, t.l T' i~ r () O 2'+9 :l.29.'iO 0.00 0,,00 0.00 0.00
~1 ¿:~ T' z el • :3 :I.8ó :I.:L7.9"+ 0.00 0.00 0.00 0.00
tlbI" i 1 8 1:35 82.09 0.0:1. O.O:!. 0.00 0.00..
1"':;;":::0 '"' :1. O~3 5'i .• 30 0.0:3 O.Oó 0.00 0.00.:>

..Junio 22 B:I. 39.69 0.27 O6 ~)~5 O.()o 0.00
,..11..11 :i. C> 26 fj4 4'+.20 O.:U 0.5':;> (}.l)O 0.00
(.:lqD~:¡"I:,o::) 16 101 59.96 0.16 0.27 0.00 0.00
~3r~t.:i.f:~I"lb 9 1't7 90.6:3 0.06 0.:1. O 0.00 0.00
()e t. 1..1 (1 t: f:~ .q :1.98 13:L ..11 O. O~? O• O:;¡ 0.00 0.00
NDV :i(:!I.... o r-12 Z 2:3 i :1. 'Ft • ~5:1. 0.0:1. O• O:1. 0.00 0.00
Di c::i. ('?I"ltlT' E~ O ~~~.::j.q rss .us 0.00 0.00 0.00 0.00

F'r Di"li:·!d 6.93 16n.~SO 9?9f + O.O! O• i '-1 0.00 0.00
·',;I..I("la·:¡; sa, :1. () Z O:;';~ ::.~ • O() :I.:L 9<.;'. ~?8 0.87 :1. • 6~? 0.00 0.00



PRO O U C T 1 VID A O

v .A•1 .1. 37.

P O T E N C 1 A L R 1 E G O
/

I

M(':~S

Materia seca (ton/ha)

Caef.
teMperat tabla AC'\:'inq Angst E:lack

Errer o 0.98 41.90 ·NA 25.61 30.92
Ff2br ero 0.97 34.84 NA 21 • .«17 26.60
Marzo 0.95 32.56 NA 19.60 2·Q.03
Abl' i 1 0.92 24.26 NA 13.28 . 15.2"1
M,::¡'.:~CJ 0.84 18.07 NA 9."18 11.10
..Jun í o 0.76 13.67 NA 6.97 8.30
Julio 0.72 lJt.20 NA 7.03 7.98
1~1(:?()sto 0.74 18.16 NA 9.77 11.28
Sf~tieMbre 0.81 24.62 NA 13.51 15.12
üc t ub r e r 0.89 33.57 .NA 19.Jt8 22. /t3
NovieMbre 0.93 37.77 'NA 21.98 24.99
DicieMbre 0.95 .«11.38 NA 25 •. 33 30.5'+

Pl' of-1ed 0.87 27.92 NA 16.13 19.04
5 1_'Mas 335.02 NA 193.52 228.52

----------------------------------------------------------~--------------

PRO o U e T 1 VID A D P O T E N e 1 A L S E e A N O

Materia seca (ton/ha)

Coef. Coe'r. Coefie.
M C·) S HUMedad teMper'at MíniMo tabla Acting 'Angst E:laek

i------------------------------------------------------------------------,
Erie r o 0.00 0.98 0.00 0.00 NA 0.00 0.00
F~::·bT'~~'ro 0.00 0.97 0.00 0.00 NA 0.00 0.00
Mal' z o 0.00 0.95 0.00 0.06 NA 0.03 0.04
(:Ibril 0.01 0.92 0.01 0.16 NA 0.09 0.10
t1:::.~:¡O 0.03 0.8 /t 0.03 0.6.lf NA 0.3/f 0.39
,.!l"In i el 0.27 0.76 0.27 4.8B NPI 2.49 2.96
,.!I"I], :i o 0.31 0.72 0.31 6.11 NA 3.-0~~ 3.43
Aqos'l:,(J 0.16 0.74 0.16 3.90 NA 2.10 2.43
n0:::" '1:, i (~Mb re 0.06 0.81 0.06 1.B7 NA 1. O~~ 1.15
Oc:· t I-,b l' e 0.02 0.09 O.02, O rrrr NA O• ·<Ft 0.51./ ,
Novie,.,l.H'e 0.0l. O• 9~3 0.01 ·().~l~5 NA 0.21 0.23..-
Di.ci(~Mbre 0.00 0.95 0.00 0.00 NA 0.00 0.00

rol" (ji·'~f:!i:.t O.O? 0.87 O.O? 1.56 NA O.8l. 0.<;4
':;1..1('''1<35 lB.72 NA 9.74 11.Z.ll



v.A.1. 1.38 •

Mf?S Vto RAD.ETF' horas
:JI: DlAS (t<M/hr) tabla t'rio

HtMin
---------------------~----------------~------

Errer o 3:1. 2.25 546. 3"~ NA
Fl~brero 28 2.67 459.29 NA
Mar~lo si ~: • .q~~ 438.35 NA
Abril 30 Z.Oil 338.41 NA
M¡;¡\jo 31 1. 'fZ 273.72 NA
Junio 30 1.4é> 229.55 NA
Julio 31 2.0Lt 252.27 NA
Agosto 31 2.50· 315.1.7 NA
SetieMb 30 3.17 389.59 NA
Octubre 31 3.29 48Lt.22 NA
NovieMb 30 3.00 5200-80 NA
DicieMb 31 2.92 558.83 NA

FUENTE: CHlLE.196Lt.Pro'3ecto HidroMeteorologico
DGA,ENDESAtDMC. CliMatologia en Chi
Le s Fas c í ou Lo l.
CHlLE.1978.SERPLAC.DGA tONU tCORFO.Pro
'3ecto CHI/69/535.



v .]1• .1 J.. 39 •

Estacirn, Meteorologica de =EM8.
al V..,'a=

Lat j. tl.ld= 3 ()
Longitud= 70

LA LI~\GUNt,

3100 M·.G.n.M
12' s
03' ~

(PROY. ELGUI)

T E M E R A T u R A s

MiniMa Min.abs
SUMA DIA8 Gr-~AD()S

Media SMPlit. base 5 b~~e 10

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

1:: n (.? Y'(J 26.70 't.'to NA 1'''' 1::':'- 22.30 327.05 172. 0~5...1 • ~"J

F~::t.n,~?ro 25.00 3.70 NA 1-1.3~S 21.30 261.80 121.80
M¡:¡"j' z o 21.J}() 2.10 NA 11 • 7~;j 19.30 209.25 s-i. 2~5

i~lbT' :i.l 16.90 -0.20 NA 8 ..,,::- 17.10 100.50 0.00• "' ...J

M.::I~~O 11.20 -2.-10 NA 't.'tO 13.60 0.00 0.00
..Junio 6.00 -5.50 NA O• Z~'5 11.50 0.00 0.00
.Ju I I o 5.70 -7.00 NA ·-0.65 12.70 0.00 0.00
Aq()!;;to 8.00 -6.60 N(~ 0.70 1'1.60 0.00 0.00
set:leMbT'e 11.90 -5.00 NA 3.lf5 16.90 0.00 0.00
Oc:t.. ub r e 16.50 -1.20 NA 7.65 17.70 82.15 0.00
N(j'/:le.'\bT'f.~ 21.30 0.80 NA 11.05 20.50 lBl.50 31.50
DicieMbre 25.70 3.30 NA li.l.50 Z2.'t0 29't.50 139.50

F'"(' DM(-::d Lo s 16.36 -1.13 NA 7.61 17.J¡9 121.J¡0 43.26
'5Ut"la~:; ano 1456.75 519.10

SI.'Ma dias-grados Sep"t,-Febr. llJ¡7.00 46't.S5
SI_IM8 dias-grados S(-?P t,-Mar:z:o 1356.25 519.1

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

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

H O R A S D E F R I O y H E L A O A S
---------------------------------------------

i'"l('?~:;

H()RI~S DE FRIO
c~lc. Medidas

PERIOOO
MiniMo

:> O

LIBRE HELADAS
aprovecho libre

HUMEDAD LARGO EST
Relativa CRECIMIEN

7. (T:·{ :::- 10)

1:n ('?T' o
FebT'(';!"('o
M.:"·j"· zo
f.lbr· i 1
r:;;¡':;iD

'..Jo .•'I", i (J

...1'..11 i (J

(.". (] D ~:. t. (J

~:; (~-I:. i o;.? 1'1br· e
ni::·tub r (.~

t···1ov i (?i·'lbr f:!

D:i.ci':'~i"\bT'e

1't6.é!(}
180.21
289.77

~'<i3 O• OO
w.~:i80.00

>l<7Z0.00
>:<7 iPi • () ()
:r.700.()()
»:600.00
)l{500.00

47 6 .l\~:;j

ZOZ.:H

Z:i9.()(j
1~~9~'.i • .q6

NA
NA
NA
NA
NA
N(..¡

N(.'.¡

NA
~~,~

NA
NA
NI~

NA
NA

6:L :o:x<*)'.OK~

29 'lOlOIC« >l<
26 )';(}l(

26
Z··.
~?3

iH
37
ZÓ
z¡·
it:J. l: »:
6 .ti >~ >l:>~ :« >le

r.:
J



CAL C U L O S o E

V.A.l.1.40.

R A O 1 A e ION
------~-------------------------------_._---_._-------- -.._---_._-

NU80SIQ. HORAS DE SOL
centes. teoricas.Medidas

RAD.EXT. e s t
tabla Calden

te~:J

i M a d o 'S

An''a!:itI'OI''l [:1<::<::11..
h.sol nub o s ,

í::n¡':~T'(J NA 1::1.90 NA 1040.0~3 700 NA Ní-)

F f~I.Jr e r-o NI~ 13.20 NA 96'\.50 t>25 NA NI~'I

i-;3Y'ZO NA lZ.'iO NA 8~31 • '\5 5!:5B N(.\ Nt~

{~b'f':i 1 NA 1:1.• 50 NA 663.29 410 NA NA
Ma~~o NA 10.60 NA 519.1H 2<»8 NA NA
,J'.ln i el NA l.O.20 NA 4"19.91 .,,,~.,. N(:, NA~"J'\ooJ

-Ju I i o Nf~ 10.'10 NA .q78.50 298 N(.\ NA
A<:.l C) ~5 '1:. o NA 11.10 NA 597.80 3:L5 NA Nr-l
S0~t.:i.~:·)Mbre NA 12.00 NA 763.60 465 NA NA
Oc:t, .... b r e NA :1.2.90 NA 918.'15 580 NA NA
NovieMbre NA 13.70 NA 1020.76 ·680 NA NA
Dicic:?Mbre NA l Al . OO NA 1059.97 707 NA N(.1

Pi' (JME)d NA 12.16 NA 775.62 490.92 NA NI~

SUt'las NA 1'15.9 NA 9307.'1<] 5891 NA Nf.i

.__._--------------------------------------------------~------------------

f'REc:rF'IT. EVr1F'ORACION INOlCE HUMEDAD E:AlANCE
E:I~NDEJA HI[)F~OlOGICO

_.-._------ ----------------- --------------- ----------------
)'0'1(,') S pp estiMada esti.Mada

(?,stiM(;,:.1a banr::le ja bandej e!5tiMada b<:mdej e<.:> t j .•"" i'.H.la
_. __ .._--------------------_._--------------------------------------------_._-
EnE'T' o .2 189 218.86 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe b r e r o 1. .6 l58 182.95 O.Ol 0.01 0.00 0.00
i"i;:1 '1" 2:Cl 1.1 117 145.02 0.01 0.01 0.00 0.00
f~lby' i 1 9.9 84 7::l.95 0.12 0.13 0.00. 0.00
M<;~o 30.3 37 3::l.83 0.82 0.90 0.00 0.00
..Jun í o '12.7 1 10.04 42.70 't "1"~ 4:1..70 32.66.4 ....1

.•h.1 I :i. (J 32.7 Z 6.50 16 + ~)~5 5.0:3 3(}'.70 26.20
A0:.:;:(;' s 'lo 35.3 7 17.89 5.0'<+ 1.97 ZB.30 :I.7 • .tll
~; .:-::. t. i o?1"11.':1 7.8 ~~.f.> .tl'<i • 3~:5 0.22 0.18 0.00 O.()O
UctlJbr"'? 49 or.' 1 () '\. <';'9 O.52' 0.'\7 O• OO O• OO¡...J

No '../ :i. e 1"1 tJ1" €.) 1.2 151 1~36.99 0.0:1. 0.01 0.00 0.00
D:i.cieMbre C~ 193 212.5(3 0.00 0.00 0.00 0.00....)

F' r el t·, f,: ...:1 17.69 8(,. :1.7 i O() .66 ~5 • 'fB 1.0a (l ~ ~)() 6.,:36
.,:; 1.,1 f'" i'" ~:; 2:1.2.30 l070.00 :1.207.97 6~.:j. 79 12.96 i oo .70 7~·:,. 27



PRO D U C T 1 VID A D

v..7)..• 1.1.41.

P O T E N C 1 A L R 1 E G ()
---------------------------------------------~-------- ---------

Materia seca (ton/ha)

M(':~S

Coef.
teMPerat tabla EstiMada Angst Block

_M ~_~----------~----

Enero O.SO 3'1.17 23.00 NA NI~

F':0brero 0.75 26.9:1. 17.44 Ntl NA
t'ja'i'~!:o 0.63 21.64 14.52 N(., NA
(~i":.·,ril 0.'"\3 1:1..36 7.02 NA NI~

i"ja'j!J 0.05 1.09 0.62 NA NA
\..11) n :i (J 0.00 0.00 0.00 NA NA
Julio 0.00 0.00 0.00 NA NA
I~,;osto 0.00 0.00 0.00 NA NA
S\'2 '1'. i el'1br e 0.00 0.00 0.00 NA NA
üc t ubr e 0.38 14.30 9. 0~3 NA NA
N(JvieMbT't:~ 0.59 2.if.23 16.1.tt NA NA
[):i(::iE~Mbre 0.76 33.02 2Z.02 NA NA

PpoMed' 0.37 13.89 9.15 NA NI~

SUMas :1.66.71 109.80 NA NA

------------------------------------------------------------------------
~.. __....----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRO D U C T 1 VID A D P O T E N C 1 A L S E C A N O

Materia seca (ton/ha)

COE!f. Coef.
HUMedad teMPerat

Coefic.
MiniMo tabla Est,iMada E:lack

---_.._--------------------~-------------------------- ----------------------

En '2 f O 0.00 b.ao 0.00 0.05 0.03 N'A NI~

F E·by' el' o 0.01 0.75 0.01 0.36 () .2't NA Ni~

t~a'i' 2:0 O• 0:1. 0.63 0.01 O. 3~! O'?'" NA NA.........
Aby' :i 1 0.12 O• '+3 0.12 3.12 1.93 NA NI~

t'ja~:~(J 0.82 O.0~5 O.0~5 1.09 O• 6~~ NI~ NA
,Jl,.lrl í o 42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Nf.l NA
,..11..1], í o 1l>.35 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA
(:~9Dst(J 5.0'+ 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA
~)(·:.,t i~?Mbre 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA
Clctl"lbr' e 0.52 O.3B 0.• 38 :1.4.30' 9.03 NA NA
t··!o'V i ('?Mb r e O• O:L 0.59 0.0l. 0.32 0.22 NA NA
D'í.c í e nbr e 0.00 0.76 0.00 0.11 0.00 NA NA

F' T' o t'l (~ '.1 5.'"\11 0.37 0.05 :1. .l)4 1.03 Nt~ Nf.,
!::1..lt'l'?S 19.67 12. :'16 NA NA



V.A.l.1..42.

t..) 1:..:.)

~l: DL~~:; ( ~(I'" /:""¡j"' >
F~AD • ETP

t,abla
ho'r a-s
frio
H t 1'1 :i. ;"1

Er.f:T"· O 3:1. NA s-is i ~3i-} N(.:\

F E' t::...... .,:.) 'i' el ~'.) C~ Nt· 'te:'e ":'0 NA.(.....! ,...1 I
• Lo'

t·1.,:, r :2: e 3:1. H¡'~I .q :-;e l) :3~:.~ Nr.1
Abr' il ::. () t·!t. ::r:W .• L'll N{:,
¡V1.:::: :3::) 3:1. Nt¡ 'O, ..V,., -,.1".) l'l(.:',-,_1 ..:> .. i 1...

,..1' ..1:-1 :i. '::¡ 30 Nt, ...,..,,'"
+ 5':5 N(':·L..oto.7

~.lu 1 io 3:1. Nt, Z~5~'~ "'7 Nt\• ......
Aq()~:;·t,C) 3:1. N{, ::~ 1. s • 17 NA
!3(~~ t :i. f? tI.b ao Nt:! 38<; 1::'C~ N(:.,,_1 ..
o(::"t..ul.:' f' '::) ~'..\ Nt"1 .q:3 :~t

'")o,., N;:I,::. .. > l...'.

No '.¡' :i. '::: ;." b ::;0 N(.:t 520 .f:iO N()

Di e :1. (;')1"\ l.': 3:1. Ni~~l ~5~:58 f'" N(.\+ ::..:~

FUENTE: CHILE.196~.ProsectoHidroMeteorolosic~

DGA,ENCESA,DMC, CliMatologia en Chi-
I e • F .::¡~,¡ e :i. c u l D r ,
CHILEI1978,S~RPLAC.DGAtONU,CCRFO.PrQ

~e~to CHI/69/535.

NGta: La ra81a~ion, pluvicMetria ~ eva~ora~ic~

r:.-¡(.:~ t."::i!"i('.í?,j::: t c:c,r"(,c~~::pClnd~?!n el Los val:)rE"::,
presentaj~5 en el trabajO de J. Cald~~tp~

~:i ,JI Fi:¡::ai'ro.
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.3)- CALCULO RADIACION

y

EFECTO PENDIENTES



Y.~.• 1.1.44.

~ - grados ~ Min. eente

Estaeion=
L¡3t i "\:.1.ld=
Lonc,ai t'..ld
Alt:i.tud=

LA SERENA (AEROP)
29.90 SLJf~ JK

71.23 OESTE >1(

132 M.s.n.M

I
IRg==
I
I
I
I

Ra(a+ bn/N)-e

a= .29
b= .57
e= 1.8

con:

radiae
.'eal/eM2

Mes
~?Ntrater

Horas de sol radiae.
teor.Medidas Kcal/cM2

Mes
estiMada

factor eorreccion por
t,~? 'j eNp lIS í C i en

pendiente expresada
O 0-9 9-18

e.... :Y.
:1.8·,,27

ENEF:(J
no rt.e
nE~"·no

~~st-(J~?st

S(,,~'-SCl

sur

FEBRERO
nor- te
ne-no
est-of:~st

SE~-'SO

51.,11'

32.24

27.01. 13.2

8 •.3 18.52

16.06

1
1
"1
1
1

1
1
1
1
1

.9939

.9939
• 99~l9
.9939
.9939

.•9939
.9939
.99:39
.9939
.9939

.9878

.9847

.9847
.981

·.981

.9878

.9847

.9847
.981
.981

.9847

.9805

.9805

.9695

.9695

.9847

.9805

.9805

.9695

.9695

MAraO
rIC)r"tf:1 .
n('~'-no

es·l~·-oes"t

s~?"·!:;o

~';"'T'

A[:HIL
norte
ne-n<J
e ts t,·"oes t
~;('?-'S()

M{IYO
nOT"' te
n i.0 -oonc)

E:~; t '-CH:~St

se-so
sur

25.77

19.90

12.4

11.5

1().6

5.8

'1.8

12.55

9.20

7.02

1 1.01.7
1 1.02136.
1 .<1998
1 .99<15
1 .983

11.017
1 1.02136
1 • S)998
1 .9995
1 • 98:":J

1 1.017
1 1..02136
1 .9998
1 .9995
1 .983

1.0555
1.051:3

• 995
.9658
.93:1.6

1. nsss
1.0513

.995
• 96~58
.93:1.6

1. O~j55
1.0513

-. 99~j
• 96~5B
.9316

1.0897
1.0769

.99:1.

.9:1.5
.8846

1.0897
1.0769

.991

.915
• 88Lf6

1.0897
1.0769

.991

.915
.8846

,..IUNID
rro r t.e
n<-:·: ·-no
.:.:.:. ~:; t .-(J (:~ ~:;t

~;U "

13.50 10 • ~~ 5.1. 1
1
1
1
1

1 • O5~:;

1.0éA
• 99,(l
• 9~j8
.95B

1.1t.)66
l. :1.58

.906

.868

.8il7

1. 2~5
1 • Z:;?~~

.977

.771

.708



V.A.l.·1.45.

r ad t ac Horas de sol radiac. factor correccion PClT' r·H:) .... d i t~n'-

~{cal/cM2 t~~or •Medid¡as ~{cal/cMZ te ~ e:·{pos i e i on
Mes ----- -------_. Mes pendientt? eHPT'e~.;ada en x

eHtrat. estiMada O 0,-9 9-113 18,,-27
---._--------------------------------------------------------------------
..JULIO
nOT' te 14.83 10.4 5.5 «,»» 1 1.055 1 '1 :JJ¡66 1 • 2~:j
n(;~-"nQ 1 1.06't 1.158 1.222
f?~:; t -io e s t 1 .99'+ .986 .977
~;e-!:;o :l. • 9~:58 .B68 .771
l:;ur 1 .958 .8·l\7 .708

AGOSTO
florte 18.53 11.1 5.l} 8.7:1. 1 1. 05~) 1.1666 1.25
ne-no 1 1.064 '1.158 1.Z22
est-oest, 1 .99oCl .986 .977
~;;('?-'s o 1 .958 .868 .771
sur 1 .958 .847 .708

SEF'TIEM.
norte 22.9:1. 12 5.6 10.9'+ 1 1.017 1.05=i5 1.0897
ne-nc) 1 1.02136 1. O~n3 1.0769
e~;t-oest 1 .9998 .995 .991
~H?-SO 1 .• 9995 .9658 .9:1.5 .
5·..11' 1 .983 .9316 .88'+6

OCTUE:HE
n(JT' te 28.47 12.9 5.6 13.50 1 1.017 1. 055~5 1.0897
n(·)-no i 1.02136 1.0513 1.0769
f?,'st-Ot?st 1 .9998 .995 .991
~:;(·:~····~.Ü 1 • 999~'5 • 96~i8 .915
sur 1 .983 .9316 • 88J+6

NDVIEMB.
no r t.e ~30 .62 1~3. 7 7.3 16.38 1 1.017 1. 0~555 1.0897
nl:?-no 1 1.02136 1.05:1.3 1.0769
e s t-oe~;:l:, 1 .9998 .99'5 • ()I(» 1
~"iEI-SO 1 .9995 .965B .915
!:;l..Ir 1 .983 .9316 .88q6

DICIEMI3.
no r t e 3;?.8é> j, Jt 7.7 18. 0~3 1 .9939 .9878 • 98 J-}7 .....

nf.~-n() 1 .9939 .9B.(t7 •98 O~5

f:~~:;t-'O(-=st 1 .9939 •98.<t7 •9BO ~5

~:. (-:-:1 ••- ~:; e) 1 .99~:¡(t .9B:I. .9695
sur 1 .9939 .981 .9(.,95



",7 .1'.• 1 • 1. 46 •

Calculo Radiacion estiMada

Corregido por pendiente ~ exposicion
sin corregir por radiacion difusa
P E N O I E N T E S <k)

Calc.Radiacion Difusa

MES E~·q'osic • o 0-9 .9-18 18-27 Fact.l. 2
~--------------------------------------- -----------------------

NORTE 18.52 18 '• .tt 1 18.30 18.24 0.57 .39 7.22
NE-Ntl 18.52 18;.41 lB.21t 18.16 7.22

ENERO E~:)TE-OES 18.52 lB\. It 1 lB.21t 18.16 7.22
SE-'SO 18.52 18.41 18.17 17.96 7.22
SUR lB.52 18.ltl 18.17 17.96 7.22

NORTE 16.06 15.96 15.86 15.82 . (). 59 .39 6.26
NE-NO 16.06 15.96' 15.82 15.75 6.26

FEE:RERO ESTE-DES 16.06 15.96 15.82 15.75 6.26
SE-SO 16.06 15.96 15.76 15.57 6.26
SUR 16.06 15.96 15.76 15.57 6.26

NOI~'TE 12. 5~3 12.76 13.2it 13.67 0.19 .It 5.02
NE'-NO 12. 5~5 12.81 13.19 13.51 5.02

MAF~ZD ESTE-OES 12.55 12.51t 12.lt8 12.43 5.02
SE-oSO 12.55 12.54 12.12 11.48 5.02
SUR 12.55 12.33 11.69 11.10 5.02

NOI~TE 9.20 9.35 9.71 10.02 0.46 .lt2 3.86
NE-NO 9.20 9.39 9.67 9.91 3.86

A[:Ii::rL ESTE-OES 9.20 9.20 9.15 9.12 3.86
SE-SO 9.20 9.19 8.88 8.42 3.86
SUR 9.20 9.01t 8.57 8.14 3.86

NoraE 7 • O~! 7.11t 7.lt1 7.65 O. it4 .lt6 3.23
NE-NO 7.02 7.17 7.3B 7.56 3.23

Mi~IYO ESTE-DES 7.02 7 • O~~ 6.99 6.96 3.23
SE-SO 7 • O~! 7.0Z 6.78 6.ltZ 3.23
sus 7.02 6.90 6.5't 6.21 3.23

NmnE 5.96 6.29 6.9!5 7 • it~5 O• Jt't .42 z, SO
NE-'ND 5.96 6.3it [1.9.0 7.Z8 2.50

...JUNID ESTE-··DES 5.96 5.93 5.8B 5. 8~! 2.50
!;,E·-SO 5.96 5.7:J. 5.17 it.60 2.50
~:'l.JR 5.96 5.71 ='i+O~5 4 ..," 2.50.... ""



V.A.l.l".47.

Calculo R2diacion estiMads Calc.Radiacion Difusa
-----------------------------------_.~-----------------_ .. _-------
Corregido por p~ndiente ~ expOS1Clon
sin corregir por radiacion difusa
F' E N O 1 E N T E S (;')

---------------------------------------- ---------------~_._----
Exp o s í c .) o 0,,-9 9-18 18--27 Fac·I:...l ?'...

Nm-;:TE 6+ 9i' 7.36 8., :1.3 8 .. 72 0.47 D.'"' 2 ~ (.;':3o) 1.'-

NE·-NO ó.97 7.47- 8.07 i3.52 2.93
..J!.IL:ID E!3TE-lJES 6·)97 6.93 6.Sa 6.81 ,., M~

4.+7';:'

SE: -~}O é.>.97 6.68 6.05 5.) 38 2 ~ 9::)
~:~UF: 6.97 6.68 5.9:L 4.9't 2 ..93

NOI:::TE 8.71 9.19 10.16 10.89 0."17 ."12 3.66
NE-'NO 8.71 9.27 10.09 10.65 3 ..66

i:~GOSTO ESTE-OES 8.71 8.66 8.59 .8.51 3.66
SE-SO 8.71 8.35 7.56 6.72 3.66
SUR' 8.71 8.35 7.38 6.17 3.66

NORTE 10.94 11.12 1:1..54 11.92 0.48 • ,(t2 "\ o) 5'7
NE-NO :1. O.9"{ :l1.17 11.50 11.78 4.59

SEPTIEM.ESTE-OES 10 .. 94 10.93 10.88 10.Sit 4. ~59

SE-SO 10.94 10.93 10.56 10.01 "1 .. 59
SUF: 10.9"t 10.75 10.19 9.67 .q.)59

NOF:TE 13.50 13.73 14.25 14.71 0.47 .'U 5.5,(t
NE·-i'·m 13.50 13.79 l"L 19 :I..q .5·'l 5.5.{t

CCTUB!~E ESTE-OES 13J}~5n 13.!50 13. 4~~ 13.38 ~3 <t 5'<+
' ..

se-so 13.50 13.50 13.04 1~·~.35 5 ~ ~~i.}

sus 13.~::;O 13.27 :1.2.58 :1.1.94 5.54

NDF:TE :t.5 JI :3~3 16.66 17 • ZS) :1.7.85 0.53 + Al 6 er.:-.,. .._•...J

NE>'NO 16.30 16.73 17 • 2~·~ 17.6'{ 6 .. 5.5
NO~IEM8.ESTE-GES 1<~. 38 16.38 16.30 :I.·~+23 6. ~S':.'j

SE --':J~:J ll-· • :~r~ 16.37 15. 8~;~ 1'1 .9Cj
6 .::".::"•..J ..J

~3UF~ l6.3D 16. 10 15.26 :I/o}.49 6 <. ~5'3

¡···lül~:TE :l. E O~3 17, r'"'' 17 • 8:L 17 ,o:: O 1:.-1::- .39 7 .) 0::3 "\.., :"'.c:. " -.J
t -..J...J

17 ' r) 7 O""NE--ND in, 03 :1.7 '" ~J~2 17 '-1:" .. .. ,;.;.
• / -.J

• OCI

r', ...• ;.:T::.I'íE: • [STE·-()E~:; lB o:::~ 17 • (,~;? 17 -e' 17 6~3 7 .. O~3
• • 1 ...1 •

ElE-SO rs , 03 :1.7
,... .... :1.7 .69 l' .0.0 7 • O::>.,. » c. .' .) 1 \J

f:)UR :1.0 03 :1.7 (- .., 17 69 :l'''' tt:] 7 .u:3., • 7<.. • . / •



V.A.l.l.4S.

Calculo Radiacion estiMada

Corregido por pendiente ~ expOS1C10n
sin corregir por radiacion difusa
P E N O I E N T E S <X)

Calc.Radiacion Difusa

,

[poca Exp osi c. O 0···9 .9-18 18'-27 Fact.. :l. 2
---------------------------------------- ----------------------

TOTAL NORTE 143.85 145.90 150.67 154.70 58.'tO
tiNO NE-NO l't3 • 8~'5 l't6~'tO 150.03 152.98 58 • .ttO

E8TE-"OES 143.8~5 143.38 142.39 14:1.• 70 5[~"'10

SE-SO 143.85 142.58 :1.37.61 13:1.• 37 5B.'\O
SUR 1'\3.85 1'\1.43 13'\.78 127.89 58.'\0

TOTAL NOFnE 52.61 52.29 51.97 51.81 20.52
VERANO NE-NO 52.61 52.29 51.81 51.59 20.52

ESTE-DES 52.61 52.29 51.81 5:1..59 20.52,
20.52SE-SO 52.61 52.29 51.61 5:1..0l

SUR 52.61 52.29 51.61 51.01 20.52

TOTAL NORTE 28.77 29.26 30.36 31.35 12.11
.OTONO NE-NO 28.77 29.38 30.24 30.9B 12.11

ESTE-OES 28.77 28.76 28.62 28.51 12.11
SE-SO 28.77 28.75 27.78 26.32 12.11
SUF~ 28.77 28.28 26.80 25.'\5 12.1.1

TOTAl.. NORTE 21.6:i 22.84 25.25 27.06 9.09
INVIER. NE-NO 21.65 23.03 zs , 07 26.lI5 9.09

ESTE-OES 21.[,5 21 • 5~~ .21.3't 21.15 9.09
SE-SO '2:1. .ss 20.74 1.8.79 16.69 9. O<jI
SUF~ 2:1.. 6~5 20.7"\ 18.34 15.33 9.09

TOTAL NORTE 40. 8~! '+1.51 43.09 4't. "lB 16.68
PI:nMAV.NE-NO "l0.82 lI:L.69 42.91 lI~3 • <"l6 16.68

ESTE-DES 40 • B~~ 'to.81 't O.62 lIO • it~j 16.68
SE-SO ltO.82 lIO.80 39. 't2 37.35 :1.6 .ó e
SUR 40 • 8~! _'tO.13 38.()::l as • :\.1 16.68



V.A.l.1.49.

Calculo Radiacion Directa

P E N DIE N T E S ex>

MES Exp o s í c • o 0,-9 9-18 lB-27

NORTE 1:1:.30 11. • Z::~ 11.:L6 11.1~~

NE-NCl 11:.30 :I.:l.2::l 11 • l~l U .• 08
ENERO ESTE'-OES 11.30 11. za 11. :1.3 :1.:1. • OEl

SE-SO 11.30 1:1.• 23 11.0B :L 0.95
sus 1:1..30 11 • 2~l 11.08 10 • 9~j

NORTE 9.80 9.7Jt 9.68 9.65
NI::-ND 9.80 9.7Jt 9. 6~3 9.61

FEE:I:~EF\(j ESTE-DES 9.80 9.7.ll 9.65 9.61
SE-SO 9.80 9.7Jt 9.61 9.50
SUR 9.80 9.74 9.61 9.50

NORTE 7. sa 7.61.> 7.95 8.20·
NE-NO 7.53 7.6<7 7.91 El .. L:I.

MARZO ESTE-m:S 7.53 7.53 7.49 7.46
SE-SO 7.53 - C"'? 7.Z7 6.8<"1/ • ..J ....

SLJR 7.53 7.40 7.0l 6.66

NORTE 5.33 5.43 5.63 5.81
NE-ND 5.33 5.4:'S 5.6:1. 5.75

t-I E: f\: 1 L ESTE-"DES 5. 3~) 5. 3~3 5.31 5.29
SE'-SO 5.33 5.33 5 .1~5 Jt.8B
sus 5. :3:3 5.24 4.97 4.72'

NORTE 3.79 3.86 ,+. oo "1.13
NE-ND 3.79 3.87 3.99 4.08

M(.WO E!:>TE--OES 3.79 3.79 :3.77 3.76
SE-'SO 3.7("/ 3.7("; 3.6t'> 3'.47
sur-: 3.79 .. 3.73 :3.5::l 3 + 3~5

NORTE :1.'t6 3 ..b5 Jt. o:] 4.32
NE-'ND 3.4ó 3 ..bB 4.00 .q .,. 2~2

,.JUNIO E8TE--m::!;) 3.46 3.44 3.41 3.3B
SE "'!:lO 3.4/:. :1.3:1. 3.00 2.67
SUI~: '" .e, .i: ~\ • :3:1. '1 r""" 2. '+5•.:> .,. ,.:) L. • 7';>



v .A.1 • 1.50 •

Calculo Radiacion Directa

P E N DIE N T E S (%)

MES E~·tP os i c. o 0-9 9-18 18-27

NORTE .q~04 4.27 '1.72 5.06
NE-NO 4-.011 "1.30 't.68 4.9'1

..JULIO ESTE-OES "1:.• 0'+ "1.0~~ 3.99 3.95
SE-SO "1.0-'1 3.87 3.51 3.12
SUR "1.04 3.87 3."13 2.86

NORTE 5.05, 5.33 5.90 6.32
NE-ND 5.05 5.3B 5.85 6.18

AGOSTO ESTE-OES 5.05 5.02 "1.98 4.91i
SE-SO 5.05 4.8.t+ "1.39 3.90
SUR 5.05 4.8't 4.28 3.58

NORTE 6.34 6.li5 6.70 6.91
NE-NO 6.31i 6.48 6.67 (,. na

SEF'TIEM.ESTE-OES 6.3't 6.3Jt 6.31 6.29
SE-SO 6.34 6.3"1 6.13 5.80
SUR . 6.34 6.2"1 5.91 5.61

NOF\TE 7.97 8.10 8.li1 8.b8
NE-NO 7.97 8.1Jt 8.37 8.5B

DCTUE:r';:E E5TE"-OE8 7.97 7.96 7.93 7.89
SE-'SO 7.97 7.96 7.69 7.29
SUF~ 7.97 7.83 7.li2 7.05

NOHTE 9.83 10.00 :J. o•~37 i o.7:1.
NE-NCl 9.83 10 .o- 10.33 l.o•SB

NDVIEMB.ESTE-OES 9. 8~3 9.83 9.7l1 9.71i
SE-SO 9.83 9.82 <.;l.'t9 8.99
SUR 9.83 9.66 9.16 8.6<]

NOF,TE
NE-NO

DIC1:El1E:. ESTE-OES
SE-~¡()

sus

1LOO
:1.1.00
11.00
:1.:1.• oo
:1.1. • () ()

10.93
10 • 9~:1

l.o•9~~
:J. o.va
10 • <,3

10.86
:l. o•B::!
i o•B~:}

10.79
1.0.79

10 • 8~:!

l. o.78
l. o.78
10.66
10.66



v.A.1 .1. 51.

Calculo Radiacion Directa

[poca o 0··-9 9-18 18--27--

TOTAl. NORTE 85:.44 86.63 a9 .1:l 91. 7~5

ANO NE-NO 8~:j\. 4'·} 86.92 89.03 90 .7'f
ESTE-DES 85.4.1t 85.16 84.57 I:l··~·l. :I.ó
SE-SO 85.44 8L+.70 81.78 78.12
SUR 85 • .11-'+ 8't.03 80.12 76.0("

TOTAL NORTE 32.09 31.90 31.70 31.60
VERl'lND NE-NO 32.09 31.90 31.60 31.47

ESTE-DES 3:;!.0("/ 31.90 31.60 31.47
SE-SO 32.0(.)) 3:1..90 31.48 31 .1;~

SUR 32.09 31.90 31.48 31.12

TOTAL NORTE 16.65 16.94 17.58 18.:J.~:j

aTONO NE-NO 16.65 17.01 17.51 17.94
ESTE-OES 16.65 16.65 16.57 16.50
SE-SO 16. 6~j 16. 6~j 16.08 15.Z4
SUR 16.65 16.37 15.52 1/f.73

TOTAL NORTE 12.56 13.25 14.65 15.69
INVIER. NE-NO 12.56 13.36 14.5.1i 15.3.1i

ESTE-·OES 12.56 12 • .lia 12.38 12.27
SE-SO 12.56 12.03 10.90 9.6B
SUR 12.56 12.03 10.ba E].HJ

TO·TAL NOrnE 24.:1.4 24.55 25.'m 26.30
PRIMAV.NE-NO

; 2"1.1·<+ 2'1.65 25.38 . 25.99
ESTE--OES 24.1i 21.13 2.1i.02 23.9:;!
SE-SO 2Lt.14 24.13 2~3.31 22.09
SUR 21.14 23.73 22.19 ;!1. :1~¡"



V.l'.• 1 •. 1.52.

Calculo Radiacion Total corregida por
X de radiacion difusa~ pendiente ~ por

e:·:pos ic i on

P E N DIE N T E S ( %

MES o 0-9 9-'18 18-27

NORTE:
i

18.52 18. 4~5 1 B • 3E~ :I.B~a'i

NE-ND 1B. 5~~ 1.8 .4~.i 18. as ra. 30
Ei'·!EI=<O ESTE-OES :1.8.52 :1.8.45 113.35 18.30

SE-SO 18. 5~~ 18. 4~j 18.31 18.18
SUl:~ 18.52 18.45 18.31 18.18

NornE 16.06 16.00 15.94 15.91
NE-NO llh06 16.00 15.91 15.87

FEE:REHO ESTE-OES 16.0é"> 16.00 15.91 15.87
SE-SO 16.06 16.00 15.87 15.76
SUR 16.06 16.00 15.87 15.76

NORTE 12.55 12.67 12.96 13.22
NE-NO 1~~. 5~5 12.71 1. 2 • 9~l :/.3 .':I.:~

MARZO ESTE-OES 12. 5~5 12. ss 12.51 12.48
SE-oSO 12.5=.i 12. =j"t 12.29 11.91
SLJR 1~"!. 5~3 12.42 12.0~l 11.• 68

-.

NOfne: 9.20 9.29 9 • .1\9 9.68
NE-NO 9 .. 20 9 .. 3:1. 9.lf7 9.61

AE::f'~II... ESTE"'DEG 9 .:. H:t 9 .:l I 't.:. 1 ) ~ .:·1 S
SE-f.)[) 9.20 9.20 9. O~~ 8.74
SUR 9.20 9.11 8. 8~l 8.58

NORTE 7.02 7.09 7.23 7.36
NE-NO 7.0Z 7dO 7.22 7.3:1.

MAYO E~:)TE-ClE:S 7 .. o~? 7.02 7.00 6.99
SE-f:;O 7.02: 7.():;~ 6 •8(~ 6.70
SUR 7.02 6.96 6.76 6.•5B

NORTE 5.9él 6.15 6.54 6. 8~:l

NE-'NO 5.96 6 ..1.8 6.5:1. 6.73
dLJ N:ID ES>T E--DE:: S; 5.96 5.9.(+ 5.9l 5.8B

~3E--SO 5.96 5. 8~·!. 5 • :'.'j () ~.i.:L7

m.m 5.96 5.82 ~j.if3 lf O"".) I ..J



V.A.l.1.53.

C~lculo Radiacion Total corregida por
% de radiacion difusa, pendiente ~ por

eNpos:i.ci.on

P E N DIE N T E S ( % )
--------------------------_._-----------~--------

Exp osí c , o 9·_·:1.8 18-27

NOF(fE 6,.97 7.20 7.65 7.98
NE-ND 6.97 7.23 7.6:1. 7.87

~JUL:IO ESTE-CES 6:.97 6.95· 6.92 6.88
SE-SO 6'.97 6.80 6 • .il4 6 • O~':i

SUF< 6.97 6.80 6.35 5.79

NORTE 8.7:1. 8.9<7 9 • 5~'5 ·9.98
NE-NO 8.7:1.> 9.04 9.5:1. 9.83

AGOSTO ESTE-OES 8.71 8.68 8.64 8.60
SE-SO 8.71 8.50 8.05 7.56
SUR 8.71 8.50 7.94 7.2'i

NORTE 10.94 11.04 11.29 11.51
NE-ND 10.9.tt 11.07 11.26 :1.1 • 'i~'~

SEPTIEM.ESTE-OES 10.9'+ 10.94 10.91 :1.0.88
SE-SO 10 .9"+ 1O• 9~3 10.72 10.40
SUR 10.9'+ 10.83 10.50 10.20

NORTE 13.50 13.64 13.9't 3.4.22
NE-NO :1.3.50 :1.3.67 13.9:1. :1. '+ • :1.1

OCTUE:I~E E8TE--Or::S 13.50 13.50 13.46 :1. 3.4:1
SE-SO 13.~50 13.50 13.23 12.82
SUR 13.50 :1.3.37 12.96 12.58

NORTE 16.38 :1.6.55 16.93 17.26
NE-NO 16.38 16.59 16.89 :l.7.1't

NDVIEMB.ESTE-OES 16.38 16.38 :1.6.33 :1.6.29
SE-SO 1<:).3G 16.38 16.0:j 1'" ""C'.J • ~hJ

SUR l6.3D 16.21 :1.5.71 :1.5 .. 2~)

NORTE
NE-NO

DICIEMB.ESTE-OES
SE-··f.¡O
SUR

18.03
18.03
18.0~J

lB.O::l
:1.8.0:3

17.96
17. <76
:1.7.96
17.9<:>
17.96

17.90
17.86
17.86
17.8Z
:1.7 .az

17.86
:1.7. S;?
:1.7. B~·?

:I)~. 69
:1.7.69



V .x .r , 1.54.

Cálculo Radiación Total Corregida por
% de radiación difusa, pendiente y por
exposición. (k cal/cm2.· período)

P E N DIE N T E S ( % )

Ep¡::.c~a E:o:PDSic. o 0-,9 <»-18 10-27

T()TI~\L. NORTE 143.E3~.i, :1.'15.0'+ 1't7.rn 1~50 .15
ANO NE-NO 1"'1~1. 8~5 1~36. O:\. 147 .·1~3 149.1~3

ESTE-··ClES 1.(+3. 8~.'j :1.43.57 :J. ,.}~:~. 98 :I.'t2.~j7

SE-SO 1.(t3.8~:'; 1.(t3. i o :I.'tO.19 136. 5::~

~)UR 1'13.85 1'·}2.43 138.5~~ 134.50

TOTAL NORTE 52.61, 52."'12 c:-'.J '?" 52.12....JL. • .c..L

VEJ~I~N(J NE-NO 52.61 52.42 52. rz 51 •.99
ESTE-DES 52.61 52. :q~'~ 5~~. 12 51.9S>
SE-SO 52.61 52.'t2 52.00 51.6"'1
sun 52.61 52 • .q:;~ 52.00 51.6't

TOTAL NORTE 28.77 29.05 29.69 :30.26
aTONa NE-NO 28.77 29.12 2<, • 6;~ 30 • O~:j

ESTE-'DES 28.77 28.76 28.68 28.62
SE-SO 28.77 28.76 28.20 27.35
SUR 28.77 28. it8 27.63 26.8Jt

TOTf~L NClI~TE 21.65 22.3.1+ 23.74 24.79
INv:rER. NE--NO 2:1. • 6~:5 2:;~ • Jt~.'j 23.63 24.43

ESTE-OES 21 • 6~j 21.57 21. 047 2:1.• 36
SE-SO 2:L.6~5 21.12 19.99 18.77
SUR 21.65 21.12 :1.9.73 ... 17.98

TDTAl.. NORTE 40 • 8;;~ Jt:l. • 2::~ 't;;~.16 Jt2.99
F'FnMAV. NE-ND 't o•B~'~ 'H.3Jt '.};;?. 06 it~;~. 60

ESTE--DES ; 'H .82 4 o.82 'o~O .70 .(tO.60
SE-SO '40.82 'ta .81 39.99 38.77
SUR Jto ~ sz '.} o•.q:l. :39 o) 17 38.0:l



A N E X O V.A.l.2.

CARTAS DE ISOLINEAS

RADIACION SOLAR; SUMA OlAS GRADOS SOBRE lOoC, HORAS DE

FRIa; PRECIPITACION MEDIA; EVAPOTRANSPlRACION; TEMPERA

TURAS MAXlMAS y MINlMAS; PERIODO LIBRE DE HELADAS.



V.A.l.2.1.
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B4SidoJ e n C.ldt>ntt:y y Pizarro COMISION NACIONAL DE RIEGO
l ccrr e j i do por le s a ut e r e s l

AUTORES: R. NOVOA S-A, Ing.Agr. Ph,D, PROYECTO ELQUI
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V.A.l.2.2.
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COMI SION N A G lONA L DE RIEGO

PROYECTO ELQUI

Sep t - Feb L. To rtello M. Egr. AgronofTl. BA5E CIIR1A PRELIJ-iINAR 1:2!lC.l'OO DEL 1.... "'l.
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Suma dias grados

sobra

B.ilado~ en Caldentcy y pizarro
í c c n e j ree por l os aurc re s }

AUTORES: R. NOVOA S-A. Ing. Agr. Ph. D.

COMISION NACIONAL DE RIEGO

PROYECTO ELOUI

Sept - Marz o L. TORTELLO M. Egr. Agronom. BASE CtJ1H PRELIHINAR 1:250.000 DEL I.G.H.



V.A.l.2.4.
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V.A.l.2.6.
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MAPAS DISTRITOS AGROCLIMATICOS VALLE

DE LA HOYA DEL RIO ELQUI
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2.1 INTRODUCCIOR

Interesa la caracterización edáfica del área bajo estudio para planifi

car el uso futuro de la tierra. Este uso, representado por estructuras

optimizadas de cultivos, está comprometido a una producción contínua y

rentable, donde se ha considerado la influencia de otras condiciones di

ferentes al suelo, tales como clima, uso actual, tamaño de la propiedad,

prácticas agronómicas, infraestructura de apoyo, etc.

La Comisión Nacional de Riego, entregó un estudio agrológico completo

del valle del río Elqui a escala 1:20.000, realizado por Agrolog Chile

Ltda.-Meléndez y Pesce Ltda., en 1979. El estudio referido incluyó

59.522,4 ha. Sin embargo, el recurso agua potencial del valle limita

las posibilidades de cultivos bajo riego a una superficie muy inferior.

Parte de los suelos estudiados y clasificados aptos agrícolamente, son

de uso muy restringido (secano) por su ubicación sobre cota de canal y

escasez del recurso agua. Otros, clasificados sin aptitud como resulta

do de agudas limitantes por topografía y pedregosidad, están siendo uti

lizados intensamente por la aplicación de nuevas técnicas de riego y de

manejo de los cultivos.

Debe considerarse también que la superficie cultivada varía de un año a

otro según las estimaciones de disponibilidad de agua para riego, que

realizan los propios agricultores. Dentro del año, hay diferencias en

tre la superficie que se cultiva en invierno y verano de acuerdo a la

estimación del recurso agua.
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2.2 ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO POR AGROLOG CHILE LTDA.- r.mLENDEZ

y PESCE LTDA.

Básicamente, el estudio comprende una recopilación de antecedentes sobre

los factores geográficos relacionados con la formación, evolución y uso

del suelo; entre ellos se analiza el clima, vegetación, hidrografía,

fisiografía y sus materiales.

La metodología usada corresponde a la descrita por "Soil Service Ma

nual". La escala de trabajo fue 1:20.000. La información fue vaciada a

planos topográficos 1:10.000 y presentada a escala 1:20.000.

Las etapas seguidas para el estudio detallado de suelos fueron las si

guientes :

Reconocimiento del área y elaboración de una leyenda descriptiva.

Fotoanálisis e interpretación del "pattern" según sus rasgos morfo

lógicos principales y comprobación posterior en terreno para la de

marcación de las unidades cartográficas. Se realizaron observacio

nes cada 200 m (calicatas) en la parte heterogénea del "pattern" y a

mayor distancia en la parte homogénea. Con ello se precisaron los

límites definitivos de las unidades. Se definieron las series según

perfiles tipificados y finalmente se procedió a su clasificación de

finitiva según cartografía y taxonomía.

Paralelo al desarrollo cartográfico, se clasificaron las unidades técni

cas para obtener mapas interpretativos según capacidad de uso, catego

rías y sub-categorías de suelo para regadío, clase de drenaje, erosión,

uso actual, aptitud frutícola y aptitud agrícola.
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Fueron descritas 66 series de suelos además de las tierras misceláneas,

indicándose la superficie ocupada por cada serie.

Con el propósito de disponer de una información globalizada sobre las

características edáficas del área en estudio, de acuerdo a Agrolog Chile

Ltda.-Meléndez y Pesce Ltda., se consideró de interés incluir las super

ficies por clases según las diferentes clasificaciones interpretativas.

a) Superficies según Capacidad de Uso

========================================

Clase Sup.ha

I 641,6

II 8.021,0

III 17.002,3

IV 7.931,1

VI 2.284,4

VII 12.869,1

VIII 5.525,1

VI (IV) 844,0

VII (IV) 1.389,6

Misceláneos 3.014,2

TOTAL 59.522,4

================================~=======

La limitante principal es de suelo (s) y erosión (e) especialmente en la

parte alta del valle. En la parte baja del valle corresponde a drenaje

(w) •
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b) Superficie según Categorías de Riego

=========================================

Clase Sup.ha

1 1.037,2

2 5.676,6

3 14.429,0

4 12.020,1

5 4.014,3

6 19.331,0

Misceláneos 3.014,2

TOTAL 59.522,4

=========================================

Las cuatro primeras categorías (33.162,9 ha) son susceptibles de ser re

gadas, la clase 5 puede regarse si las condiciones económicas así lo

justifican. La clase 6 no es regable.

En esta clasificación los suelos de clase 5 de la parte alta del valle

se han considerado aptos para la utilización frutícola, pues su produc

ción puede ser económica. Las limitantes más frecuentes para el rega

dío, son : suelo (s) a lo largo de todo el valle, topografía (t) en la

parte alta y drenaje (w) en la baja.
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c) Situación de Erosión

=================================================

Clase Sup.ha %

O. Sin erosión 40.429,5 67,9

1. Ligera 5.508,0 9,3

2. Moderada 8.227,4 13,8

3. Severa 2.343,3 3,9

Miscelánea 3.014,2 5,1

TOTAL 59.522,4 100,0

=================================================

La erosión es más intensa en las áreas altas del valle donde se cultiva

la vid desde la época colonial. La expansión de los sistemas de conduc

ción de agua posibilitaron riego a terrenos con pendientes superiores al

30%, pero como no mejoró la tecnificación en sí, se produjo fuerte ero

sión en esas áreas.

d) Situación de Drenaje

------------------------------------------------------------------------------------------------
Clase Sup.ha %

1 muy pobre

2 pobre 1.248,3 2,1

3 imperfecto 1.746,4 2,9

4 moderado, bueno 2.950,4 5,0

5 bueno 32.239,9 54,2

6 excesivo 18.323,2 30,8

miscelánea 3.014,2 5,0

TOTAL 59.522,4 100,0

================================================
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Predominan los suelos de buen. drenaje, los de excesivo drenaje se limi

tan a los sectores de mayor pendiente, texturas gruesas y escaso espesor

de arraigamiento.

Suelos con drenaje pobre como limitante, ocurren en forma ocasional en

las vecindades del litoral y márgenes de la parte baja del río Elqui.

e) Aptitud Frutal

=========================================

Clase Limitaciones Sup.ha

A /sin limitaciones 890,5

B Iligera 1. 303,4

C Imoderada 7.104,0

D Isevera 9.796,4

E Imoder.c/reg.term 2.848,7

F Isevera c/reg.termI 2.818,2

G Isin aptitud 31. 747,0

IMiscel./ 3.014,2

I TOTAL I 59.522,4

=========================================

Esta clasificación fue corregida dado las condiciones climáticas espe

ciales del valle. Así, de las 7 clases, sólo la última de ellas es no

apta. Las Clases E y F se han reservado para las condiciones climáticas

hipertérmicas, donde el clima es más importante que el suelo.

Se incluye la pauta de clasificación de aptitud frutal realizada por

CORFO y MINAGRI, adaptada especialmente a las zonas frutícolas de los

valles del Norte Chico. Ella da especial énfasis al clima y exposición,
factores que inciden en la productividad de viñas y parronales.



CLASES [)[ Al'tlllD PARA FRUTALES

V.2.7

e u A D R o V.2.1

GRADO CRECIENTE DE LIMITACIONES

PARAMETROS SIN (A) LIGERA (B) tmERADA (C) SEVERA (O) MODERADA CON RE SEVERA CON RE SIN APTITUD
GIMEN TERMICO(E) GIMEN HIPER- (G)

TERMICO (F)

PR(fUtI>IDAD EFEC
TIVA (CM) MAS DE 100 100 - 70 70 - 40 50 - 40 40 - 20 CUALQUIERA -40

GRADO 1[XTURAL MOO. FINA FINA AMOO. Mal. GRUESA FINA A FINA A MUY FINA A MUY FINA A MUY
A MEDIA fiNA AGRUESA GRUESA GRUESA GRUESA GRUESA

EStRuctURA lILOQUES Y BLOQUES Y BLOQUES
GRANULAR GRANULAR DEBIL SIN SIN SIN CUALQUIERA
MOOERAOA MODERADA

PERHEABILlDAD MO[)[RADA MOOERAOAA " MOOERADAMENTE LENtA A MOOERADAHENlf LENIA A LENTA A

MID. LENTA RAPIOA RAf'IOA LENTA A MOOlRA RA"tOA . RAPIOA

DAMe NIf RA!' lOA

DRENAJE BUENO BUENO BUENO AMID. IM"(flnCtO IMl'lRl [(;IUAAL- iMI'[RI tcre A EXCESIVO A

BUENO A EXCESIVO 60 EXCESIVO EXCESIVO POBRE

PEt()UNTE (t) 0-1 1 - 3 3 - la la - 15 15 - 30 CUALQUIERA 30 - 65

SALINIDAD
(.ahOS/CII) 2 2 - 4 4 - 10 ID - 12 " - ID " - 10 12

CARBONATOS CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA CUAL QUIER/\ HORIZONtE
CALCICO

REGIHEN TlMPE
RATURA CUALQUIER CUALQUIER CUALOUIER CUALQUIER lERH ICO HII'[R1[RHII:O CUALQUIER

EXPOSICION CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA LUAIQUIERA 1-40111 [ I'RLIlHll-4 HOR\( ¡'HU[RUI LUAlQUIERA

lE lE
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f) Aptitud Agrícola

Esta clasificación está señalada por un número árabe entre paréntesis

del (1) al (10), ordenamiento que guarda relación con las limitaciones

crecientes de uso y manejo.

=======================================

Clase Sup.ha

(1) 868,2

(2) 4.764,8

(3) 6.094,6

(4) 11.554,2

(5) 5.528,9

(6) 821,6

(7) 528,6

(8) 19.679,4

(9) 1.746,2

(10) 4.921,7

Miscelánea 3.014,2

TOTAL 59.522,4

=======================================

Dentro de las clasificaciones interpretativas, esta agrupación, reune

series de suelo y sus variaciones, de acuerdo a relaciones suelo-agua-

planta. Cada clase ofrece a las plantas aptitud parecidas para el cre-

cimiento bajo un mismo tipo de manejo. Los principales factores de

agrupamiento lo constituyen textura, profundidad, drenaje, naturaleza

del substratum, topografía y otras condiciones de arraigamiento que en

su conjunto condicionan tasas de riego, frecuencias de riego, labores

culturales e intensidad de uso similares.
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Para las demandas de agua, la clasificación según "Aptitud Agrícola" se

consideró la más apropiada, pues relaciona el clima, la exposición y

morfología del suelo con el manejo hortícola de la planta, ajustándola

por ello, más que otras clasificaciones a las necesidades de evaluación

del recurso hídrico para cada sector de riego.

Dada la importancia de esta clasificación, se ha confeccionado una pauta

con base en los parámetros que señala el estudio de suelos y que dió

origen a las diferentes clases de esta agrupación interpretativa. (Cua

dro V.2.2).

La aptitud agrícola, fue tomada como base de clasificación junto a las

características de cada serie en la definición de las demandas de agua.

Por planimetría fue calculada la superficie de cada clase de aptitud

agrícola existente en los distintos sectores de riego. El cálculo se

realizó en los planos del estudio de suelo de la Comisión Nacional de

Riego - Agrolog Ltda. - Meléndez, Pesce Ltda. Escala 1:20.000.



CUADRO N° V.2.2.

Clas.. Profundiñad Textura Estructurn PeTT!1,,~l>i1 idad Drrna;" P"ndiente Aptitud Pedr,,~,,>idad

Profundo a Hode r ad amen r e Rucna Moderada Ri ..n drenado Plana-casi plana Todo eul t i vo o
(1) Moderado fina-media 0-3% de la zona .

70 cm O más (C-D)

(2 ) Media O más Fina-moderada Buena Moderada lenta Bien drenado a Plana-casi plana Todo cultivo (\ Mod"rada
40 más Fina B-C lenta imperf..rto 0-3%

.
Po-PI-PIcm O a zona

1./3-1./4-1<,

(J) M..dia o más Moderada gru~ Buena a ~l"derada a Rueno a excesi- Plano a moderado Chacra-cerea (\-~'oderada

40 cm o más sa a gruesa Regular ~lod . Rápida vo ( 5-6) o - 10% les pasto - Po-Pl-PZ
(E-F) frutales o

(4) Delgado-media Fina,mod Fina o Ruena a Moderado a 'Mor'r Moderado a But'- Plana-Fu..rte Todos, fruta- ~'oderada P'
20-70 cm. Media (B-C-D) Rt'gular radamentc lenta no e imperfecto O -15" les . AbundanteP3

\0,')-\0.'4-\\'5

(5) Delgada a me- Moderada gruesa Bu..na a de- M"nerada a rápi. Ru~n" a ~Iod .. Plan~ a Fuerte Chacra-Cerea-n ia 20-70 cm. a I!ruesa ([-F) ficiente da Bu~nD 1<4 O - 15. leE Pasto --
(6) Delgados 20-40 Fina (I!) Mod.Fi- Ru..no a Rp- H(\d~r;¡d:1 a ~'ode Buen(l a imperít'E. ~Ioderada a ,"cuy fue! Cereales y pa! Al>undant .. Icm. Muy delga- na (C) Media (D) gu La r rada 1emte to '~3 te 3-30% tos 1'3

dos 20 cm.

(7) De l g ado s 20-40 ,",on.grue." a muy Regular a ~I,'d"rada a flnd" Rucnn (S) ~Iod .a 3-65% Extra- Cereales-p3>- Abundante
cm. a Muy del¡:. ~ruesa (F-G) P,,¡'rp radam. r~rida f.xcC'sivC' (r.) ord, fue r t e to. oc as iona 1 1'3

20 cm. chac r as'

(lq Cl~.". VI y "JI d" e :1p:n j c1"tI n.· rrnc1t'rllF
1I!;C'

( 9) tlJ ca 1i fieadas t'n cla,..('~ nn t r-r i OT('!". ~u s 1¡re., v rXJ'n!'ici"n i n í Iuve n en 5" us" ("('mn pI oduc c ¡fln p r i mt'Tr~

(10) Salinidad 1i gera a alta J drenaje i mpc r f o c t o o p,,¡'rc Ilo r t a 1iza.
y Va.l"

Fuente: Elaboración propia basada en antecedentes del Estudio de Suelos Valle del Elqul.". C.N.R. - 1979.
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2.3 ANALISIS DEL ESTUDIO DE SUELOS POR SECTORES DE RIEGO Y ARKAS

DE PLANIFICACION

En esta sección se efectúa un análisis de las series presentes en los

diferentes sectores de riego, agrupados en las tres Areas de Planifica

ción que se definen en el punto 2.4.

En este análisis se señalan las características más relevantes de las

series definidas para cada sector, con el objeto de relacionar su apti

tud agrícola al uso recomendado. También se indican las series que pre

dominan por sector y su ubicación a lo largo del área estudiada.

2.3.1 Area Alta. Comprende Sectores 1,2,3,4.

- Suelos Sector de Riego N° 1

Este sector corresponde a parte del río Turbio, desde Quebrada La Hormi

ga por el Suroeste hasta Quebrada Las Mercedes por el Norte.

Las series de suelo que aquí se hacen presente corresponden a Horcón,

Rivadavia, Chapilca, Puclaro y Paranao.

La caracterización de estas series es la que se señala en el Cuadro

V.2.3.

Las series de mayor importancia en el Sector, son Chapilca y Rivadavia,

ambas de topografía relativamente plana. Puclaro ocupa una extensión

mínima. El resto de las series son laderas de pendiente suave a pro

nunciada.



CUADRO V.2.3

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 1

Prof. CIlSERII1ICICNE
Series TeKtura cm. Pendiente Drenaie Ant·Aqric. Usos pH

Ibr06n AreID- 20-50 suave a Bueno a 5 Viña, frutales Pedreqoso 6.6-7.1
franooso pronunciado excesivo

Rivadavia Feo-arcilloso 59-106 SJave Buen:::> 4 F'nItales,viñas ,chacras ,past. 7.7

P..1claro Fro- 18-44 Plan:::> Bueno 5-6-7 Olacra, cereales,pastos, Se irnJn:lan 7.9
arenoso excesivo frutales <:IParanao

.
ArelD-franooso 30-50 suave a Excesivo 4-5-8 Frutales,viñas 7.7-8.3 I\J

fuerte
.
H.

IOlapilca FIanco 15-65 M:xierada Bueno 4 Frutales,viña,chacras 7.7 I\J

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.
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El uso de la tierra es muy similar al de los sectores de riego vecinos,

con predominancia de vides y frutales.

La serie Puclaro es la que presenta mayores limitaciones dada su escasa

profundidad y susceptibilidad a inundaciones.

- Suelos Sector de Riego N° 2

Corresponde al río Derecho desde Montegrande hasta 2.800 m al Sur de Al

cohuaz.

En este sector el valle es muy estrecho. Sus suelos, por lo general,

son de topografía compleja y pendientes moderadas a pronunciadas, con

excepción de pequeñas fajas adyacentes al lecho del río.

En el sector aparecen sólo 3 series, cuyas principales características

se señalan en el Cuadro V.2.4

Estas series son muy similares entre sí, variando en su profundidad. La

más profunda es la serie Alcohuaz.

Este sector, junto al resto del Area Alta presenta muy pocos suelos pla

nos. La agricultura se base en el cultivo de la vid. Su manejo se Ib'asa

bajo condiciones de extrema dificultad. En sectores, la cosecha se

realiza a lomo de mula y/o andariveles. El riego tiende a seguir las

curvas de nivel, pese a lo cual, los suelos están seriamente erosiona

dos. Las labores culturales son efectuadas manualmente para la produc

ción de uva pisquera.

En la parte baja, sobre acarreos recientes del río, se han establecido

importantes superficies con riego por goteo.



CUADRO V.?4

CARAcrERISTICAS SERIES SECTOR 2

Prof.
serie Text:Jtta m Pendiente Drenaje lIpt .1lqric. Uso

Horcó1 Areno- 20-50 5uavea Bueno- 5 Viña, frutales
franooso prcnunciada Elccesivo

Alc011uáz Areoo- 40-80 Slave a Bueno- 3-5 Viña-frutales
fran::oso pronunciada Elccesivo

Pisco Elqui Franco- 20-50 5uavea Bueno- 4 V'Jiífl-frutales
arenoso pronunciada Elccesivo

Fuente: Estudio de Suelos del Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.
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- Suelos Sector de Riego N° 3

Este sector corresponde a la Quebrada de Paihuano y en extensión es el

de menor tamaño después del Sector 1. Las series de suelo presentes son

Paihuano, Horcón y Pisco Elqui.

Sus principales características se indican en el Cuadro V.2.5. Para

este sector son válidos los mismos comentarios, sobre los suelos, hechos·

para el Sector N° 4.

La principal serie corresponde a Paihuano, que ocupa las partes de menor

pendiente. La serie Pisco Elqui y Horcón tienen una expresión muy limi

tada. La serie Alcohuaz ocupa las posiciones laderosas.

- Suelos Sector de Riego N° 4

Este sector es el más importante del Area Alta. Se extiende desde Riva

davia por el río Claro y penetra a través del río Cochiguaz, algo más al

Este de la Quebrada Carrizal.

El valle mantiene sus características de estrechez donde son escasos los

suelos de cultivo.

En el sector se reconocen 7 series de suelo correspondientes a las Se

ries Puclaro, Alcohuaz, Chapilca, Quebrada Marquesa, Horcones, Paihuano

y Pisco Elqui.

Las características de estas series se indican en el Cuadro V.2.6.

En general, los suelos presentan textura gruesa, delgados a moderados en

profundidad. La pendiente dominante tiende a pronunciada, según su ubi

cación. No hay restricción por drenaje con excepción de la Serie Pucla
ro, que se inunda ocasionalmente debido a su posición baja.



-

CUADRO V.2.5 \,

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 3

Prof. CIlSERVJ\CICNES
serie Textura cm. Pendiente Drenaie J\Dt.Aqr1c. Usos nH

fbrc6n lIren::>- 20-50 suave a Buen::>- 5 Viña-frutales Pedregoso 6.6-7.1
franroso prornmc1ada excesivo

Ale::tlhuAz lIren::>- 40-80 suave a Buen::>- 3-5 Viña-frutales Pedregoso 7.0
trancoso pronunciada excesivo

<:Pis::o Elqui Frana:>- 20-50 suave a Buen::>- 4 Viña- frutales 7.0-7.8 .
1\);Arenoso pronunciada excesivo ..

30-50 suave a Buen::>- 5-9 ViTia-frutales Pedregoso 7.7-8.6 ....PaitJuano Frana:>-
Ol

areIDSO pronunciada excesivo

Fuente : Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.

,
l
t

i."-'.

I



CUADRO V. 2.•6

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 4<

Prof. CESERIlAcroos
serie Textura . cm. Pendo Drenaje Apt.Agric. USos pH
PlJclaro Franco- 18-44 Plano Bueno- 5-6-7 Chacras ,cereales ,pastos se 1.JB.m3an 7-9

arenoso excesivo frutales

AlClllhJ.Jaz Areno-frano::>so 40-80 SJave a Bueno- 3-5 V1ña,frutales Peiregoso 7.0
Prol'DJJlCiado excesivo

Chapilca Franco 15-65 Mxlerada aJeno 4 Frutales,v1ñas ,c::hacI:'as 7.7

O1eb.Marquesa FranCXl 33-84 Ch:iulado a M::lderado 4-8 Frutales,viñas ,chacras, 8.0-8.3
escarpado iJnperfecto pasto

lbro6n Areno- 20-50 SJave a EUeno 5 Viií¡l, ñEtales Pedregoso 6.6-7.1 <. '
franooso Prornmciado excesivo 1\).

PaiJ?uano Fco-arenoso 30-50 9Jave a Excesivo 5-9 V1ña y frutales Peiregoso 7.7-8.6 ....
Pronmciado EUeno ...;¡

Pisoo Elqui Fcxl-arenoso 20-50 9Jave a Bueno- 4 V1ña y frutales 7.0-7.8
Prol'DJJlCiado Excesivo

Fuente: Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.
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El uso de la tierra está indicado para vides y frutales en forma predo

minante. Como en toda el Area Alta, el uso de la tierra está ligado a

fuertes medidas de conservación, para no agudizar el problema de erosión

que afecta a la generalidad de los suelos de ladera.

Las tres series con mejores condiciones edáficas corresponden a Chapil

ca, Paihuano y Horcón, hacia las cercanías de Monte Grande.

El resto de la superficie está ocupada por suelos de ladera y una gran

extensión por misceláneos de río y quebradas.

En el río Cochiguaz los suelos cultivables son de muy poca extensión.

La Serie Pisco Elqui y Horcón son las de mayor potencial. La Serie Al

cohuaz es la única presente en posición de ladera pronunciada. En este

sector, como en los anteriores, hay una extensa superficie ocupada por

misceláneos.

2.3.2 Area Media. Comprende Sectores 5 y 6

- Suelos Sector N° 5

Comienza en la Quebrada de San Carlos frente a Gualliguaica y se prolon

ga por el valle del río hasta poco antes de Rivadavia.

Sus suelos se han clasificado en 8 series diferentes. Las caracteríti

cas generales de los suelos se indican en el Cuadro V.2.7.

En la Quebrada de San Carlos los suelos planos están representados por

la Serie Puclaro y Rivadavia, y los suelos en pendiente por la Serie Pa

ranao. Todos ellos son susceptibles de plantar con viñas, aunque la Se-



CUADRQ,...V.2.7

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 5

Prof. WSERVJ\CI.l..I."II2i
Serie Textura cm, Pendiente Drenaie APt hp;1c. USO pi{

Paranao Mero- 30-50 Suave- Excesivo 4-5-8 Frutales, viñas 7.7-8.3
franooso fuerte

Puclaro Feo- 18-44 Plano Bueno 5-6-7 Olacra ,cereales,?'lSto, se inundan 7.9
arenoso Excesivo frutales

Rivadavia Feo-arcilloso 59-106 9lave Bueno 4 Frut,viñas, chacra,pasto 7.7
55-86 M:lderada M::lderado 1-4-5-8 O1acra,pasto, frut, viñas 7.6-7.9 <Puxanta Franco •

a fuerte 1\).
vicuña Franco 47-87 Pobderada Bueno 4 Frut,viñas,c:hacras,p!IS1:Os 7.7-8.1 ...

tO
MJca />1lquey Feo-ara'lOSO 45-99 M:x1erado Bueno 4-5-8 Frutales y viñas 7.8-8.1

Prommciado Excesivo

()leb .Marquesa Franco 33-84 cniulada a M:lderado 4-8 Frut,viñas ,chacras,pasto 8.0-8.3
Escarpada iJIperf.

Chapilca Franco 15-65 M::lderada Bueno 4 Frutales,viñas ,chacras 7.7

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.
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rie Puclaro es limitante por su escasa profundidad. Desde El Tambo a

Vicuña, predominan las series Rivadavia, Puclaro y Vicuña, constituyendo

terrenos planos o de lomaje suave. La Serie Paranao, Marquesa y en par

te Puxanta, toman posición hacia las partes altas, constituyendo laderas

de cerros y lomas. Todas estas series presentan aptitud frutal y para

viñas. Los misceláneos, con respecto del Sector 4, pierden importancia

relativa hasta la altura de Peralillo.

Desde Vicuña, al límite con la Zona Alta, los suelos son similares en

cuanto a su uso. Siguen presente las Series Vicuña, Puclaro, Rivadavia,

Puxanta, Paranao y Muca Muquery, esta última tiene su posición en pen

diente junto con Paranao y Puxanta. El valle, a la altura de Diaguitas,

se estrecha nuevamente y vuelven a tomar alta significación los miscelá-

neos.

El sector, en general, se caracteriza por la aptitud de sus suelos para

vides, aptitud que está estrechamente reflejada en el uso actual de la

tierra.

- Suelos Sector de Riego N° 6

Se extiende 20 km por el valle del Elqui hacia Vicuña. Desde el Este de

Los Molles hasta el Suroeste de la localidad denominada El Tambo.

En el sector, se han identificado 7 series de suelos cuyas principales

características se indican en el Cuadro V.2.8. Es importante hacer no

tar que en este sector hay una pequeña proporción de suelos cultivables

en relación a la superficie ocupada por los misceláneos: caja de río,

quebradas, aluviones no consolidados y vegetación natural. Estos

misceláneos corresponden a casi el 60% del área del sector.



CUADRO V.2.8

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 6

~of. 1\nt.1m:"ic.
Ci3SERíTACICNES <

serie Textura PeOOiente Drena;e Usos oH .
N

Chapilca Franco 15-65 lt:xierada Bueno 4 Frutales,viña,chacras 7.7 .
N

loreto Arcilloso 35-65 M:xi-fuerte Bueno 2-4-5 Olacra,cereal ,pasto Tertel 7.3-7.8 "'"
saturro R:o-arenoso 80-130 suave Bueno 1 Frut,viñas ,cereales,pasto 7.8-8.0

Puclaro R:o-arenoso 18-44 Plano Bueno-eK~ 5-6-7 Chacras ,cereales, fJ:uta- se inundan 7.9
sivo les,pasto

Rivadavia R:o-arcilloso 59-106 Suave Bueno 4 Frut,viñas,c:hacra,pasto 7.7

Paranao Areno-franooso 30-50 suave-fuerte Excesivo 4-5-8 Frutales, viña 7.7-8.3

M.lca M.1qUey R:o-arenoso 45-99 M:xierada Bueno 4-5-8- Frutales, viña 7.8-8.1
Pra1Unciada Excesivo

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.
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En el Sector 6 aparece la serie denominada Paranao. Se la ubica a la

altura de Gualliguaica, se caracteriza por su textura gruesa y abundante

grava. Su posición es en laderas y cerros de pendiente suave a pronun

ciada.

2.3.3 AreaBaja

Comprende los sectores de riego 7,8,9 y 10.

- Suelos Sector de Riego N° 7

El sector 7, se extiende de Oeste a Este por el río Elqui, desde la Que

brada Santa Gracia a la cual incluye en su totalidad, hasta poco antes

de El Molle.

Los suelos presentan gran variabilidad a lo largo de sus 18 km de exten

sión del sector. Se identificaron 27 series con sus respectivas varia

ciones. A continuación se indican las principales características de

las series del sector. Cuadro V.2.9.

La Quebrada Santa Gracia es la quebrada más importante en extensión de

toda el área en estudio. En su parte Nor-oeste predomina la serie de su
r

mismo nombre, que se destaca por las buenas condiciones edáficas y apti-

tud agrícola. Discrepante con esta: serie, se ubica allí también, la se

rie Romero de Santa Gracia, que no tiene aptitud frutícola por la pre

sencia de Tertel en el subsuelo. En el extremo Norte de la Quebrada, se

ubican las series Lambert, Peladero y Loreto, todas ellas con Tertel y

no aptas para frutales. En esta misma parte hacia el Este, están re

presentadas las series Las Pircas de Santa Gracia e Islón, ambas con ap

titud frutícola.



CUADRO T.:2. 9

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 7

<:.
NI.
I\l
w

pH

8.1-8.2
7.6-8.2
7.9-8.2

7.5-8.2

8.1-8.5

6.8-7.4
7.3-7.8
6.8-7.2
7.2-7.8
7.0-7.3
7.6-8.0
8.S-9.0
8.0-8.4
7.S-8.1
7.9

7.8-8.0
6.6-7.9

7.8-8.4

S.0-8.2

7.9-8.1

8.0-8.3

7.6-7.9
7.7
7.9-8.0
7.5-7.6
7.7
7.8-8.1

'l'ertel

Tertel
Tertel

Tertel
Tertel
Inundan
Inundan

Inundan

Olacra"1l'lSto
O1acras-pasto
Frut ,chacra,oerales
pasto
Olacra ,cereales,pasto
frutales
Frutales, chacra,
cereales
Olacra, cereales,pasto
O1acra,cereales ,pasto
Frutales .chacras
Frut. ,dlacras,cer. ,pasto
Olacra ,cereales,pasto
Olacra,cereales,· casto
Olacras, pasto 
Hortaliza, casto
Cereales,pasto, frutales
O1acras,oer,pastos,frut.

Frut,viña,cereales ,pasto
Qlacras ,cereales,pasto,
frutales
Chacra,cereales ,pastos

Olacra,cereales,pastos,
frutales
Frutales ,chacra,cereales
pasto
Frutales,viñas,chacras,
cereales
Frut,vi.;;as ,chacras ,pastos
Frut,viñas,chacras,pastos
Frut. chacras ,cer ,pasto
Frut,c::tlac;:as ,cereales
FLut,viña,chacras
Frutales y viñas

ic.

4

2

2-4
2-4 Y 8
2
2-4 Y S
2-4 Y S
4-8 Y 10
6
6 Y 10
4 Y S
5-6 Y 7

1
4 Y 8

4 Y 8

3y8

1 Y 3

4 Y 8

1-4-5-8
4
3
2
4
4-5 Y 8

EKoesivo
Bueno
Bueno

Bueno
excesivo
Bueno

1-txlerado
Imcerfecto
M:lderada
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
excesivo

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Imcerfecto
:rrnCerfecto
M:lderada
Bueno
excesivo
Bueno
1-txler~

suave
ruerte a
muy fuerte
FUerte a
JI\UV fuerte
suave a
fuerte
Plano

suave
1-txl-fuerte
Plaro
ruerte
1-txl-fuerte
Plana
Plana
Plana
Plana-fuerte
Plana-m::Jd •

Plano
Plaro
Plaro

Pendiente

O1dulada a
escarpada
1-txl.a fuerte
suave
plano
M:xlerada
M:lderada
~

Pralunciada

Prof.

35-70
35-70
65-110

35-65

65-80

40-60
35-65
70-80
65-85
50-S0
35-60
55-90
55-65
50-73
18-44

SO-130
28-48

50-97

65-90

65-100

33-84

55-S6
59-106
70-90
98-112
15-65
45-99

ftlo-arenoso
ftlo-arenoso
ftlo-arcUloso
IÍlllOso
Arcilloso

ftlo-arenoso

ftlo-are1Oso
ftlo-arenoso

ftlo-arenoso

Arcillo-cu:enoso
fino
Arcilloso
Arcilloso
~.rciUo-cu:enoso

Arcilloso-fino
ftlo-arc-arenoso
ftlo-arcilloso
ftlo-arc-arenoso
ftlo-aren-muy fino
ftlo-arcill-arenoso
ftlo-arenoso

ftlo-arcilloso
arenoso
Franco

Franco
ftlo-arcilloso
ftlo-arc-liItoso
ftlo-arcilloso
Franco
ftlo-arenoso

Serie

I.ambert
La Seca
Isl6n

Peladero

satumo
Q.Jeb.Ta1ca

QJi.lacán

Hirojal

Las Pircas de
Sta. Gracia
R:tnero Sta.lbsa
!areto
santa Gracia
Argarrobito Arr.
Algarrobito
Florida de Elqui
Vega del Elqui
Olivar Bajo
Altovalsol
Puclaro

Palmeras de
Coquimlx>
l-mquesa

Puxanta
P..i.vadavia
La Asistencia
Las Pojas
Chapilca
~ca l-tlquey

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.



V.2.24

En el valle, frente a la Quebrada, predomina la serie Palmeras de Co

quimbo, que corresponde a suelos planos profundos y con aptitud frutal.

También aparece en esta parte, la serie La Asistencia de características

muy similares.

Avanzando hacia Vicuña, se encuentra la serie Algarrobito con problemas

de Tertel y la serie Altovalsol que secundariamente, tienen aptitud fru

tal, dependiendo de su pendiente y profundidad. Entremezcladas entre

estas series más típicas, existen otras de menor importancia por la su

perficie que cubren, tales como Algarrobito Alto, Olivar Bajo, Vegas del

Elqui, etc.

Frente a Las Rojas predominan las series Hinojal y Quebrada de Talca,

caracterizadas por su textura gruesa y excesiva pendiente, ambas tienen

secundariamente aptitud frutal. En la vecindad al río están las series

Puclaro, Saturno y Las Rojas. Las dos últimas se destacan por sus bue

nas condiciones edáficas y aptitud frutal. La serie Puclaro corresponde

a suelos delgados, de posición baja, ocasionalmente inundables por el

río y con aptitud secundaria para frutales.

En el extremo Este del sector, en las vecindades del río, adquieren im

portancia por la superficie que ocupan, los misceláneos, constituídos

por aluviones recientes y vegas con vegetación natural hidrófila. Los

suelos ubicados en las partes altas con relación al lecho del río son

las mismas ya señaladas. Frente a la Quebrada de Talca aparece la serie

Chapilca y Puxanta, ambas con aptitud ffutícola.
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- Suelos del Sector 8 de Riego

Es el mayor sector de toda el área de proyecto. Comienza por el Sur en

la intersección del camino La Serena - Ovalle con la línea de Ferroca

rril a La Serena, a la altura de la Quebrada Barrales. Se extiende ha

cia el Norte en una faja de cerca de 5 km de ancho, hasta frente al

puerto de Coquimbo. Sigue hacia el Norte en forma irregular hasta la

ciudad de La Serena. De allí, continúa en dirección a Vicuña por unos

14 km.

En este sector se reconocen 19 series, cuyas principales características

se señalan en el Cuadro V.2.10.

En la parte Sur del Sector 8, predominan las series Barrales y Quebrada

Martínez que ocupan el 2° y 3° lugar en importancia dentro del área de

estudio.

Entre ellas se hace presente la Serie Venus, Xeres y Escorial de Elqui

en menor extensión. Todas estas series tienen, secundariamente, un po

tencial frutícola, dependiendo de la presencia y profundidad de una capa

endurecida en el subsuelo denominada localmente "Tertel".

Hacia el Norte en las cercanías del Estero Culebrón empieza a presentar

se la Serie "La Compañía" que se hace predominante desde el Cerro Pan de

Azúcar hasta la parte Sur de La Serena. Otras series de esta parte del

sector son Quebrada Martínez, Xeres y Santa Luisa de Andacollo.

Al Oeste de la ciudad de La Serena, predomina la serie La Florida de El

qui, que no tiene aptitud frutal por la presencia de Tertel a poca pro

fundidad. Esta serie mantiene su predominio internándose hacia el Este

hasta la altura del aeródromo de Florida. Desde esta parte, aparecen



euAEJRO V.2.10

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR s.

e&erVaCionesProf. Apt.
serie ':'extura cm Pendiente Drenaje Atfr1c. Uso oH

La <:arpañía Areno-franooso 65-100 Plano, Bueno 3 y 10 fbrtalizas, pasto, frutales 6.3-6.6
f;lno mdu1ado

La F1orida.E1qui Foo-arcilloso 35-60 Plano Bueno 4-8-10 O1a=as ,cereales,pasto 'Iertel 7.6-8.0
Algarrobito Arcilloso-f;lno 65-85 t-bderérla Bueno 2-4 Frutales, chacras , cereal. 7.3-7.8
Arriba Pronunciada
La seca Foo-arenoso 35-70 Plano Bueno 5 O1a=as, pasto 7.0-8.2
Algarrobito Foo-arcilloso 50-80 t-bderada Bueno 2-4-8 Cha.=as ,cereal,pasto 'Iertel 7.0-7.3 <:.

arenoso 1\)
Pa1lteras Q:)quimbÓ Foo-arcillo-aren • 65-100 Plano Bueno 1-3 Frutales,chaaa, pasto 'Iertel 7.9-8.1 .
cacruna Areno-franooso 25-40 M:lderada Bueno 8 Pastos 6.5-7.4 1\)

0'1
R:::tnero sta. Gracia Arcilloso 40-60 Plano Bueno 2-4 Chaaa,Cereales,pasto 'Iertel 6.8-7.4
Santa Anita Areno-francoso 10-125 Suave Bueno 3 O1aaa,cereales ,pasto, froto 7.7-8.1

f;lno
Sta.IA.tcÍB. Ancla.,.. Foo-arcilloso 60-70 t-bderérla Bueno 2-4-8 O1a=a,cereales,pasto 7.6-8.2
col1o arenoso fuerte
OJeb.Mardnez Foo-arenoso 35-50 P!aoo Bueno 4-5-8 O1aaa,cereales,pasto, fr1,Jt. 6.9
Escorial Elqui Foo-renoso-f;lno 65-80 M:lderérlo Bueno 3 Cha=a,cereale¡¡,pasto,frut. 'Iertel 7.7-7.9
xeres Foo-arenoso- 30-115 Plano Bueno 3 Pasto, frutales 7.2-7.8

arcilloso
venus Foo-arcilloso 35-60 Plano Bueno 4 O1aaa ,cereales,pasto,frot. 'lertet 8.1-8.6

arenoso-f;lno
Gracal Arcilloso 65-85 Plano Bueno 2-4 Frut ,dla=as ,cereales,pasto 7.5-8.4
Barrales Foo-arc1llo-are- 65-95 M::lderérla Bueno 2 Cha.=as ,cereales,pasto,frot. 8.2-8.8

noso-f;lno FUerte
Cerrillos de Franco 35-85 M::lderado aJeno 4 O'la=as ,cereales,pastos, 7.9-8.4
Elqui frutales
Las lozas de Areno-francoso 30-60 Plano Excesivo 7-8 Hortalizas, pasto SJb-suelo 8.6-8.8
Coqui!nI:o f;lno cementado
Tedeacal Arcilloso 38-80 t-bderada Bueno 2-4 O1aaa ,cereales,pastos 'Iertel 8.2-8.5

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979.
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otros suelos representados por las series Algarrobito Arriba y Cachina

hasta poco al Sur del pueblo Algarrobito donde termina el sector 8. De

estas tres series sólo Algarrobi to Arriba tiene aptitud frutal, las

otras dos son inadecuadas por causa del Tertel.

- Suelos del Sector 9 de Riego

Este sector tiene una forma de L, por una parte ocupa las terrazas mari

nas al Sur de La Serena y por otra, una banda angosta en dirección Este,

al Sur del río Elqui que se extiende desde La Serena a Altovalsol. En

esta parte, el cauce del río es ancho y constituye una clara zona de

transición entre la Banda Costera y el valle mismo del río.

Se definieron 20 series, cuyas características se señalan en el Cuadro

V.2.11.

Frente a la Bahía de Coquimbo se encuentran las terrazas marinas donde

se ubican las series San Martín, Alto Culebrón, Lozas de Coquimbo, La

Quebrada y en menor escala la serie La Compañía. Estos suelos de textu

ra arenosa, descansan, por 10 general, en roca calcárea, fragmentos de

la cual se hacen evidentes en la superficie. Si bien en general son

planos, aparecen disecciones sufridas por la terraza.

En general son aptos para chacras, cereales, pastos y frutales en aque

llos sectores más profundos.

De Cantera Baja al Norte predomina ampliamente la serie La Compañía que

ocupa una faja paralela a la costa y corresponde a la llamada "Gran Du

na" a 70 o 75 m sobre el nivel del mar.



Cbservaciones
Nivel Freat. pi

CUADROY.2.11

CARACTERISTICAS SERIES SECTOR 9

""'0
Prof. Apt.

Serie 'lelcblra en Pendiente Drenaje Agrie. Uso

san Martm Foo.Arcilloso 70-80 Ckldu1ados Bueno 2 Y 4 Frutales, chacra,
Arenoso-FranCXlso planos cereales, pasto

IDzas de Cb- Fino 30-60 Plano Excesivo 7 y 8 Hortal., pasto
qu.imJxl

laOlebrada Foo-Areoosa 40-70 Plano Bueno 2,4 y 8 Frutales,chacra ,
L:im::>sa pasto

Oleb.Martfuez Foo-Areooso 35-50 plano Bueno 5,4 y 8 C1acra,aer.,pasto ,frut.

Alto el C11- Foo-Arcilloso 40-45 Plano Bueno 4 y 8 Hortalizas y pasto
lebr6n Arenoso-fino O1.dulado

la Cc:mpafú.a Areooso-FranCXlso 65-100 Plano Bueno 3 Y 10 H:lrtalizas, pasto,
Fino Qldulado frutales

Peñuelas Arena Fina 70-80 Plano Excesivo 3 y 8 H:lrtalizas, pasto
Vega Slr Arcillo-liIlPSO 65-85 Plano I!lperfecto 4,6 Y 10 H:lrtal.,pasto,chacra
Palm. Cbqu1InI:x:~ Foo-Arcillo-Arenoso 65-100 Plano Bueno 1 Y 3 Frutales, chacra, pastos
la seca Foo-Areooso 35-70 Plano Bueno 5 C1aera, pasto
Esoorial Elqui Foo-Arenoso-Fino 65-8- M::lderado Bueno 3 Cllacra ,cereales,pasto,frut.
15100 Foo-Arcilloso-lim. 61-110 Plano Bueno 1 y 2 Frutales, chacras ,cereales
Alfalfares Foo-Arcill-liIlPso 70-135 Plano Bueno 1 Y 2 Frut.,chacras,cer., pasto
Iambert Foo-Arenoso 35-70 Plano Excesivo 5 y 7 C1acras y pasto
Vega del Elql1i Foo-arcill-arenoso 55-90 Plano Imperfecto 6 O1acras y pasto
la Florida Elqui Foo-arcilloso 35.-60 Plano Bueno 4,8 Y 10 C1acras, cereales,pasto
'lerr .Algarrobito Foo-arcill-aren-fino 35-70 Plano Bueno 1 Y 5 Frut.,chacras,cer.,pasto
Olivar Bajo Foo-aren-muy fino 55-65 plano I!lperfecto 6 Y 10 H:lrtalizas y pasto
Chapilca FranCXl 15-65 M::lderada Bueno 4 Frutales-viña
saturno Franoo-arenoso 80-130 plano Bueno 1 Y 3 Frutales-viña

SUbsuelo ce
mentado

Tertel

se inundan
Inundac:i6n
Tertel

Inundan

8.0-8.2

8.6-8.8

8.0-8.6

6.9

8.6

6.3-6.6

8.2-8.5
8.7-9.0
7.9-8.1 Aluvial
7.0-8.2 Aluvial
7.7-7.9
7.9-8.2
7.8-8.4
8.1-8.2
8.8-9.0
7.6-8.0
7.7-8.0
8.0-8.4
7.7
7.8-8.0

<:.
1\).
1\)
co

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.H. - 1979.
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Es la serie más importante del área, se le han descrito 35 unidades car

tográficas además de 9 variantes de serie. Su uso principal está dado

para hortalizas, chacras, pastos y secundariamente frutales. El resto

de la franja costera del sector 9 está ocupado por la ciudad de La Sere-

na.

La faja que se adentra por el río Elqui al interior, la forman suelos

aluviales, caja de río y zonas de inundación.

En esta parte del sector 9, se encuentran entrecruzadas diferentes se

ries, formando un mosaico complejo y heterogéneo. Entre ellas las se

ries: Palmeras de Coquimbo, Islón, Alfalfares, Terrazas de Algarrobito,

Chapilca y Saturno tienen aptitud frutal. El resto corresponden a cha

cras, pasto y cereales.

- Sector 10

Tiene una forma de "T" en que una parte se ubica pegada al litoral desde

Coquimbo a Punta Teatinos. Al Norte de la desembocadura del río Elqui

nace el pie de la "T" que se extiende hasta el límite oeste de la que

brada Santa Gracia. En esta parte se incluye el río Elqui y su cur-so

inferior, el cual se divide en una serie de cauces menores.

Se definieron series cuyas principales características se indican en el

Cuadro V.2.12.

Las series Peñuelas, Veguita, Vega Sur y Vega Norte, entremezcladas con

dunas, constituyen la mayor parte del sector 10 y se ubican paralelamen

te a la costa en una franja de 3 a 4 km de ancho, desde Punta Teatinos

hasta el Puerto de Coquimbo.



CUADRO V.2.12

CARACTERISTICAS SERIES SECTOP 10

OBSERVACIONES
Profund. Nivel Freátioo

Serie 'lextura ano Perrli.ente Drena "e lIPt .Pqríoola Uso ano pH

Peñuelas Arena Fina 70- 80 Plano Excesivo 3y 8 lbrtalizas 70- 80 salín:> 8.2-8.5
yoasto

Veguita Arcillo-Arenoso 40- 70 . Plano InperfectD 6 Y 10 lbrt. ,pasto,dlacras 60-150 8.4-8.5
La Q;mpañi.a Arenoso

Franooso-FiJ'lo 65-100 Plano- Bueno 3 Y 10 lbrt. ,!lCIStos,frut. 6.3~.6

ondulado
<:Vega Norte Fl:x>-Arcilloso lbrt. ,pasto, 70- 80 8.1-8.5

Arenoso 65- 80 plano Inper!ecto 6 y 10 chacras
.
1\)

Palmeras de Fl:x>-Arcilloso 65-100 Plano Bueoo 1 Y 3 Frutales, chacra, .
CDquiml:xi Arenoso oasto 8.9- 9.1 W

La Asistencia Fl:x>-Arcilloso Frutales, chacras O

L:iIroso 70- 90 Plano Bueno 3 pasto 7.9-8.0
Olivar Bajo Fl:x>-Arenoso

M..1y FiJ'lo 55- 65 Plano linperfectD 6 Y 10 Hortaliza,pasto Inundan 8.0-8.4
Vega SUr J'rcilloso-Li

lIOSO 65- 85 plano Imperfecto 4-6-10 lbrt. ,pasto,chacra 8.7-9.0
Islen Fl:x>-arcilloso-

L:iIroso 65-100 Plano Bueno 1 y 2 Frutales,chacras ,eer. 7.9-8.2
IamI:ert Fl:x>-Arenoso 35- 70 Plano Excesivo 5 y 7 01acras, pasto se inundan 8.1-8.2
La seca Fl:x>-Arenoso 35- 70 plano Bueno 5 Olacra, pasto 7.0-8.2

Fuente Estudio de Suelos Valle del Elqui, C.N.R.-1979.
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Estos suelos, caracterizan un área denominada "Las Vegas" (Sur y Norte)

por la presencia de un nivel freático alto, dificultad de evacuación de

las aguas y deficiente mantención de desagües. Esta área está sujeta a

inundaciones temporales o permanentes en algunos puntos. La napa freá

tica, las dificultades de drenaje, el alto pH y salinidad, reducen el

uso agrícola de estas tierras.

Es importante hacer notar que el uso agrícola de esta franja desde La

Serena a Coquimbo tiende a disminuir por las necesidades de habitación y

recreamiento de la ciudad de La Serena.

El uso agrícola en esta parte, está restringido a la producción de zana

horias, alcachofas y verduras de temporada, tales como acelgas, lechu

gas, betarragas.

A futuro, la parte de La Serena a Coquimbo será absorbida por el avance

urbano que ya, en la actualidad, ocupa un emplazamiento importante.

De La Serena al Norte, aumenta la frecuencia de dunas y disminuye la in

fraestructura de riego. Los suelos tienden a ser más salinos y el uso

de la tierra restringido a pastos y ocasionalmente papayos o chacras.

Las posibilidades de mejoramiento del extremo Norte del Sector 10 son

limitadas por dificultades en el saneamiento y escasez de agua de riego

de buenas condiciones para disminuir los niveles de salinidad.

La serie La Compañía, la más importante del Area Baja, se hace presente

en una mínima extensión en la parte Sur de La Compañía Alta y alrededor

de Juan Soldado.
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Las series La Asistencia y Olivar Bajo constituyen las otras dos series

de importancia en este sector, ellas se ubican en una franja que incluye

al río E1qui, perpendicular a la costa y se extiende hacia el Este entre

La Compañía Alta y La Serena hasta el límite de la Quebrada Santa Gra

cia. Estos suelos de formación aluvial son de buena calidad y aptos pa

ra frutales. El resto de las series del sector, Palmeras de Coquimbo,

lslón, Lambert y La Seca tienen poca importancia en superficie.
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2.4 AREAS DE PLANIFICACION

Las áreas de planificación con la finalidad de dividir la superficie del

proyecto en sectores que reflejen, en la forma más general posible, los

diferentes potenciales de producción que le fijan sus condiciones de

clima, suelo e infraestructura de regadío; y que al mismo tiempo, permi

tan analizar condiciones de desarrollo futuro distintas en función de

dichas especialidades.

Las distintas potencialidades de cada área fueron definidas a través de

los estudios del clima, suelo e infrae~tructura de riego existente. En

los capítulos V.l, V.2.3, V.2.5 y 11.3 se discute y analiza cada estu

dio.

Como resultado del estudio climatológico del área del proyecto, se for

mularon los siguientes distritos agroclimáticos enumerados de mar a cor

dillera La Serena, Almendral, Vicuña, Paihuano y Cordillera. Estos

distritos se incluyeron en las áreas de planificación de tal manera que

el Area Media incluye los distritos Almendral y Vicuña y el Area Alta,

corresponde al distrito Paihuano.

El distrito Cordillera fue excluido de las áreas de planificación debido

a que los suelos que lo componen no son aptos para el cultivo.

- Area Alta

Comprende los Sectores l, 2,3 Y 4 de Riego, desde Rivadavia al Sur que

corresponde al río Derecho hasta 2.800 m al Sur de Alcohuaz. En esta

parte incluye la Quebrada Paihuano y el río Cochiguaz, ambos tributarios

del río Derecho.



V.2.34

Hacia el Norte se extiende por el río Turbio hasta la Quebrada Las Mer

cedes.

Climáticamente coincide con el distrito Paihuano que es la parte más cá

lida del área de estudio. Sus temperaturas en Enero suben de 30°C. Las

Sumas Térmicas son las más altas del valle. Se ubica entre los 850 y

1.240 m.s.n.m. El bajo número de horas de frío no la hace apta para_."-"
frutales con requerimientos medios a altos en este parámetro,~"'"

La alta radiación en esta área, determina un elevado potencial producti

vo bajo riego. Además presenta, como ventaja, la anticipación en la ma

duración de las uvas.

Básicamente difieren muy poco del Area Media en cuanto a la composición

de cultivos, sin embargo la precosidad de maduración de las frutas de

terminó que se considerase como un área diferente.

En el Cuadro V.1. 22 se presentan los parámetros climáticos del área.

Entre ellos cabe destacar la nubosidad de sólo 2,6 décimas. Precipita

ción 23,1 mm y Humedad Relativa de 53% promedio año.

Su aptitud climática se identifica con el cultivo de la vid de mesa, pa

ra pisco y vinos dulces.

En relación al suelo, se caracterizan por su origen glacial y fluvial.

Predominan los conos de edad variable donde abundan bosques, guijarros y

arenas gruesas.

En general, los suelos se presentan con la misma desuniformidad que en

el resto del valle. En general ellos son de textura gruesa, profundidad

moderada a delgada y pendientes que van desde casi planas en las vecin-
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dades de los cauces, hasta abruptas en las paredes de los valles.

La tierra fácil de cultivar, es muy escasa en relaci6n a la superficie

total. Los misceláneos de ríos y quebradas ocupan la mayor parte del

fondo del valle. Sin embargo, la agricultura se ha extendido en tal

forma, que en la actualidad existen sectores del valle que ~e cultivan

ininterrumpidamente sin considerar la calidad de la tierra.

El área presenta, como rasgo típico, un potencial importante para la

producci6n temprana de uvas y frutas. Ello junto a la gran productivi

dad de la vid explica el esfuerzo e ingenio de los antiguos agricultores

para lograr su cultivo. En la actualidad es el área donde existe más

superficie regada por goteo.

En el Cuadro V.2 .13 se indican las superficies según aptitud agrícola

del suelo por Sectores de Riego.

Los suelos con aptitud (1), (2), (3) y (4) suman solamente 532,8 ha, es

decir, la menor de las tres áreas. Esta superficie representa escasa

mente el 12,6% de los sueLos : bajo canal. Sin embargo la clase (9),

constituída por 1.295,2 ha corresponde a suelos donde las característi

cas de clima y posici6n influyen directamente en su uso, de manera que

no pueden incluirse en los grupos anteriores porque sus características

edafo16gicas no califican en ellos. Al incluir esta superficie de clase

(9) hace subir el potencial al 43,16% de los suelos bajo canal. El uso

de la tierra en esta área concuerda con este potencial. Como se señala

ra anteriormente, en los últimos 3 años se han incorporado superficies

importantes al cultivo, ya sea a través de recuperaciones de suelos o

implantando riego por goteo.



CUADRO V.2.13

CLASES SEGUN APTITUD A~ TR I COL A (HAS) (*)

sector (l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Rfu 'lUrbio 299.6 48.0 476.4 54.8

2 Rfu Of>recro 50.4 77.2 136.4 557.6 649.2

3 Q.Ieb. Pa1guaoo 20.4 193.6 138.8 130.4

4 Rfu Claro 85.2 179.2 676.5 460.8

'lbtal 50.4 482.4 557.2 1849.3 1295.2

Fuente .• Estudio de .Sue'Los Valle del Elqui.,(hN.R. - 1979 Y Planimetría.

<.
(10) 'Ibtal f\).

878.8 Wm
1470.8

483.2

1401. 7

4234.5
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Area Media

Incluye los distritos agroclimáticos Almendral y Vicuña considerados di

ferentes en el estudio climatológico. En la planificación del desarro

llo futuro, las diferencias entre ambos distritos no justifican mantener

esta separación.

El distrito Almendral, desde el punto de vista del uso del suelo, co

rresponde a un sector de transición entre el área Baja y Media. Se ca

racteriza por ser el tramo más angosto del valle y de menor potenciali

dad por la escasa superficie de cultivo.

Climáticamente, el distrito Almendral presenta temperaturas medias infe

riores a Vicuña, menor número de horas de frío y temperaturas mínimas

medias anuales más altas. Sin embargo, el mayor o menor riesgo de hela

das, factor importante a considerar en el uso de la tierra, no se iden

tifica a uno de estos distritos en particular, sino a lugares que por su

posición tienen mayor o menor protección frente al fenómeno y que están

ubicados colectivamente en ambos distritos.

Esta área comprende los Sectores 5 y 6 de Riego. Comienza al Oeste de

la Quebrada Marquesa hasta poco antes de Rivadavia, incluyendo el valle

del río Elqui por 25,4 km entre los 400 y 750 m.s.n.m.

Las características agroclimáticas de ambos se describen en los Cuadros

V.1.20 y V.1.21 respectivamente. Las temperaturas medias son 21,5°C en

Almendral y 24,6 en Vicuña y las mínimas medias anuales 11,8°C en Almen

dral y 7,7°C para Vicuña. Las horas de frío varían de 468 a la altura

de Almendral hasta 714 en Vicuña. Esto indica que el área en general no

es apta para especies de alto requerimiento de frío. El riesgo de hela

das es muy bajo en la primera parte de la zona y aumenta hacia Rivada-
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via. La pluviometría en Almendral es de 134,3 mm y disminuye en Vicuña,

a 108 mm. El déficit hídrico estimado es de 1.633 mm en Almendral y

1.992 en Vicuña. La radiación solar muestra poca variación en la zona.

No se tienen datos de nubosidad en Almendral. En Vicuña es de 3,1 déci

mas lo que corresponde a un 32% más de radiación que en la zona baja.

En general, esta área dispone de un elevado potencial productivo por el

alto número de días con sol.

Su aptitud climática es muy adecuada para la vid, algunos frutales de

hoja persistente, en la parte baja y especies de hoja caduca con bajo a

medio requerimiento de frío. Entre ellos se puede señalar, damascos,

duraznos, nectarines, almendros y nogales. En anuales, existe una am

plia variedad de cultivos apropiados, entre los que se destacan ají, pa

pas, maíz, melones, sandías, pimentón y tomate.

Los suelos vecinos al río, presentan menor variación en esta área que en

el Area Baja. Sin embargo, se mantiene una distribución compleja entre

las diferentes series a lo largo de toda el área. Con excepción de la

serie Rivadavia, el resto de los suelos muestran texturas medias a grue

sas, profundidad moderada y pendientes variables de suave a muy pronun

ciada. No hay limitantes por drenaje. El uso recomendado indica a vi

des y frutales como denominaqor común, teniendo presente el empleo de

medidas de manejo de suelos para su protección y conservación.

En el Cuadro V.2.14 se dan las superficies por sector del área de acuer

do a su aptitud agrícola.

Las aptitudes (1), (2), (3) y (4) suman 1.989,2 ha que corresponden al

41,2% del Area Media. El 58,8% restante está representado principalmen

te por misceláneos de río, en especial en el sector 6 donde las aptitu

des de 1 a 4 alcanzan solamente al 29,7%.



APlTlUD AGRICOIA DE lOS SUEWS "AREA MEDIA"

CLASES SEGUN APTITUD A G R I COL A (HAS)

sector de Riego (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 Vicuña 320.4 1161.6 367.2 48.4

6 Puclaro 36 32.0 439.2 190.0 23.2

'lbtal 356.4 32.0 1600.8 557.2 23.2 48.4

<.
1\).
w

(8) (9) (10) 'lbtal
co

960.8 264.0 3122.4

940.4 43.6 1704.4

1901.2 307.6 4826.8

Fuente Estudio'-~de SUelos' Valle delElqur.C;'N.R. - :-1979 y Planimetría.

"
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Dentro del área, a pesar de sus 24,5 km de longitud el uso de la tierra

no di:fiere sustancialmente a lo largo del valle. Sin embargo, en la

parte Oeste, desde El Tambo a Almendral, se cultivan especies tales como

paltos, chirimoyos y papayos, en localidades con bajo riesgo de ocurren

cia de heladas.

En Vicuña, también se observan paltos y chirimoyos en huertos caseros.

Sin embargo, en esta área la especie predominante es la vid.

Area Baja

Coincide con el distrito agroclimático La Serena y de acuerdo a la sec

torización de riego, comprende los sectores 7, 8, 9 Y 10, numerados de

cordillera a mar.

Según el estudio agroclimático, el área se extiende desde la costa hasta

400 m.s.n.m. Su temperatura media máxima anual es de 17,7°C y 10,5°C la

media mínima anual. Registra sólo 120 horas de :frío (menores a 7°C) y

está prácticamente libre de heladas durante todo el año.

Su pluviometría es de 101,5 mm anuales son cerca de 1.000 mm de dé:ficit

hídrico. La humedad relativa es de 79% en promedio. Registra una ra

diación solar de 375 Ly/día/año. Su nubosidad alcanza a 5,7 décimas

promedio año.

Sus condiciones climáticas son muy :favorables para la producción comer

cial de :frutas :finas como papayos, chiromoyos, lúcumos y paltos. Es ap

ta para primores por la ausencia de heladas y de :flores por la elevada

humedad ambiente y escasa lluvia. En el Anexo v.A.i.l, páginas V.A.I.II

a V.A.I.22 y Cuadro V.I.19 se señalan los di:ferentes parámetros climáti

cos correspondientes a esta área.
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Desde el punto de vista de suelos, el área se ubica principalmente en

los que se denomina la Zona Costera. Constituída por una serie de te

rrazas en diferentes niveles, producto de sedimentaci6n marina.

La terraza más baja, pegada al litoral presenta arenas y limos estrati

ficados hasta 2 m de profundidad. Corresponde a un sector de mal drena

je con nivel freático a 1 m. En verano se aprecian manchas salinas en

la superficie. Hacia el Este se ubican otras terrazas marinas que limi

tan con la terraza fluvial más alta, donde es común la presencia de f6

siles marinos y en parte, "Losas" de arena y conchillas.

El Area Baja se extiende también al Este por el valle del Elqui. En es

ta parte, el valle es relativamente ancho y presenta dilataciones como

consecuencia de las quebradas que descienden hasta él. Frente a ellas

aparecen dep6sitos de arrastre que dan origen a conos de deyecci6n.

Los suelos bajo canal de esta área se pueden caracterizar agrícolamente

en tres grupos :

Los que corresponden a terrazas marinas recientes, en posici6n baja

que se ubican pegados al litoral. Se usan en la producci6n de cha

cras, hortalizas y pastos. Son los suelos que se conocen como Vegas

de La Serena e incluyen las series señaladas en el Sector 10 de Rie

go.

Suelos de terrazas marinas antiguas y suelos de Piedmont con aparien

cia de terrazas aluviales. Los primeros se caracterizan por su poca

profundidad y presencia ocasional de sustratos calcáreos y fragmentos

de éste en su superficie. Los segundos presentan texturas gruesas

con cierta compactaci6n a profundidad variable. Estos últimos cons

tituyen la "Gran Duna" por su apariencia de lomaje de cumbres planas
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y fuerte caída hacia el mar. La mayor parte del sector 9 corresponde

a esta formación.

Suelos de cono de deyección jóvenes, que se ubican hacia el Este de

La Serena, fuera de la franja costera y que corresponden a la parte

oriental de los sectores 10, 9 Y 8, además de todo el sector 7. Su

uso corresponde a primores, chacras, frutales finos y papas.

El Area Baja, como conjunto, dispone de un interesante potencial para la

producción de frutales de hoja persistente, primores y cultivos indus-
\

triales, además de chacras y pasto. Una infraestructura de riego defec-

tuosa, compuesta por canales de excesiva longitud y considerables pérdi

das de agua, unida a una baja seguridad general de riego y la comercia

lización constituyen, en la actualidad, las principales limitantes físi

cas que restringen el uso de este potencial.

La superficie por clase de Aptitud Agrícola de los suelos del área es la

señalada en el Cuadro V.2.15.

Sumadas las aptitudes {1}, {2} , {3} Y {4}, el Area Baja cuenta con

12.805,4 ha con posibilidades de plantar frutales. Esta superficie co

rresponde al 51,66%. Sin embargo, como fuera planteado con anteriori

dad, el potencial es aún mayor si se consideran las exigencias que los

agricultores imponen al uso de la tierra.



CUADRO V.2.15

API'I'ltlD JlnUOOIA DE tos SUELOS [EL ARFA BAJA

sector CLASES DE SUELOS POR APTITUD AGRICOLA (HAS)

Riego (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Total

7 Altova1E.ol 360.0 1301.2 611.2 2021.6 400.4 73.2 47.2 3790.6 181.2 12.0 8798.6

8 Bellavista 1624.8 1920.2 2643.6 196.0 25.6 1097.0 1558.0 9065.2

9 Pampa 104.0 198.4 792.0 255.2 91.2 72.0 231.6 1302.4 255.2 3302.0

10 vegas 24.8 11.6 936.8 24.0 472.8 16.0 1136.2 998.4 3620.6 <•
f\)

'lbtal Area Baja 488.8 3136.0 4260.2 4920.4 711.6 618.0 320.4 7326.2 181.2 2823.6 24786.4 .
.¡:,.
ú)

Fueft~e -: Estudio de Suelos Valle dt!l -Elqui. -C.N.-Ro -- 1979 Y Planimetría.
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2.5 USO POTENCIAL DEL SUELO DEL AREA EN ESTUDIO

En el Cuadro V.2.16 se indica la aptitud agrícola de toda la superficie

del proyecto, por Areas de Planificación y Sectores de Riego.

Por tratarse de un valle con muy buenas condiciones climáticas para el

desarrollo de vides y cierto tipo de frutales, interesa conocer su po

tencial frutícola. De acuerdo a la pauta de clasificación por Aptitud

Agrícola, fueron considerados aptos para frutales y vides los suelos

clases (1), (2), (3) y (4) que suman 15.327,4 ha y representan el 45,3%

del total del proyecto. Sin embargo, cabe hacer presente que dentro de

esta superficie hay 7.000 ha de clase (4) que presentan ciertas limita

ciones.

Sin aptitud frutal se consideran las clases de aptitud agrícola entre

(5) y (10) que suman 18.520,3 ha y representan el 54,7% del área total.

Sin embargo, hay que hacer notar que las primeras 4 clases de Apti tud

Agrícola (1 a 4) satisfacen los requerimientos de los frutales y vides

en toda el área del proyecto, de manera que puede proyectarse con fruta

les una proporción similar de estas clases de suelo en los diferentes

sectores de riego. No sucede lo mismo con las clases de aptitud agríco

la restantes, 5 a la 10. Estas clases en el Area Baja tienen pocas pro

babilidades de ser usadas con frutales, dado las agudas limi tantes de

suelo que en ellos predominan. La presencia de capas endurecidas en el

subsuelo (Series Xeres, Florida de Elqui, Algarrobito, Lozas de Coquimbo

y otras) y de agua freática como es el caso de los suelos del sector Ve

gas y la abundancia de misceláneos de quebradas y dunas, son sin duda,

de alta restricción para el cultivo futuro de frutales.

En el Area Media y Alta, la situación es diferente, ya que entre las

clases (5) a (10) están clasificados suelos que de hecho se están utili-



aJJIDm N° V.2.16.

Clases Area Alta Area Media Area Baja
Apt. 5E'ctores de Riego Tot.11 S!!ct:ores Total sectores de Riego Total. Total Area5
Jlqr1c. MM deRieqo I\rea 1lrea ERt:udJ.adIl

1 2 3 4 I~. S 6 flá. 7 8 9 10 fl4. f1á. ,
1 - - - - - 320.4 36.0 356.4 360.0 104.0 24.8 489.9 845.2 2.5
2 - - - - - - 32.0 32.0 1301.2 1624.8 198.4 11.6 3136.0 3168.0 9.4
3 - 50.4 SO.4 - - - 611.2 1920.2 192.0 936.8 42';0.2 4310.6 12.7
4 299.6 17.2 20.4 85.2 48~.4 1161.6 439.2 1600.8 2021.6 2643.6 255.2 - 4920.4 7003.6 20.7

9Jb- 299.6 127.6 20.4 85.2 532.8 1482.0 507.2 1989.2 4294.0 6l88.6 1349.6 973.2 12805.4 15327.4' 45.3
toW

5 48.0 136.4 193.6 179.2 557.2 367.2 190.0 557.2 400.4 196.0 91.2 24.0 711.6 1826.0 5.4
6 - - - - - - 23.2 23.2 73.2 - 72.0 472.8 619.0 641.2 1.9
7 - - - - - 48.4 - 48.4 47.2 25.6 231.6 16.0 320.4 368.8 1.1
8 476.4 557.6 13R.8 676.5 1849.3 960.9 940.4 1901.2 3790.6 1097.0 1302.4 1136.2 7326.2 11076.1 32.1
9 54.8 649.2 130.4 460.11 1295.2 264.0 43.6 307.6 181.2 - - - 181.2 1194.0 5.3

10 - - - - - - - - 12.0 1558.0 255.2 998.4 2923.6 2823.6 8.3

S. 579.2 1343.2 462.9 1316.5 3701.7 1640.4 1197.2 2937.6 4504.6 ;976.6 1952.4 2647.4 11991.0 18520.3 54.7
TaL

'tbt. . 878.8 1470.9 483.2 1401.7 4234.5 3122.4 1704.4 4826.8 8798.6 9065.2 3302. 0 3620.6 24786.4 33841.7 100.0

Fuente: Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979 Y Planimetría.

<.
1\).
~
01
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zando con frutales, especialmente la clase (8) donde están incluídos los

misceláneos de río, donde precisamente se han desarrollado nuevas plan

taciones de parronales con riego por goteo.

Considerando que el uso potencial debe reflejar una situaci6n optimizada

de aprovechamiento del recurso suelo y que este uso potencial fija el

marco en que se estudiarían las distintas alternativas de mejoramiento

del regadío, se estim6 razonable aplicar para cada área de planificaci6n

los criterios que ha continuaci6n se indican :

Area Alta

Esta área se caracteriza actualmente por el fuerte predominio de la vid

sobre todo otro rubro productivo. Los viñedos implantados, ocupan te

rrenos de alta pendiente y cajas de río (misceláneos) gracias a las fa

vorables condiciones de clima del área. Aún cuando, el uso de este tipo

de suelos es objetable, la realidad ha demostrado que técnicas de riego

y manejo apropiado de estos suelos permiten utilizarlos con rentabilidad

satisfactoria. Por esta raz6n, a semejanza del planteamiento para el

Area Media, se ha incluido en el Area Alta un 30% de la clase (8) de ap

titud agrícola, como terrenos susceptibles de plantar con frutales en

los diferentes sectores de riego que conforman esta área.

Para la definici6n de los rubros permanentes y anuales del uso potencial

en cada sector de riego, se tuvo en cuenta la actual estructura produc

tiva de cada uno de ellos. Actualmente la vid predomina ampliamente en

el área y se observa que ella se desarrolla bien en todo tipo de terre

nos. Es razonable postular que cualquier superficie adicional que pu

diera regarse en los sectores de riego del Area Alta, sería destinada

con preferencia a este rubro. Por otra parte, en la actualidad no hay

fundamentos técnicos para proyectar a futuro un uso distinto del exis-
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tente. Se estimó que en el uso potencial la distribución de cultivos

será el siguiente :

Rubros permanentes: ocuparán porcentajes semejantes al conjunto de

frutales y vides existentes en la actualidad a nivel de cada sector

de riego. Sobre la totalidad de las superficies de clases de aptitud

agrícola (1) a (9) incluyendo un 30% de la clase (8) de cada sector

de riego se destinaron a rubros permanentes los siguientes porcenta

jes :

Sector 1 = 72 %

Sector 2 = 80,3%

Sector 3 = 72 %

Sector 4 = 72 %

Rubros anuales: las diferencias entre la totalidad de los terrenos

con aptitud agrícola, clases (1) a (9) incluyendo el 30% de la clase

(8) y los terrenos destinados a rubros permanentes de cada sector de

riego.

- Area Media

Esta área, por sus características de clima y suelo, tiene buenas condi

ciones para el desarrollo de ciertos frutales de hoja caduca y especial

mente para la vid. Además, el uso de sistemas de riego tecnificados,

han permitido, en la actualidad, plantar terrenos que técnicamente co

rresponden a clases no aptas para plantaciones. Considerando este hecho

se estimó conveniente incluir un 30% de la clase (8) de aptitud agríco

la, como terrenos susceptibles de ser plantados en el futuro. El 70%

restante de esta clase corresponderá a los suelos marginados y no culti

vables en los sectores de riego 5 y 6 del Area Media.
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Para determinar cuales terrenos se destinarán a rubros permanentes y/o

anuales, se consideró que la vid seguirá siendo a futuro el rubro perma

nente más importante, ella se desarrolla bien en todos los suelos clase

(1) a (9) de aptitud agrícola, además, en la actualidad los rubros per

manentes ocupan el 67% de la superficie total del área y es difícil que

este porcentaje descrezca en el futuro si se dispone de agua de regadío

con alta seguridad.

El uso potencial para esta área se proyectó, destinando

Rubros permanentes : el 80% del total de suelos de clase de aptitud

agrícola (1) a (4) de los sectores 5 y 6, Y entre el 60 y 65% de los

terrenos de clases de aptitud (5) a (9) (incluido el 30% de la clase

(8) de aptitud agrícola).

Rubros anuales: el saldo de terrenos con aptitud agrícola de ambos

sectores de riego (5 y 6) con excepción del 70% de la clase de apti

tud agrícola (8).

Area Baja

Esta área ofrece las mejores perspectivas para el desarrollo de frutales

de hoja persistente si existen condiciones de seguridad de riego. El

área total tiene 12.805 ha aptas para el crecimiento de frutales, no

obstante, se ha estimado que difícilmente se logre esa meta, aún cuando

se disponga de riego con seguridad 85%. Factores como: capacidad empre

sarial, capacidad de inversión de los agricultores, tamaño de los pre

dios agrícolas, demora en entrar en producción, riesgos implícitos en la

explotación de rubros de mercado difícil y altamente competitivo; fueron

considerados como limitaciones tendientes a reducir la meta potencial de

frutales en esta área.
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El uso potencial para esta área se proyectó destinando

Rubros permanentes : el 70% de la superficie total de las clases 1 a

4 de aptitud agrícola en cada sector de riego.

Rubros anuales : el saldo correspondiente al 30% de las clases con

aptitud frutal, más las superficies de clases no aptas para ese ru

bro, excluyendo la clase (8).



C U A D R O V.2.17

uso POTENCIAL DEL SUELO POR ARRAS DE PLAlfIFICACION y SECTORES DE RIEGO (en ha)

========================================================================================================
Area

Planificación

ALTA

Total Area
%

MEDIA

Total Area
%

BAJA

Total Area
%

TOTAL AREAS
ESTUDIADAS

%

Sectores
Riego

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

Permanentes

393,0
868,0
278,0
668,0

2.207,0
52

1.764,0
753,0

2.517,0
52

3.000,0
4.332,0

945,0
681,0

8.958,0
36

13.682,0
40

Anuales

152,3
212,5
108,0
260,2
733,0
17

685,8
293,1
978,9

20

2.008,0
3.636,2
1.054,6
1.803,4
8.502,2

34

10.214,1
30

Total Apt.
Agrícola

545,3
1.080,5

386,0
928,2

2.940,0
69

2.449,8
1.046,1
3.495,9

72

5.008,0
7.968,2
1.999,6
2.484,4

17.460,2
70

23.896,1
70

Sin Aptitud
Agrícola

333,5
390,3
97,2

473,5
1.294,5

31

672,6
658,3

1.330,9
28

3.790,6
1.097,0
1.302,4
1.136,2
7.326,2

30

9.951,6
30·

Totales

878,8
1.470,8

483,2
1.401,7
4.234,5

100

3.122,4
1.704,4
4.826,8

100

8.798,6
9.065,2
3.302,0
3.620,6

24.786,4
100

33.847,7
100

<.
1\).
(11
o

========================================================================================================
Fuente: Clasificación Aptitud Agrícola. Estudio de Suelos Valle del Elqui. C.N.R. - 1979 Y Planimetría.
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De la cifras indicadas en el Cuadro V.2.17 se desprende que

A nivel del área total estudiada:

El 70% de los terrenos bajo cota de canal tienen aptitud agrícola.

El 40% fue destinado a rubros permanentes (frutales y vides) y el 30%

a rubros anuales (anuales de larga y corta permanencia en el suelo).

A nivel de Areas de Planificación

En el Area Baja, el 70% de los terrenos bajo cota de canal tienen ap

titud agrícola, de ellos el 36% fue destinado a rubros permanentes y

el 34% a rubros anuales.

En el Area Media, el 72% de los terrenos bajo cota canal tienen apti

tud agrícola, habiéndose destinado a rubros permanentes el 52% y el

20% a rubros anuales.

En el Area Alta, del total de terrenos bajo cota de canal, el 69%

tiene aptitud agrícola, con un 52% destinado a rubros permanentes y

un 17% a rubros anuales.

Cabe hacer presente que en las áreas Media y Alta se incluyó un 30%

de la clase (8) de aptitud agrícola, clase que fue excluida en el

Area Baja.

En relación a los terrenos destinados a rubros permanentes en cada área,

se aprecia un aumento significativo de su importancia relativa desde un

36% en el Area Baja hasta un 52% en las áreas Media y Alta.
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Analizando el uso potencial propuesto para cada área de plani~icaci6n,

desde un punto de vista general e integral de las características del

valle del río Elqui, se concluye que en su concepci6n se han considerado

e integrado debidamente condiciones propias de cada área respecto a cli

ma, suelos y topogra~ía.
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3.1 PRACTICAS Y METODOS DE RIEGO

Los antecedentes para analizar la tecnología usada en el riego, fueron

obtenidos de la encuesta ya individualizada. Los métodos de riego, y su

importancia en cuanto a uso, se obtuvieron del empadronamiento realizado

por la Dirección General de Aguas.

Para caracterizar las prácticas de riego y el manejo actual del agua se

analizaron los siguientes aspectos:

1. Sistema de entrega de agua

2. Destino de las aguas nocturnas

3. Métodos de riego

4. Características de aplicación

5. Respuesta de los agricultores

del riego por surcos

en períodos de escasez

3.1.1 Sistemas de Entrega de Agua

El agua de riego, que reciben los agricultores, pued~ entregarse a tra

vés de un caudal contínuo durante todo el día y todos los días de la se

mana. Esta modalidad es la más común en el país y permite a los agri

cultores flexibilizar sus prácticas de riego. Así, el recurso se usa en

el momento que se desee, de acuerdo a sus necesidades. Otro sistema co

mún de entrega de agua es a través de turnos. En este caso los agricul

tores deben hacer uso del agua que les corresponde en períodos de tiempo

fijos, generalmente una vez por semana y durante cierto número de horas.

Esto implica, que deben emplear en la faena de riego volúmenes de agua

relativamente grandes, lo que dificulta la labor, aunque a su vez obliga

a ser eficiente en el uso del recurso.
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La mayoría de los predios del área de estudio, se encuentran sujetos al

sistema de turnos. La información obtenida de la encuesta se presenta

en el Cuadro V.3.1.

CUADRO V.3.1

SISTEMA DE ENTREGA DE AGUA SEGUN TAf.1AÑO DE PROPIEDADES

=============================================?==========================
Tipo de Entrega

Turno

Caudal Contínuo

Tamaño de Propiedades

Pequeño Mediano Mediano-Grande Grande

1-5 ha 5-15 ha 15-30 ha +30 ha

100% 93% 85% 60%

7% 15% 40%

========================================================================

3.1.2 Uso del Agua Nocturna

La distribución por turnos está estrechamente ligada con el buen uso del

agua nocturna.

El uso del agua durante la noche, no implica sólo el hecho de regar de

noche, sino también, incluye la acumulación de ella en tranques para re

gar al día siguiente en una forma más eficiente que si se regara direc

tamente de noche.

De acuerdo a la encuesta realizada, el 30% de los agricultores, ubicados

en el Area Baja, se ve en la obligación de regar de noche. El resto, es

decir, el 70% de los agricultores indica que el agua nocturna la acumula

en tranques de noche. Tales tranques son de uso comunitario o indivi-
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dual. Los turnos de riego se organizan para estos casos durante el día.

En las Areas Media y Alta del Valle, la situación es diferente, ya que

casi el 50% de los encuestados señala utilizar el agua nocturna directa

mente en riego.

3.1.3 Métodos de Riego
o

Los métodos de riego utilizados en las diversas áreas (Alta, Media y Ba

ja) y para los diferentes cultivos se indican en el Cuadro V.3.2.

CUADRO V.3.2
METanos DE RIEGO UTILIZADOS POR LOS AGRICULTORES

EN PORCENTAJES POR RUBROS Y POR DIAS

========================================================================
Cultivo

Frutales

Viña

Parronal

Método de Riego I Area Alta Area Media Area Bajal
Tendido 2 4 3 I
Bordes anchos 4 4 1
Taza 37 32 40
Surco 59 56 35
Surco en contorno 2 4 16
Goteo 2

100 100 100

Surco 55 35
Surco en contorno 44 59
Aspersión 1
Goteo 6

100 100

Surco 66 72
Surco en contorno 21 22
Goteo 13 4
Borde 2

100 100
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Continuación Cuadro V.3.2
========================================================================

I Cultivo Método de Riego AreaAlta Area Media Area Bajal
I I
IChacras Tendido 20 1 I
I Tendido mejorado 5 I
I Bordes anchos 2 I
I Surcos 70 72 56 I
1 Surcos en contorno 5 22 43
I Goteo 4
I 100 100 100
I
IHortalizas Tendido 9
I Bordes angostos 10
I Surcos 100 91 71

I Surcos en contorno 9 10
I 100 100 100
I
Praderas Tendido 67 83 40
Artific. Tendido mejorado 25 60

Bordes anchos 8 17
100 100 100

Praderas Tendido 100 80 100
Naturales Pretil 20

100 100 100

Cereales Tendido 25 100 40
Tendido mejorado 75 60

100 100 100
========================================================================
Fuente: Empadronamiento D.G.A. 1981.
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En dicho cuadro se observa que los cultivos hilerados, permanentes o

anuales, se riegan mayoritariamente por surcos. El método de surcos en

contorno, se usa en sectores donde las pendientes son más fuertes. Aún

cuando el riego por tendido es escasamente utilizado, en este tipo de

cultivos, merece mencionarse como una mala práctica.

En frutales tiene importancia el riego por tazas, que consiste en reali

zar pretiles alrededor de cada árbol o cada dos o tres, en terrenos pla

nos. En esta modalidad de riego el escurrimiento superficial es bajo,

quedando la mayor parte del agua aplicada y retenida al interior de los

pretiles.

El riego por goteo, de reciente introducción, es utilizado por un por

centaje aún bajo de agricultores. Se usa principalmente en parronales

del Area Alta del valle. Este sistema se usa, fundamentalmente, para

incorporar terrenos de escaso o ningún valor agrícola, que no podrían

cultivarse utilizando métodos de riego tradicionales.

En los cultivos de cobertura densa se utiliza, fundamentalmente, el rie

go por tendido. En este método de riego el agua se conduce por medio de

regueras, ubicadas en las partes altas. Ellas se van "taqueando" cada

cierta distancia para producir la inundación de los terrenos circundan

tes. Este sistema emplea grandes volúmenes de agua; se caracteriza por

presentar una baja eficiencia de aplicación, aunque en la zona existen

agricultores que han realizado algunas mejoras en el uso de este método.

Estas consisten básicamente en emparejamiento del suelo y uso de regue

ras en contorno, con ello se logra una mejor uniformidad en la aplica

ción del agua y una menor erosión de las regueras para riego.

Si bien el riego por bordes tiene escasa importancia en el valle, este

método de riego podría sustituir al riego por tendido, en aquellos
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sectores del valle en que las condiciones de profundidad y topografía

del suelo lo permitan. Este método consiste básicamente en platabandas

anchas niveladas en sentido longitudinal y transversal, delimitadas por

pretiles en el sentido del riego. El agua se entrega por una acequia

principal, distrihuyéndose, uniformemente, a todo el ancho de la plata

banda, con un avance parejo a lo largo del borde. Este método permite

un riego eficiente y uniforme.

3.1.4 Características de la Aplicación del Riego por Surcos

Siendo el riego por surcos el más utilizado y en una superficie mayor

que el resto de los métodos existentes, se pasa a caracterizar la forma

en que se lo emplea. Los parámetros considerados para su estudio fue

ron:

- Cantidad de agua aplicada por surco

- Largo de surco

- Tiempo de riego

Los caudales utilizados están definidos, principalmente, por la cantidad

de agua que disponen los agricultores en el momento de regar y la nece

sidad de avanzar rápido. Se da importancia secundaria a aspectos como

tipo de suelo y pendiente del terreno.

En cuanto al largo de surco, no se pudo determinar la existencia de cri

terios definidos. El tipo de cultivo es el que más define el largo de

surco, ello más bien por problemas de pago de tratos de limpia y de co

secha que se hacen por surco. Se señala también factores como pendiente

del terreno y tipo de suelo que definen su largo. La forma del potrero

es un factor determinante en establecer los largos de surcos en super

ficies de poca extensión.
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El tiempo de riego usado, se señala en el Cuadro V.3.3. La mayor parte

de los usuarios (80% del Area Baja) del valle, da por terminado el riego

antes que el agua llegue al final del surco. En el Area Media y en el

Area Alta hay una tendencia a dar riegos más duraderos. Un 50% de los

agricultores del Area Alta da por terminado el riego cuando el agua lle

ga al final del surco y un 4~~ de los agricultores del Area Media, algún

tiempo después que el agua ha llegado al final.

Es obvio, que no existe un criterio técnico en el uso del riego por sur

cos, especialmente en lo que se refiere a caudales y tiempos de riego

usados. El agricultor prefiere hacer "rendir el agua" antes que reali

zar una práctica de riego que le permita asegurar un buen abastecimiento

hídrico a la planta y un control del proceso erosivo.

CUADRO V.3.3

TIEMPO DE RIEGO UTILIZADO EN EL RIEGO POR SURCOS

========================================================================
Area

Alta

Se cambia la postura

a) Antes que el agua llegue al

final del surco 14%

b) Cuando llegal al final 50%

c) Poco después que llega al fi-

nal del surco 36%

Area

Media

30%

30%

40%

Area

Baja

80%

12%

========================================================================
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3.1.5 Respuesta de los Agricultores en Período de Escasez de Agua

Unánimemente los agricultores encuestados opinan que el agua es escasa

todos los años, especialmente durante el verano. Esto históricamente,

los ha llevado a cultivar una superficie inf'erior a la potencialmente

regable. Para decidir qué superf'icie será sembrada en un año toman en

cuenta los derechos de agua que poseen, asociados a los pronósticos de

caudales esperados, según la cantidad de nieve acumulada en el patio del

embalse La Laguna, que proporciona la Junta de Vigilancia del río Elqui

y lo lluvioso del invierno anterior y el actual. Con ello, la superf'i

cie sembrada varía de año en año y dentro del transcurso del año. Por

medio de la encuesta realizada en el área, se intentó conocer, en una

f'orma cualitativa, cuál es la estrategia de acción que siguen los agri

cultores en los años de menor disponibilidad. Los resultados obtenidos

se presentan en el Cuadro V.3.4.

CUADRO V.3.4

RESPUESTA DE LOS AGRICULTORES EN LOS AÑos DE ESCASEZ DE AGUA

========================================================================
Area Area Area

Alta Media Baja

a) Riegan menos todos los cultivos 61% 56% 42%

b) Abandonan algunos cultivos para

regar mejor el resto 23% 3% 18%

c) Inicialmente se deciden por si-

tuación a) pero si la situación

empeora se deciden por la situa-

ción b) 8% 21%

d) No contestan o no dan información/ 8% 41% 19%

========================================================================
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En el Area Alta, un 61% de los encuestados indic6 regar menos todos los

cultivos. Esta actitud es atendible, si se toma en consideraci6n que

alrededor del 77% de la superficie cultivada está dedicada a cultivos

permanentes. Dejar de regar, implica no s6lo afectar la producci6n del

año, sino también la del año siguiente.

En el Area Baja del valle (Vegas, Bellavista, Pampa, Altovalsol), un 42%

de los agricultores riega menos todos los cultivos; sin embargo, un nú

mero levemente superior al 20% de ellos expres6 que primero riega menos

todos los cultivos y si el problema se agudiza abandona parte de ellos y

riega mejor aquellos más rentables.

En términos generales, se puede decir que la tendencia es regar menos

todos los cultivos. Es importante señalar que regar menos implica nece

sariamente obtener rendimientos menores que los normales, sin que los

costos de producci6n disminuyan en la misma proporci6n. Esta situaci6n

señala que la posibilidad de disponer de mayor seguridad de riego, es

prioritaria desde el punto de vista de rentabilidad de la empresa agrí

cola.

3.1.6 Bases para \D1 Mejoraaiento de las Praicticas de Riego a Nivel Pre

dial.

Un mejoramiento en la tecnología de riego a nivel predial implica un me

joramiento simultáneo del sistema de regadío extrapredial. En este sen

tido la primera prioridad es dar mayor seguridad de riego durante el año

y entre años diferentes. El agricultor está perfectamente consciente de

su dependencia del agua de riego y, por tanto, es permeable a la utili

zaci6n de técnicas de mejoramiento.



V.3.10

De hecho, existen en el área, numerosas evidencias de mejoramiento de

riego realizadas por los agricultores. Ellas han significado inversio

nes de alto valor, tales como, túneles y canales construidos en roca,

obras de conducción revestidas, tranques de acumulación, introducción de

riego presurisado, pozos, etc.

Esta situación indica que existe receptividad al uso de técnicas de me

joramiento dado lo escaso del recurso. Este mejoramiento sólo se podrá

alcanzar una vez que se ponga en práctica un adecuado programa de asis

tencia, que será diseñado en forma conjunta con el Plan de Desarrollo

Agrícola del Valle.
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3.2 TASAS DE RIEGO UNITARIAS

3.2.1 Evapotranspiraci6n para Diversos Col-tivos

La demanda de agua de los cultivos puede estimarse a partir de diversas

fórmulas. Con éstas se calcula la evaporación de un área con caracte

rísticas climáticas homogéneas.

La seleccción de los métodos para estimar la evaporación, como elemento

climático, depende básicamente de la disponibilidad de información me

teorológica en el área. En general, si existe la medición directa de la

evaporación a partir de un "Tanque de Evaporación Clase A", ésta será la

medida más aconsejable a usar para determinar la evapotranspiración de

referencia.

Evapotranspiraci6n de Referencia

Los antecedentes climáticos del valle de Elqui, desde el punto de vista

de la demanda hídrica, se pueden analizar, adecuadamente, dentro de la

estructura dada al valle, en cuanto a sus tres Areas de Planificación.

El Area Alta, representada por la estación meteorológica de Rivadavia;

el Area Media, representada por la Estación Meteorológica de Vicuña y el

Area Baja, representada por la Estación Meteorológica de La Serena. En

el Cuadro V.3.5 se presentan las características generales del clima de

acuerdo con esta división.
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CUADRO V.3.S

CARACTERISTICAS mIDIAS (CON DESVIACIOH ESTANDAR) DE LAS VARIABLES

tmmOROLOGlCAS QUE DIFERENCIAR EL CLIUA DE LAS TRES AREAS

========================================================================
(Rivadavia) (Vicuña) I (La Serena) I

Humedad relativa 53 (.t 5 ) 65 (±2) I 79 (±2)

Vientos (km/h) 2,4 (+0,6) 9,7 (±1,6) I 11,4 (±3,1) I
Temperatura media 17,8 (±2,7) 16,6 (±2,9) I 14,1 (±2,1) I
Evaporación (mm/año) 2.022 2.100 I 1.094 I

========================================================================
Fuente : Anexo V.A.1.2

Se seleccionaron estas tres estaciones meteorológicas como representa

tivas de cada área, principalmente porque sólo en ellas se mide la eva

poración en "Tanque de Evaporación Clase A"; Y es esta variable meteo

rológica la que se usará para estimar la demanda de agua en el valle.

En el Cuadro V.3.6 se presenta la evaporación de "Tanque Clase A", para

cada área del valle del río Elqui correspondiente, de las estaciones me

teorológicas seleccionadas.
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CUADRO V.3.6

EVAPORACION DE TANQUE CLASE A (IIIIII/mes)

PARA CADA UNA DE LAS ARRAS DEL VALLE DE ELQUI

=============================================================================

A R E A S

ALTA

I (Rivadavia)

MEDIA

I (Vicuña INIA)

BAJA

I (La Serena)

=============================================================================

Fuente: Información de cada estación.

Con esta división del valle y siguiendo la metodología descrita en FAO

N° 24, se calculó la evapotranspiración de referencia (E ) d do e acuer o a

la siguiente ecuación :

E = E * k (1)o b p
donde

E = evapotranspiración de referencia
o

Eb = evaporación de Bandeja Clase A

K = coeficiente que relaciona la evaporación de bandeja con la
p

evapotranspiración de referencia. El coeficiente k depen
p

de de factores climáticos y de ubicación de la bandeja con

respecto al medio ambiente que la rodea.
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La selecci6n de los coeficientes "k " se realiz6 considerando el prome
p

dio de las características meteoro16gicas de cada área.

Dado que no es posible contar con antecedentes precisos, relativos al

estado del ambiente físico circundante a los respectivos "Tanques de

Evaporaci6n" durante el año, y la escasa variaci6n de las condiciones

promedio en cada sitio, se justifica la selecci6n de un valor único

anual que relaciona la Evaporaci6n de Tanque con la Evapotranspiraci6n

de referencia. Los valores seleccionados son

Area Alta k = 0,80p
Area Media k = 0,70p
Area Baja k = 0,73

P

Con los coeficientes indicados se estim6 la Evapotranspiraci6n de refe

rencia (E ) para cada una de las áreas del valle de Elqui.o

En el Cuadro V.3.7 se presenta la Evapotranspiraci6n de referencia, es

timada a partir de la ecuaci6n (1), para cada una de las áreas en las

que se dividi6 el valle de Elqui.



V.3.15

CUADRO V.3.7

EVAPOTRANSPlRACION DE REFERENCIA <_mes)

==========================================================

A R E A S

M E S ALTA MEDIA BAJA

Mayo 84,0 67,9 46,7

Junio 64,8 55,3 27,0

Julio 67,2 59,5 21,9

Agosto 80,8 79,8 29,9

Septiembre 117,6 101,5 48,2

Octubre 158,4 151,2 82,5

Noviembre 184,8 167,3 89,1

Diciembre 203,2 199,5 117,5

Enero 200,8 195,3 109,5

Febrero 199,2 164,5 94,9

Marzo 148,8 142,8 83,2

Abril 108,0 85,4 48,2

TOTAL 1.617,6 1.476,0 798,6

==========================================================

Fuente Elaboraci6n de los Consultores.
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3.2.3 Evapotranspiracl6n Real de los Cul'tivos

Con los antecedentes obtenidos de E se procedi6 a calcular la evapo
o

transpiraci6n real de los cultivos, de acuerdo a la ecuaci6n (2)

donde

Et = evapotranspiraci6n real del cultivo (m3/mes).

K = éoeficiente de cultivo que depende del estado de desarrolloc
del cultivo, su grado de cobertura y época de siembra.

Los coeficientes de cultivo se obtuvieron por interpolaci6n gráfica, de

acuerdo a la metodología FAO N° 24. Estos se estimaron para la mayoría

de las especies posibles de cultivar en cada una de las áreas, de acuer~

do a la estructura de cultivos de la situaci6n actual, considerándose

algunos nuevos cultivos con posibilidades para la situaci6n fUtura.

Los valores numéricos para cada cultivo aparecen en el Cuadro V.3.9.

Con estos antecedentes se calcu16 la evapotranspiraci6n real, la que

aparece en el Cuadro V.3.l0 para cada una de las áreas.

Debido al gran número de especies consideradas, se procedi6 a agrupar

los cultivos en rubros. A cada uno de éstos se le asign6 una evapo

transpiraci6n que corresponde a aquellos cultivos de mayor superficie

(Cuadro V.3.8), durante la época que se cultivan y que presentan valores

de evapotranspiraci6n (Cuadro V.3.l0) que, se considera, no serán limi

tantes para otras especies dentro de cada rubro.
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Los rubros considerados son los siguientes

==================================================

R u b r o

Cultivos permanentes

Praderas

Cereales

Cultivos de verano

Cultivos de invierno

Vides

Frutales

Cultivo de re~erencia

Alcacho~a

Al~al~a

Trigo

Papa cosecha

Papa primor

Vides

Cítricos/paltos

==================================================

En el Cuadro V.3.11 se presenta la evapotranspiraci6n real por rubro.



C U A D R O V.3.8
USO DEL SUELO AÑo 1980/81.

RUBROS Y ESPECIES POR AREAS Y AREA TOTAL

=============================~======================== ===================================================

IVALLE ELQUI I AREA ALTA AREA MEDIA AREA BAJA TOTAL
I CULTIVOS I Ha Ha Ha ha
I I
IVides I 1. 341,7 1.694,3 97,0 3.133,0
IParronal I 695,0 1.580,3 97,0 2.372,3
IViña I 646,7 114,0 760,7
I I
IFrutales I 118,1 174,4 1.090,0 1.382,5
IPaltos I 16,5 69,8 124,2 210,5
IChirimoyos I 272,5 272,5
¡Cítricos I 2,4 24,4 293,2 320,0
¡Nogales I 5,9 199,5 205,4 <:
[Papayos 1 178,8 178,8

.
úJ

IDamascos I 50,8 29,6 80,4
.....

IDuraznos I 42,5 34,9 77,4 ())

IVarios I 15,7 21,8 37,5
I I
IC.Permanentes I 19 327,7 346,7--IAlcachofas I 198,2 198,2
IPepinos I 19 129,5 148,5
I I
IC.Anuales I 294,7 (131,7) 582,8 (261,6) 7.141,8 (2.791,2) 8.019,3 (3.184,5)
IPapas I 266,8 (80,0) 385,2 (115,6) 6.408,0 (1. 922,4) 7.060,0 (2.118,0)
IMaíz I (26,0) (47,1) (705,2) 778,3
IPorotos I (25,7) (31,4) (78,4) 135,5
IRepollo,colifl.I 12,5 24,0 197,9 I 234,4 I
I'Zapallo I (30,8) (46,2) I (77,0)1
IHabas,arvejas I 15,4 21,0 112,1 I 148,5 I
IAjí I 8,4 (8,4) 11,0 (11,0) I 19,4 (19,4) I
ICebollas I 31,8 90,1 I . 121,9 I
ITomate I 28,3 (28,3) 28,0 (28,0) I 56,3 (56,3) I
IZanahoria I 32,0 47,7 I 79,7 I
\Lechuga

\
17,0 120,2 I 137,2 I

Poroto Verde 17,1 94,4 I 111,5 IIVarios I 18,0 32,4 I 50,4 I



Continuación Cuadro V.3.8

===========================:=============================================================================
VALLE ELQUI

CULTIVOS

Cereales
Trigo
Cebada

AREA ALTA
Ha

4,3
4,3

146,3
112,7

33,6

AREA MEDIA
Ha

~
1,6

45,9
34,0
11,9

AREA BAJA
Ha

873,0
768,2
104,8

1.215,4
862,9
352,5

TOTAL
ha

878,9
774,1
104,8

1.407,6
1.009,6

398,0

1. 707 ,3

382,6

17.257,9

<:.
w.

=========================================================================================================
* : Estratos excluídos del proyecto de desarrollo.
(): Doble cultivo (verano).
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COEFICIENTES DE CULTIVO K
e

============================================================================================
ICULTIVO MAY I JUN I JUL I AGO 1 SEP 1 OCT I NOV I DIC 1 ENE FEB I MAR 1 ABR
IAlcachofa 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,751 0,75 0,251 0,451 0,65
1Alcachofa 1 1 I 0,271 0,451 0,641 0,751 0,75/ 0,75 0,251 0,45/ 0,65
IPapa primor I 0,40 0,55 0,851 1,041 I I / I I
IPapa cosecha I 1 1 0,251 0,651 0,981 1,08 1,001 0,701
IPoroto verde I 0,451 0,951 0,971 1 1 1 /
IPoroto verde 1 1 1 0,441 0,70 0,951 / I
IPoroto verde 1 / 1 I I 0,36 0,611 0,561
IPoroto granda / I I 0,401 0,60 0,921 0,95 1 I <IPoroto seco I 1 0,40/ 0,60 0,921 0,95 0,851 1

.
w

/Repollo 0,27 0,32 0,40 0,651 0,941 0,951 1 I I
.
1\)

IRepollo I I 0,301 0,55 0,98/ 1 1
o

IPimiento I 1 I 0,24 0,30 0,391 0,921 0,95 -j0
IZanahoria 0,35 0,35 0,401 0,801 1,001 0,70 I I
IZanahoria 1 0,351 0,401 1,00 0,70 1 1
IPepino dulce 0,95 0,95 0,301 0,341 0,25/ 0,80 0,95 0,95 0,95 0,951 0,95
IMaíz granado 0,301 0,42 1,01 1,07 1,08 1,00 0,401
IMaíz choclo 0,30 0,401 1,02 1,05 1,08 I
ICucurbit. 1 0,28 0,38 0,85 0,98 0,95 0,751
ITrigo 0,30 0,35 0,42 0,67/ 0,97 1,05 1ICebolla 1 0,35 0,65 0,92 0,96 0,90 0,751
IAjo/cebolla 0,35 0,65 0,90 0,90 0,901 0,90 0,80 1IManí 1 0,32 0,40 0,55 0,95 0,95 0,601
ITomate 0,63 0,98 1,05 0,60 1 0,401 0,42
IAlfalfa 0,70 0,69 0,69 0,70 0,73/ 0,75 0,80/ 0,80 0,80/ 0,80 0,781 0,75
IChirimoyo 1,10 1,03 0,95 0,85 0,75/ 0,501 0,75/ 0,87/ 0,95 1,001 1,06
IPapayo 0,55 0,65 0,70 0,74 0,781 0,80 0,801 0,801 0,751 0,70 0,691 0,68
ICitrus/palto 0,92 0,90/ 0,86 0,86 0,87/ 0,90 0,92/ 0,951 0,951 0,96 0,941 0,94
IVid

0,38\ 0,61\
0,25\ 0,45\ 0,60 0,70\ 0,70\ 0,65\ 0,55 0,45\ 0,35

ITomate (Lnvv ) 0,66 0,63 0,63
============================================================================================



CUADRO V.3.10
EVAPO'l'RANSPIRACIOII DE CULTIVOS aa3/ha

========================================================================================================================
CULTIVO I~I JUN JUL AGO SEP I OCT I NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL

A R E A A L T A
Vid 202 529 950 I 1.294 1.422 1.305 1.096 670 1 7.468
Alfalfa 588 447 464 566 859 1.188 I 1.478 1.626 1.606 1.594 1.175 810 112.391
Trigo 194 235 339 798 1.536 1 1.940 1 5.032
Papa cosecha 396 1 1.201 1.991 2.168 1.192 1.046 1 8.794
Papa temprana 336 356 571 840 I 1 2.103
Frutales 773 583 578 695 1.023 1.426 I 1.700 1.930 1.908 1.912 1.414 1.015 113.942

A R E A M E D I A
Papa temprana 272 304 506 830 1.912 <Papa tardía 393 1.087 1.955 2.090 1.645 7.170 .

ú.l
Poroto verde(l) 359 964 1.482 2.805 .

f\)
(2) 662 1.255 1.895 3.815 ~

(3) 691 800 837 2.299
Poroto granado 605 1.004 1.835 1.855 5.299
Poroto cosecha 605 1.004 1.835 1.855 1.398 6.697
Ají primor 239 355 1.726 1.171 1.796 1.855 1.152 7.294
Maíz grano 305 605 1.706 2.155 2.109 1.645 8.525
Maíz choclo 239 406 1.058 1.673 3.376
IMelón 423 636 1.696 2.109 1.481 7.404
ICebolla 454 1.087 1.796 1.875,..- 1.481 1.071 7.764
IZapallo 239 406 1.058 1.673 2.135. 2.135 5.511
1Tomate 421 542 613 479 571 367 2.993
1Alfalfa 475 382 417 559 741 1.119 1.271 1.576 1.562 1.299 1.114 649 10.894
IVid 200 457 907 1.171 1.397 1.269 905 643 6.949
IDuraznero 506 758 1.066 1.739 1.924 2.294 2.148 1.481 1.214 13.130
ICitrus/
Ipalto 611 498 518 694 903 1.361 1.539 1.895 1.855 1.579 1.342 803 13.598
============================================================================--===================--=======================



CONTINUAcrON CUADRO V.3.10

==============================================================================~~========================================

I CULTIVO MAY JUN JUL AGO SEP I OCT , NOV DIC ! ENE FEB MAR ABR TOTAL /
I 1
I A R E A B A J A IIAlcachofa 350 203 164 224 361 I 619 668 881 I 821 237 374 313 5.215
IAlcachofa * 81 217 I 530 668 881 I 821 237 374 313 4.128 ,,
IPapa p. 108 120 254 501 I I 983 /I
IPapa c. , 206 579 1.152 I 1.183 949 583 4.652 /
IPoroto verde(l) 135 458 I 800 I 1.393 /-
I (2) I 363 623 1.117 i 2.103 I
I (3) I 1: 399 583 467 1.449 /
/Poroto granado / 330 534 1.081 I 1.040 2.985 II

IPoroto cosecha I 330 534 1.081 I 1.040 807 3.792 ,
IRepollo * 126 86 88 195 453 , 784 I 1.732 1<I
!Repollo / * 247 490 1.152 I 1.889 I .
IPimiento / * 282 1; 329 370 766 458 2.205 ,~

IZanahoria(l) 95 77 120 385 I 825 623 1: 2.125 /~
I (2) 169 I 330 891 823 t 2.213
IPepino dulce 443 256 * 90 164 / 396 712 1.117 I 1.007 901 794 457 5.311
IMaíz grano 145 I 346 900 1.258 & 1.183 5.114
/Maíz choclo 90 193 I 841 935 1.269 ~ 3.328
IMel6n ** I 231 338 999 I 1.073 902 624 4.167
ITrigo 81 77 126 323 I 800 935 I 2.342
ICebolla I * 289 579 1.082 t 1.051 854 624 4.478
/Ajo cebolla 164 176 197 269 434 / 742 712 I 2.694
IManí / 264 356 646 I 1.040 902 499 3.707
ITomate ** 294 265 230 180 I I * 333 202 1.504
IAlfalfa 327 186 151 210 352 I 619 712 940 I 876 759 657 361 6.150
I / I'Frutales I
IChirimoyo 514 278 208 254 361 I 445 881

I
953 902 832 511 6.139

IPapayo 257 176 153 221 376 I 660 712 940 821 664 574 328 5.882
IVid 75 217 I 495 623 823 712 522 374 169 4.010
ICitrus/ I 1.117 Ilpalto 430 243 188 257 419 742 819 1.040 911 791 453 7.410
============================--=================================================~=================================--======

* · transplante·** · mel6n-sandía-zapallo·Nota: Et para frutales se calcul6 considerando huertos enmalezados.



CUADRO V.3.!!
EVAPOTRANSPIRACION CULTIVOS DE REFERENCIA (m3/s)

========================================================================================================================
'CULTIVO METOnol MAY JUN JUL AGO SEP I OCT 1 NOV DIC ENE FEB MAR ABR I TOTAL I
I RIEGOI I m3 ,
1 I A R E A A L T A I
ICult.Perm. S I - 1 - , - 1 - I - I - 1 - I - I - I - I - I - I I
'Praderas T I 588 1 447 1 464 1 566 I 859 I 1.188 1 1.478 1 1.626 I 1.606 I 1.594 I 1.175 1 810 112.391 I
1Cereales T I 1 194 1 235 1 339 I 788 I 1.536 1 1.940 1 I I I I I 5.032 I
ICult.verano S I , I I I 1 396 I 1.201 1 1.991 I 2.168 I 1.992 I 1.046 , I 8.794 I
ICult.Invier. S I 336 I 356 , 571 , 840 I I 1 1 I I 1 I I 2.103 I
IP.Naturales T 1 588 I 447 I 464 1 566 , 859 1 1.188 1 1.478 I 1.626 1 1.606 I 1.594 1 1.175 1 810 112.391 I
'Vides S 1 1 1 I 202 I 529 1 950 I 1.294 , 1.422 I 1.305 I 1.096 I 670 1 , 7.468 IIFrutales S I 773 I 583 1 578 I 695 1 1.023 1 1.426 I 1.700 1 1.930 I 1.908 I 1.912 1 1.414 I 1.015 113.942 ,
I 1, A R E A M E n 1 A I
ICult.Perm. S - I - I - I - 1 - , - 1 - 1 - I - 1 - 1 - 1 - I - '<IPraderas T 475 I 382 1 417 I 559 I 741 1 1.119 I 1.271 I 1.576 1 1.562 1 1.299 1 1.114 1 649 111.164 ,.
ICereales T I 166 1 208 1 335 I 680 I 1.467 1 1.757 I I I 1 I I 4.613 ,~

ICult.verano S ,
I I 1 I 393 I 1.087 I 1.955 I 2.090 1 1.645 1 1 , 7.nO I~

ICult.invier. S 272 1 304 1 506 1 830 ,
1 1 1 I I 1 1 1 1.912 ,

IP.Naturales T 475 I 382 1 417 I 559 I 741 I 1.119 1 1.271 I 1.576 I 1.562 1 1.299 I 1.114 I 649 111.164 I
IVides S 1 I 1 200 I 457 I 907 1 1.171 1 1.397 1 1.269 I 905 I 643 I 1 6.949 I
1Frutales S 611 1 498 , 518 1 694 I 903 I 1.361 1 1.539 I 1.895 I 1.855 I 1.579 1 1.342 I 803 113.5~8 I,

1
1 A R E A B A J A 1
ICult.Perm. S 350 203 164 224 1 361 619 I 668 881 821 237 374 313 5.215 1
1Praderas T 327 186 151 210 1 352 619 I 712 940 876 759 657 361 6.150 I
1Cereales T 81 77 126 I 323 800 1 935 2.342 I
ICult.verano S , I 206 I 579 1.152 1.183 949 583 4.652 I
ICult.invier. S lOS 120 254 I 501 I 983 I
IP.Naturales T 327 186 151 210 1 352 619 1 712 940 876 759 657 361 6.150 1
IVides S 75 I 217 495 1 623 823 712 522 374 169 4.010 1
IFrutales S 430 243 188 257 I 419 742 I 819 1.117 1.040 911 791 453 7.410 1
========================================================================================================================

T : tendido
S : surco
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3.2.4 Tasa de Riego Unitaria

La tasa de riego, definida en términos mensuales, es el volumen de agua

que es necesario considerar en la formulaci6n de proyectos de riego, de

terminado por la evapotranspiraci6n mensual del cultivo y la eficiencia

de aplicaci6n de los métodos de riego utilizados.

La tasa de riego para los cultivos del valle se calcu16 de acuerdo a la

ecuaci6n (3) :

TRU = E/e

TRU = tasa de riego unitaria

Et = evapotranspiraci6n real

e = eficiencia método de riego

En esta ecuaci6n el factor e, es el más difícil de establecer en el va

lle.

Los antecedentes que existen en diversos estudios realizados en el país

sobre eficiencia de aplicaci6n del agua de riego, a nivel predial, son

muy escasos. Mediciones efectuadas en diversas regiones dan como efi

ciencias de aplicaci6n, para el riego por surcos del orden del 25 a 30%

como mínimo, hasta valores superiores al 65-85%. Estos últimos valores

sin embargo, están muy cercanos al máximo que el método por diseño puede

alcanzar.

Además al tener presente la larga tradici6n de riego en el valle del El

qui, la cual se ha desarrollado sin la adecuada asistencia técnica, cabe

señalar que tanto errores como bondades en la utilizaci6n y diseño del

riego por surcos se han transmitido y son utilizados, indistintamente, a

lo largo del valle.
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Por estos motivos, un valor de eficiencia para el riego por surcos en el

valle, como promedio del 45%, refleja un manejo adecuado del agua compa

rativamente con otras regiones del país y está distante, del máximo te6

rico del riego por surco, cercano al 65%.

El otro sistema de riego en el valle del Elqui es el riego por tendido,

la eficiencia de aplicaci6n para este método, que se considera adecuado

para las condiciones del valle, es del 30%, teniendo en cuenta evalua

ciones realizadas en otras regiones del país (Informe Técnico, INIA).

El riego por goteo, de reciente introducci6n en el valle, s6lo represen

ta un bajo porcentaje de la superficie, aunque deberá ser adecuadamente

considerado a futuro; la eficiencia de riego en este método será del 75%

(Garcia Huidobro y Tortello, 1985).

El cálculo de la tasa de riego para cada uno de los cultivos que se rea

lizan en el valle aparece en el Cuadro V.3.12. En este cálculo se han

considerado dos eficiencias de riego para la situaci6n actual.

Todos los cultivos escardados (papas, porotos, maíz, me16n, etc.) así

como los frutales y vides se riegan principalmente por surcos; los úni

cos cultivos que se riegan por tendido son los cereales y praderas.



e u A D R o V.3.12
TASA DE RIEGO UNITARIA PARA OOLTIVOS (m3/ha)

Surco: ef'iciencia = 0,45 Tendido: ef'iciencia = 0,30 Goteo : ef'iciencia = 0,75

========================================================================================================================

- 116.596
- I 9.957

2.700 141.303
116.773
119.542
I 4.673

2.256 /30.982

A R E A A L T A
1.176 2.111 I 2.876

705 1.267 I 1.725
2.863 3.960 I 4.927
2.660 5.120 I 6.467

880 I 2.669
I

2.273 3.169 I 3.778

I
1
11.960
I
I
I 747
11. 718

I CULTIVO MET I MAY JUN JUL AGO SEP I OCT I NOV DIC ENE FEB MAR ABR , TOTAL I
I I
I I
IVid S 449 3.160 2.900 2.436 1.489 I
1 G 269 1.896 1.740 1.461 893 1
IAlfalfa T 1.490 1.547 1.887 5.420 5.353 5.313 3.917 I
ITrigo T 647 783 1.130 I
IPapa cosecha S 4.424 4.818 2.649 2.324 I
/Papa tempr. S 791 1.269 1.867 I
¡Frutales S 1.296 1.284 1.544 4.289 4.240 4.249 3.142 1

I I~
lAR E A M E D 1 A l.
IPapa primor S 604 I 676 1.124 I 1.844 I , 1 4.249 I~

IPapa tardía sil I 873 I 2.416 4.344 4.644 3.656 115.933 l~
[Por-oto v , (1)sil 798 2.142 1 3.293 I I 6.233 I
I (2)sil I 1.471 I 2.789 4.211 I 8.471 1
I (3)sil I I 1.536 2.380 1.860 I 5.776
IPoroto gran.sil I 1.344 I 2.231 4.078 4.122 111.776
IPoroto COSo sil I 1.344 I 2.231 4.078 4.122 3.107 114.883
IAjí primor sil 531 789 I 1.613 2.602 3.991 4.122 2.560 116.208
IMaíz grano sil 678 I 1.344 3.791 4.789 4.687 3.656 118.944
IMaíz choclo sil 531 902 I 2.351 3.718 1 7.502
IMelón sil I 940 1.413 3.769 4.687 3.291 114.100
ICebolla sil I 1.009 2.416 3.991 4.167 3.291 2.380 117.253
IZapallo sil 531 902 I 2.351 3.718 4.744 4.744 116.991
ITomate S 936 I 1.204 1.362 I 1.064 I 1.269 816 1 6.651
IAlfalfa T 1.583 I 1.273 1.390 I 1.863 2.470 1 3.730 4.237 5.253 5.207 4.330 3.713 2.163 137.213
IVid sil 444 1.016 I 2.016 2.602 3.104 2.820 2.011 1.429 115.442
IDuraznero S I 1.124 I 1.684 2.369 I 3.864 4.276 5.098 4.773 3.291 2.698 129.178
ICi trust I I I I
IPalto S 1.358 1, 1.107 1.151 I 1.542 I 2.007 I 3.024 3.420 4.211 I 4.122 I 3.509 I 2.982 1.784 130.217

~=======================================================================================================================



CONTlNUACION CUADRO V.3.12
========================================================================================================================

CULTIVO MET MAY JUN JUL AGO SEP I OCT I NOV DIC ENE FEB MAR ABR 1 TOTAL 1

I
A R E A B A J A I

Alcachofa S 778 451 364 498 802 1.376 1.484 1.958 1.824 527 831 696 11.589 I
Alcachofa S 180 482 1.178 1.484 1.958 1.824 527 831 696 9.173 I
Papa primor S 240 267 564 1.113 2.184 I
Papa cosecha S 458 1.287 2.560 2.629 2.109 1.296 10.338 I
Poroto verde S 300 1.018 1.778 3.096 I
Poroto verde S 807 1.384 2.482 4.673 I
Poroto verde S 887 1.296 1.038 3.221 1
Poroto gran. S 733 1.187 2.402 2.311 6.633 I
Poroto seco S 733 1.187 2.402 2.311 1.793 8.426 I
Repollo taro S 280 191 196 433 1.007 1.742 3.849 I
Repollo prim.S 549 1.089 2.560 4.198 I
Pimiento S 1.384 627 731 822 1.702 1.018 4.900 I
Zanahoria(l) S 211 171 267 856 1.833 1.384 4.722 I <

(2) S 376 733 1.980 1.829 4.918 I W
Pepino dulce S 200 364 880 1.582 2.482 2.238 1.836 1.202 1.018 11.802 I ~
Maíz grano S 322 769 2.000 2.796 2.629 2.109 740 11.365 1 ~
Maíz choclo S 200 429 1.869 2.078 2.820 7.396 I
Cucurbit. S, 513 751 2.220 2.384 2.004 1.384 9.259 ,

'Cebolla S 1 642 1.287 2.404 2.335 1.898 1.387 9.953 1
lAja/cebolla S I 364 391 438 598 964 1.649 1.582 5.986 ,
ITomate S I 653 589 511 400 740 449 3.342 I
1Maní S I 587 791 1.436 2.311 2.004 1.109 8.238 I
ITrigo T I 270 256 420 1.077 2.667 3.111 , 7.807 ,
IAlfalfa T 11.090 620 503 700 1.173 2.063 2.373 3.133 2.920 2.530 2.190 1.203 /20.498 ,
IChirimoyo S 11.142 618 462 564 802 989 1.958 2.118 2.004 1.849 1.136 112.642 I
IPapayo S l' 571 I 391 I 340 491 836 1.467 1.582 2.089 I 1.824 I 1.476 2.276 729 113.072 11

ICítrico S 956 540 418 571 931 1.649 1.820 2.482 2.311 2.024 1.758 1.007 116.467
IVid S , I I 167 482 1.100 1.384 1.829 I 1.582 I 1.160 831 376 I 8.911 I
1=======================================================================================================================
S : surco
T : tendido
G : goteo
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3.3 DEUANDA TOTAL DE LA SITUACION ACTUAL

La demanda total de la situación actual del valle se obtuvo de los ante

cedentes ya presentados y que corresponden a :

La superficie regada con la estructura de cultivo correspondiente al

año agrícola 1980/81 (empadronamiento de la Dirección General de

Aguas) y que se presenta desagregada a nivel de áreas (Alta, Media y

Baja) por una parte, y a nivel de rubros y especies, por la otra.

Ver Cuadro V.3.8.

La evapotranspiración de los cultivos de referencia, que corresponde

a los rubros o agrupaciones de cultivos por áreas, que se presenta en

el Cuadro V.3.11 y las eficiencias, correspondientes a cada método de

riego, que se indican en el Cuadro V.3.12.

La demanda así estimada, en m3/mes y anualmente, para los diversos ru

bros o agrupaciones de cultivos determinados, se presenta a nivel de

proyecto, de las tres áreas y de cada uno de los diez sectores, como se

puede observar en los Cuadros V.3.13. Esta demanda corresponde a la má

xima posible de agua de riego bajo canal, por cuanto el año 1980/81 fue

declarado "río libre"; al disponerse de un recurso abundante durante to

do el año, o sea, para la plena satisfacción de la demanda de los dere

chos legales con la limitación de la capacidad de los canales.

De la observación de los cuadros de demandas se concluye que:

El mes de máxima demanda para todos los sectores y en consecuencia

para las tres áreas, es Diciembre, con una tasa de 1.253 a 1.286

lis/ha en el Area Alta; de 1.207 a 1.315 lis/ha en el Area Media y de

963 a 1.053 lIs/ha en el Area Baja.
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De la demanda total anual del valle del E1qui, el 60% corresponde al

Area Baja y el 400~ restante se distribuye, en igual proporción, entre

el Area Alta y el Area Media.

El rubro vides, que comprende a los parrona1es de uva de mesa, a los

parrona1es pisqueros y a las viñas pisqueras, corresponde al grupo de

mayor demanda de las Areas Alta y Media, alcanzando al 53% de la de

manda total anual de estas áreas.

Las praderas naturales, tanto a nivel del Area Baja, como al de todas

las áreas, es el rubro que registra una mayor demanda.

La demanda por cultivos presentada no es representativa de la Situación

Actual propiamente tal, sino que exclusivamente a la del año 1980/81.

Dado que en el Valle del E1qui se cuenta con una estadística confiable

de 40 años de los recursos de agua que han podido captar los canales de

riego, es posible determinar anualmente en forma aproximada el área que

fue regada en los diferentes sectores, con 10 cual se puede evaluar los

beneficios habidos, año a año, en la condición "sin proyecto" y en con

secuencia, hacer una estimación aceptable de los beneficios adicionales

al pasar a la situación "con proyecto", bajo la hipótesis de que se re

piten los 40 años anteriores a partir del año inicial del proyecto.
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CUADRO V.3.I3
SITUAC!DN ACTUAL

SECTOR 1 TURBIO AREA ALTA

DEMANDAS POR CULTIVOS

MES VIDE3 FRUTALES CUL.PER. PRA.ART. CUL.VER. CUL.INV. CEREALES PRA.NAT. TOTALES TASA lIs/ha

MAY
JüN
JUL
AJO
SE?
oeT
NOl,'
DIe
ENE
FEB
MAR
ABR

o
o
o

114413
297626
538080
732922
805421
739152
620774
379488

25030
18915
18753
22549

46266
55156
62618
61904
62034
45876
32931

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

35868

23304
34526
52399
72468
90158
99125
97966
97234
71675
49410

o
o
o
o

25520
77398

128309
139716
128373
674lJ9

o

54508
87426

128613
i\
\1

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
O
O
O
O
O

77420
58855
61093
74523

113102
156420
194603
214090
211457
209877
154708
106650

189813
159545
195577
374624
498317
838754

1150236
1309562
1250194
1118292
719157
188991

.436
aS17
.329
.541
.814

1.154
1.271
1.214
1.202
.698

1.007

TOT 4229875 485272 o 756400 566724 321993 o 1632798 7993062

SECTOR 2 DERECHO AREA ALTA

DEMANDAS PGR CULTIVOS
m:J/mes

VIDES FRUTALES CUL.?éR. PRA.ART. CUL.VER. CUL.INV. CEREALES PRA.NAT. r.OTAlES TASA lis/ha

MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
ceT
NOV
Dre
ENE
FEB
MAR
ABF:

o
O
O

288658
755941

1357550
1849126
2032038
1864845
1566184
957430

O

72662
54802
54332
65330
96162

134044

181420
179352
179728
132916
95410

o
O
O
O
o

o
O
O
o
{\v

O

211680
160920
167040
203760
309240
427680
532080
585000
578160
573840
42300G
291600

O
O
o
O
O

1'3832
57114
94683

103100
94731
497~3

{)

37856
40109
64333
94640

O
O
o
O
O
O
'J

o

o
1940
2350
3390
7880

15360
19400

O
O
o
o
O

120736
91784
95275

116219
176381
243936
303483
333872
329765
327301
241267
166320

442934 .630
349555 .50S
383329 .539
771997 .294

1345604 .559
2197402 .863
2921003 1.185
3227013' 1.271
3055223 1.204
2741784 1.196
1804356 .711
553330 1.007

TÚT 10671772 1405958 o 4464000 ,...-,. , ,-,.-,..-.
¿~,~i.,jC' 50320 2546339 19793530
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Continuación Cuadro V.3.13
SI7üACIGN pCT~AL

SECTOR 3 PAIHUANG AREA ALTA

DEMANDAS PJR CULTIVOS
mJ/mes

MES VIDES F;:UTALES CUL.PER. PRA.ART a CUL. VEH. CUL. IN',,!. CEREALES PRA I NAT ti TOTALES TASA t /':.lha

MAY
jUN
JUL
AGO

JeT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR

9C536
....-l'..., ...",.,..."
i.~:':·.)1;:

579971
.537340
584901
491227
300294

o

27656
20858

24866

""' .. "' .. "::" ...',';l''1

60822
69iJ51
68264
68407
50590
36314

o
o
o
o
"'..~

o
o
o

o
o

o
o
o
r.
v

G
o
o
o
lj

o
o
o

o
o
o
e
o

15224
46172
76543
83348
76581
40213

o

.. ,." .. ...,
svo:»
32436

o

o
o
o
o
o

o
647

1130
1"\'""""¿OL/

5120
6467

o
o
o
o
o

76832
52408
l./". :./"'10 ....

O\.:~¿·!

112243
1 t::t:: '} 1"":'
......'l.ii-...;~

193125
212464
209851
208283
153533
105840

135102
112349
134117
267023
3885U~

652::85
a8655?
995398
946363
844498
544630
142154

:1524
.445
0515

.818
1.149
.. "1:"'"l • ..:.~J

1.191
1.177

.685

.992

TOT 3347158 535128 o o 338080 191607 16773 1620397 6049144

SECTOR 4 CLARO COCHIGUAZ AREA ALTA

DEMANDAS POR CULTIVOS
• J _

m'l ¡ne"

MES VIDES FRUTALES CUL.PER. PRA.ART. CUL.VER. CUL.INV. CEREALES PRA.NAT. TOTALES TASA lIs/ha

HAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OC:
Ni})

ENE

. AB~.~

o
o
o

180144

:268140

~. ..,-t "' .....
"7:';' "t.L...}

o

126944
95742
94920

114134
167999
:34181
27~1.78

313336
313993
23221D

o
O
O
o
O

o
IJ

o
o

o

40180
30545
31707
33677
58698
81180

100997
.:.: ...... 1..-.
lllV~¿

109743
1G8923
80292
55350

o
o
o
o
o

56320

283164
306338
283307

113269
120012
192490
283173

o
o
o

o
o

o
194
235
339
788

1536
1940

o
o
(}.v
O

101528 381921
77182 323674
80117 39947G
97729 714196

14832: 847569
205~28 142:;555
255201 1';;62114
280756 2260:)51
277303' 2172519
275231 1953866
202883 1261656
139860 361896

.479

.419

.500

.358

.811
'! 011:':'
~II.!..J'::

1.286
1.23,S
1.234

¡~O
a/ .¡.U

QC-C-
• , .J.J

6659962 ~456272 847333 1250702 708945 5032 2141239 i4069486
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Continuacion Cuadro V.3.13
SITUACION ACTUAL

CUADRO RESUMEN DE DEMANDAS POR CULTIVO
(m 3)

AREA ALTA

SECTOR VIDES FRUTALES CUL.?ER. PRA.ART. CUL.VER. CUL.INV. CEREALES PRA.NAT. TOiAl

1 4229875 485272 O 756400 566i24 321993 O 1632798 7993062
"l 10671772 1405958 O 4464000 418204 236938 50320 2546339 19793530.:.

3 3347158 535128 O O 333080 191607 16773 1620397 6049144
4 66599ó2 245ó272 O 847333 1250702 708945 t:'", ... ,.., 2:L41239 1406'7'486.JJ...}j¿

TOTAL 24903767 4882630

AREA MEDIA

o 6067733 2573710 1459483 "7111'1r
¡ .:- ... &-....1 7940773 47905222

SECTOR VIDES FRUTALES CUL.PER. PRA,ART. CUL.VER. CUL.INV. CEREALES PRA.NAT. TOTAL

5 21140248 3308847
6 4256957 2985516

TOTAL 25397205 6294363

AREA BAJA

o 1239204 3086287 2346661
O 640069 1081873 822160

o 1879273 4168160 3168821

18452 5075899 36215597
15377 1488533 11290481

33829 6564432 47506084

SECTOR VIDES FRUTALES CUL.PER. PRA.ART. CUL.VER. CUL.INV. CEREALES PRA.NAT. TOTAL

7 725810 7880947 536566 8995400 8081041 6858084 3014935 18359800 54452582
8 52130 6077847 789203 13581250 11167901 9467364 3288168 17455750 61879614
9 O 3270280 1128758' 528900 5058275 4292427 200631 4075400 18554670

10 O 913900 1343152 1898300 4547588 3858553 312267 1301750 14175511

TOTAL 777940 13142974 3797679 25003850 28854805 24476428 6816001 41192700 149062377

TOTAL DEL AREA DEL PROYECTO

VIDES FRUTALES CUL.PER~ PRA~h~T3 C~L.VER. CUL.INV. CEREA~ES PRA.NAT. TOTAL

51083912 29317967 3797679 32950856 35596675 29104732 6921955 55697905 244473683
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V.4.1

4.1 ANTECEDENTES GENERALES

4.1.1 Los Usos Domésticos y las Obras Sanitarias

De los otros usos del agua, distintos del regadío, hay que considerar,

prioritariamente, el agua potable. En las ciudades, el servicio corres

pondiente abastece también los consumos de la pequeña industria y del

comercio.

El Servicio Regional SENDOS atiende, con recursos de la hoya del río El

qui, las ciudades de La Serena, Coquimbo, Andacollo, Vicuña, Paihuano y

Peralillo y supervigila los servicios rurales.

Una preestimaci6n, para tener una idea de la demanda de agua doméstica

considerando toda la poblaci6n del área en estudio, se presenta en el

Cuadro V.4.1, elaborado con los siguientes antecedentes:

La informaci6n preliminar del censo poblacional de 1982, proporciona

da por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Las dotaciones se dedujeron según la f6rmula de Capen, vigente para

Chile:

8
D = 64 VP'

64 es el factor que se adopta para las ciudades del Norte del país,

considerando el alto costo del agua, P es la poblaci6n.

Para las aldeas se adopt6 la dotaci6n 150 l/hab/día.

Para los consumos domésticos rurales se adopt6 80 l/hab/día.
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e u A D R o V.4.1

DmANDA DE AGUA POTABLE EN EL AREA· DEL PROYECTO

========================================================================

I CIUDADES Y POBLACION DOTACION VOLUMEN GASTO MEDIO

I AGRUPACIONES MEDIO DIARIO

I Hab. l/hab/día m3 l/s

ILa Serena -

ICoquimbo 173.983 290 50.455 584

1Andaco.lLo 8.070 197 1.590 18

IVicuña 8.600 201 1.729 20

IPaihuano 1.074 153 164 2

IPeralillo 1.000 152 152 2

IVarias Aldeas 3.617 150 543 6

IPob1aci6n Rural 18.443 80 1.475. 17

Is U M A S 214.787 56.108 649

========================================================================

Para el día de máximo consumo, se r-equer-í.r-Ea, con un 50% de mayor deman

da : 974 l/s.

4.1.2 Uso ftinero e Industria!

Además del consumo doméstico del agua, se destacan como importantes los

consumos demandados por el sector minero e industrial. Cabe destacar la

especia1izaci6n industrial en el conjunto Coquimbo-La Serena y la exis

tencia de importantes minas en el sector alto del valle.
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4.1.2.1 Posibles conswaos del agua en Irlnería

La producci6n minera de la zona se presenta en el Cuadro V.4.2. En una

primera columna del cuadro se inserta la producci6n nacional de 1980,

luego la de la Regi6n, y en las últimas columnas los datos de la geogra

fía de Chile de P. Cuni11. Todo esto, relativo a la minería metálica

que es la realmente importante.

C U A D R O V.4.2

PRODUCClON MINERA EN LA IV· REGlaN

===========================================================================

2.000 Ova11e, I11ape1 y
Coquimbo (Andaco
110)

PRODUCC. ANUAL SEGUN CUNILL I
Capacid. Procedo y Observo I

I
21.000 Plantas de benefi

cio de Il1ape1 y
Combarba1á

MINERALES

Cobre (ton)

Oro (kg)

PRODUCCION 1980
Nacional I IV Regi6n

I
1.062.978 I 17.892,0

I
___________1 - ==;;;...;;;..;=~ _

I
6.835,7 3.585,9

Plata (kg) 289.545,9 14.787,0 En parte, subpro
ducto de la mine
ría del cobre

8.974,0 15.500 Ova11e

2.604.467,0 3.825.000 3.625.000 ton de
Romeral y 200.000
ton de pequeña mi
nería de Coquimbo

Fierro (ton) 5.334.022

-------,----- ----- -----I
Manganeso (ton)/ 8.974

I
===========================================================================

En el cuadro se observa que la única producci6n importante de la hoya es

la de Andaco110 que produce oro (también cobre y otros) y que hay, tal

vez, alguna pequeña producci6n de pequeña minería de fierro.
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Más adelante toma importancia El Indio que empezó a producir a fines de

1981 (aún no hay registro anual).

Los dos centros de consumo de agua para establecimientos mineros de al

guna importancia, son Andacollo y El Indio que se han explotado con re

cursos de agua de las zonas vecinas a ellos. Se considerarán los dos

casos en la evaluación que se hará en el punto 4.3.

4.1.2.2 El suministro de agua para la industria

Los productos industriales de la región están relacionados con la ali

mentación y ramas similares: pisqueras, conserveras, desecadoras y des

hidratadoras, bebidas y lecheras. Se incluye además la industria pes

quera y sus derivados: harinas de pescado, conservas y congelados.

La industria pesquera obtiene el agua necesaria para la elaboración de

sus productos desde el mar y del servicio de agua potable.

En el Cuadro V.4.3 se presentan las cifras de ocupación en la industria

manufacturera dadas en el Precenso Industrial de 1979. En este cuadro

se observa una mayor concentración de industrias importantes en la ciu

dad de Coquimbo.
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C U A D R O N° V.4.3

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA SERENA Y COQUIMBO
DATOS COMPARATIVOS

==================================================================================================
Ciudades Total

Estableci
mientos

Establecimientos por Rangos de Ocupación
(Personas por establecimiento)

1-4 5-9 10-19 20-49 50-90 100-199 +200

Personal
Total Emplea Obre-

dos ros
Propieta
rios y fa
miliares

La Serena

Coquimbo

159

149

96

82

30

31

18

18

8

11

3

1

1

1 5

1 .227

3.131

272

609

695

1.984

260

538

==================================================================================================

<:.
~.
V1
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La Serena presenta una ocupaci6n de 7,86 personas por industria y Co

quimbo 21 personas por industria. En La Serena no existen estableci

mientos con más de 200 personas ocupadas, en cambio en Coquimbo hay 5,

que se dedican a la fabricaci6n de llantas y cámaras, productos quími

cos, productos alimenticios y textiles.

En la zona de Coquimbo existen 4 pozos de captaci6n de agua para la in

dustria, mientras que en La Serena y alrededores no se ha instalado nin-

guno ,

En general, en la zona de La Serena se ha instalado industria pequeña,

en fuerte proporci6n artesanal, que se surte,de la red de agua potable.

Excepcionalmente, en Vicuña hay un establecimiento que utiliza fuente

propia de un pozo. En la zona de Coquimbo, en cambio, hay industria un

poco mayor y más especializada que cuenta con algunos pozos para su auto

abastecimiento y hay también industria pequeña que surte de la red de

agua potable.
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4.2 CONSUJlOS DE AGUA POTABLE

4.2.1 Poblaci6n Urbana y Poblaci6n Rural del Area del Proyecto

El área del proyecto abarca la totalidad de las comunas de La Serena,

Vicuña, Paihuano y Andacollo y una parte de las comunas de La Higuera y

Coquimbo.

Las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Andacollo son eminentemente

urbanas, en cambio la comuna de Paihuano es predominantemente rural.

Los datos de la poblaci6n urbana y rural se presentan en el Cuadro

V.4.4.

C U A D R O V.4.4

POBLACION URBANA y RURAL, POR COIIUNAS DEL ARRA DEL PROYECTO

Datos del Censo Poblacional de 1982

Proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas

=======================================================================
Comuna Pobl.Urbana Rural Total % Pobl.Urbana

La Serena 87.456 8.024 95.480 91,60

Coquimbo 86.527 5.578 92.105 93,90

Vicuña 13.217 6.177 19.394 68,10

Andacollo 8.070 1.420 9.490 85,00

Paihuano 1.074 2.822 3.896 27,60

T O T A L 196.344 24.021 220.365 89,10

=======================================================================

En estas comunas, la mayoría de la poblaci6n está atendida por servicios

de agua potable dependientes de SENDOS Regional y unos pocos pueblos
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disponen de servicios rurales de administración comunitaria supervigila

dos por el mismo servicio. La población rural se atiende con recursos

propios en forma dispersa.

4.2.2 Servicios de Agua Potable

Los servicios del SENDOS Regional en la zona, son los de La Serena, Co

quimbo, Andacollo y Paihuano, en las comunas del mismo nombre y los ser

vicios de Vicuña y Peralillo en la comuna de Vicuña.

Los servicios rurales supervigilados por SENDOS Regional son los si

guientes:

- Comuna de La Serena

Coquimbito-Altovalsol

Las Rojas

Quebrada de Talca

- Comuna de Vicuña

El Molle

El Tambo

San Isidro-Caligasta

Diaguitas

Comuna de Paihuano

Rivadavia

En el Cuadro V.4.5 se resume, la información básica del actual suminis

tro de agua potable en los servicios de SENDOS de la zona, según la enu

meración anterior.



C U A D R O N° V.4.5.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA HOYA DEL ELQUI
INFORMACION BASICA ACTUAL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Servicio Población 1982 F u e n t e s Dotación Consumo

Total Servida % Tipo capac . l/hab/día Máx.Día
m3/día

<:
Directa con -t::>.

La Serena purificación 51.840 \O

Y Subterránea:
Drenes 19.872

Coquimbo 173.983 173·983 100 Pozos prof. 19·354
91.066 227,5 305

Vicuña 8 ..600 6.500 75,6 Subterránea
Pozos Frof. 2.817 226 332

Peralillo 1 .000 1 .000 100 Subterránea
Pozos prof. 691 173 302,4

Andacollo 8.070 5.800 71 ,9 Subterránea
Pozos prof. 4·320 223,4 372,4

Paihuano 1 .074 1 .000 93,1 Subterránea
Pozos prof. 346 173 302,4

TorALES 192.727 188.283 97,7
===================================================================================
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En el cuadro anterior se destaca el servicio de La Serena-Coquimbo, por

su magnitud y la variedad de tipos de captación.

Los demás servicios son simples y es común a todos ellos la captación

subterránea por pozos profundos.

4.2.2.1 El Servicio de Agua Potable de La Serena y Coquimbo

- Distribución del Agua

Se dispone de informaci6n sobre la distribución menor que permite cono

cer con cierta aproximación la estructura del consumo. La información

de SENDOS sobre el número de arranques se resume como sigue:

Distribuci6n de los Arranques por Difimetros (en mm)

=======================================================================
IDiámetros 13 19 25 32 38 50 75 100 125

ILa Serena 14.428 1.721 118 31 42 26 4 3 O

ICoquimbo 15.092 849 173 5 38 8 8 3 1

=======================================================================

Número de Arranques según su Destinaci6n

========================================================================

/La Serena

/CoquimbO 106 612 152 24 15.283

Total

16.453

16.177

========================================================================
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De acuerdo a estos antecedentes se puede concluir que

Los consumos domésticos se distribuyen por arranques de 13 y 19 mm.

Los consumos industriales se distribuyen por los arranques mayores y

medios, de 32 a 125 mm.

Los consumos comerciales, municipales (fiscales) y gratuitos se dis

tribuyen por arranques de 19 a 25 mm.

Es posible que la distribución planteada anteriormente no sea tan clara

en el caso de los arranques comerciales donde es probable que se inclu

yan pequeña industrias o artesanía comercial.

La distribución, en términos de capacidad, supone asignar a cada diáme

tro un factor de consumo potencial. Esta asignación se puede aceptar

que se haga en términos de igualdad de pérdida de carga unitaria para

los diferentes diámetros.

En general

J

Q2
= K

-~5

J = pérdida de carga unitaria

Q = caudal

D = diámetro interior

K = constante

con lo cual se obtiene

Q = constante * D2,5
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Los factores se asignan a partir del valor unitario para el arranque me

nor 13 mm, en pulgadas. Así resulta la siguiente tabla, expresando to

dos los diámetros en mm y pulgadas.

========================================================================

IDiámetro mm 13 I 19 / 2S I 32 / 38 SO / 75 100 125/

plg. o,sl 0,7sl 1 I 1,2S/ 1,S/ 2 / 3 4 S/

IFactor de I 1 / / I /- /
/diámetro 1 1 1,S / 2 / 2,S I 3 / 4 / 6 8 10/

IFactor de / / I / / I /
Icapacidad 1 I 2,7S/ S,7/ 9,9 / rs,e] 32 / 88 181 316/

========================================================================

Estos factores se aplican al número real de arranques para obtener un

número equivalente por diámetro y concluir con los porcentajes según

destino. El cálculo se indica en el Cua~o V.4.6.

Distribuidos los consumos de magnitud mediana resultan los siguientes

porcentajes de consumo según destino para las dos ciudades :

================================================

/ LA SERENA COQUIMBO

Doméstico 1 73,23 % 74,84 %

Industrial I 12,00 % 12,96 %

Comercial I 11,00 % 9,48 %

Municipal 1 j 3,18 % 2,3S %

Gratuíto I 0,S9 % 0,37 %

TOTAL I 100,00 % 100,00 %

================================================
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C U A D R O N° Y.4 . 6

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE LA SERENA Y COQUIMBO
CONSIDERADA LA CAPACIDAD DE LOS ARRANQUES

===================================================================
Ciudad Diáme Destino N° de Arranques %-Arran Real Equivalente

ques
mm

La Serena 1 3 Doméstico 14.508 14.508
19 742 1 5.250 2.040 16.548 73,23
19 Comercial } 979 2.693

Municipal
y

25 Gratuito 114 1.093 645 3.338 14,77
25 Industrial 4 23
32 31 306
38 42 655
50 26 832
75 4 353

100 3 110 543 2·712 12,00

TOTALES 16.453 16.453 22.598 22.598 100,00
===================================================================

Coquimbo 1 3 Doméstico 15·092 1 5.092
19 191 1 5.283 525 1 5.617 74,84
19 Comercial

}
658 1.810

Municipal
y

25 Gratuito 130 788 736 2.546 12,20
25 Industrial 43 243
32 5 49
38 38 592
50 8 256
75 8 705

100 3 543
125 1 106 316 2·704 12,96

TOTALES 16.177 16.177 20.867 20.867 100,00
===================================================================
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El Uso de las Fuentes de Agua

La observación del Cuadro V.4.5 de Información Básica muestra algunos

puntos, positivos y negativos, destacables por su significado en el uso

actual y futuro de las fuentes:

La poblaci6n abastecida en las dos ciudades es completa.

La disponibilidad de recursos en las fuentes es amplia. Se la puede

comparar con la preestimaci6n del cuadro V.4.1 resultando un exceso

considerable (91.006 m3/día contra 50.455 m3/día).

Las cifras de dotación y consumo máximo diario por habitante son ba

jas para un conjunto de ciudades de más que mediana importancia (do

tación 227,5 l/hab/día).

La aparente contradicción de los últimos puntos tiene una explicaci6n

histórica. En la capacidad de las fuentes se suman obras antiguas y mo

dernas, unas de explotaci6n costosa y otras econ6micas y, por último una

obra recién inaugurada, proyectada con la amplitud correspondiente a un

largo plazo. En cuanto a las dotaciones el pueblo aún está bajo el

efecto inmediatamente anterior, esto es cuando se explotaban obras insu

ficientes en su conjunto. El cuadro V.4.7 contiene las sucesivas obras

de captaci6n realizadas para el servicio y sus capacidades, lo que ex

plica la situación actual al confrontarlas con los caudales de consumo

también actual.
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C U A D R O V.4.7

OBRAS DE CAPTACION PARA EL SERVICIO SERDOS DE LA SEBENA Y COQUIMBO

GASTOS DE PRODUCCIOlf y CONSUJlO ACTUAL

========================================================================

I CAUDALES EN LITROS POR SEGUNDO I
AÑo I OBRA Producción Consumo Actual I

I Drenes Pozos Toma Día Medio IDía Máx.1

I IDirecta I I
1928 I 1er.Dren 150 I I
1962 I 2° Oren 80 I I
1959/651 9 pozos 220 I I
1982 I Toma directa I I

I y filtros 600 I I
S U M A S 230 224 600 446 I 625 I

========================================================================

En el cuadro se observa que con las obras construídas el año 1965 se

pueden surtir los consumos medios. Para la diferencia hasta el consumo

máximo se estuvieron explotando las pequeñas obras en el camino de la

aducción; una vertiente, un pozo y una captación en canal, de 150 l/s,

sin tratamiento. De aquí en adelante podrán explotarse las obras gravi

tacionales, dren y toma directa, y reservarse los pozos para consumos de

peak futuros.

Las Obras

Incluyendo entre las obras, la captación y planta de filtros recién ter

minados y su obra complementaria, una aducción, en vías de terminación y

las obras de distribución, el resumen descriptivo de ellas es el si

guiente.
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Captaciones

Dren subterráneo Punta de Piedra, transversal al valle, bajo el río

Elqui, de 550 m de longitud. Capacidad de 150 l/s.

Dren subterráneo Las Rojas, paralelo al río Elqui, en la ribera Sur

de 450 m de longitud. Capacidad de 80 l/s.

Sistema de 9 pozos profundos, ubicados en la zona de Punta de Piedra

con sus bombas y descargas a uno de los acueductos. Sus producciones

varían de 9 a 45 l/s y la capacidad total es de 224 l/s.

Toma directa y planta de filtros rápidos con capacidad de 600 l/s.

Aducciones

a) Desde las captaciones hasta La Serena

Acueducto viejo de 17 km, cemento comprimido, diámetro 550 y 500 mm.

Capacidad 160 l/s. Tiene cuantiosas pérdidas en su trayecto.

Acueducto nuevo de 14,7 km, de concreto centrifugado con sifones de

acero; diámetros 600 y 700 mm. Capacidad 270 l/s.

Nueva aducci6n de 18,3 km en cemento asbesto y acero; diámetros de

700 a 900 mm. Capacidad 1.010 l/s.

b) Desde La Serena hasta Coquimbo

Acueducto de 17,7 km de concreto centrifugado y sifones de acero,

diámetro 600 mm. Capacidad 250 l/s.
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En etapa de proyecto la aducci6n Lazareto-Santa Lucía. Lazareto es

el punto de bifurcaci6n de las aducciones a La Seren~ y a Coquimbo.

Estanques Reguladores

Cinco estanques enterrados de concreto armado en La Serena de 3.000

m3, de 2.500 m3, de 2.000 m3 y 2 de 200 m3.

Estanques elevados en La Serena de 1.000 m3. Capacidad total en La

Serena : 8.900 m3.

Siete estanques enterrados de concreto armado en Coquimbo de 5.000

m3, 2 de 2.000 m3, 1 de 1.000 m3, 2 de 250 m3 y 1 de 500 m3.

Un estanque elevado en Coquimbo de 1.000 m3. Capacidad total en Co

quimbo : 12.000 m3.

Redes de Distribuci6n

La red actual de La Serena tiene el siguiente desarrollo en metros

por diámetros de cañerías en mm.

300

5.630

250

7.940

200

7.500

150

9.600

125

13.370

100

63.900

75

63.950

50

1.770

mm

m

La red de Coquimbo actual tiene el siguiente desarrollo en metros por

diámetros de cañerías en mm.

300

650

250

4.470

200

10.000

150

10.070

125

14.693

100

26.487

75

50.615

.50 mm

500 m



V.4.18

De los datos analizados se puede concluir que la dotación actual de

227,5 l/hab/día es baja. La dotación estimada para la nueva captación y

planta de filtros es 329,6 l/hab/día.

A partir del Cuadro V.4.1 se pueden obtener las siguientes cifras de

gastos.

Gasto medio diario

50.455 m3 _ 584 1/
86.400 s - s

Gasto de captación con un factor 1,4 en relación con el gasto medio dia-

rio :

584 * 1,4 = 817,62 l/s

Captación: según los datos de caudales de producción del cuadro V.4.7,

se requiere de la toma directa en todo tiempo; con los drenes para peaks

y los pozos de reserva para el futuro inmediato.

Aducción: la capacidad de la aducción recién construida corresponde

aproximadamente a la capacidad total de las captaciones. Las otras

aducciones antiguas podrán usarse de apoyo en la medida que recojan los

caudales de las captaciones menores.

Estanques: la capacidad global es de 20.900 m3 en tanto que el volumen

máximo de consumo diario alcanza a 70.642 m3. El porcentaje de regula

ción (despreciando volúmenes de incendio o seguridad) es de 29,6% y pa

rece suficiente aunque puede haber algún sector con déficit.

Red de Distribución: llama la atención la magnitud del mayor diámetro

en ambas redes que es de 300 mm. Esto se explica por estar las redes

alimentadas por 21 estanques correspondientes a un número menor, pero
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siempre importante de alimentaciones. Puede ser que algún sector tenga

una matriz insuficiente y que se requieren mejoramientos en las redes

con porcentaje muy grande de diámetros pequeños, lo cual explica la

existencia de bajas dotaciones.

Margen de Crecimiento

La magnitud casi coincidente de la capacidad total de las captaciones

con la de la aducción recién construida, la única que restará como ver

daderamente importante, permite definir como capacidad de las obras ge

nerales a aquella capacidad total : 1.054 l/s.

La relación de dicha capacidad con el gasto para el día de máximo consu

mo razonable actual, 817,62 l/s indica el margen de crecimiento futuro

del consumo :

1.054
817,62 = 1,29

Esto significa una población futura de 224.400 hab. Con el crecimiento

lineal 1970-1982 se llegaría a esa población en 11 años más, es decir en

1993.

4.2.2.2 Los Servicios Menores de Agua Potable en la Hoya del Elqui

Distribución del Agua

La información de SENDOS sobre la distribución en los servicios menores

de la hoya se refiere al número de arranques por diámetros y número de

arranques según su destino.
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Número de arranques por diámetro :

===================================================================

Diámetros 13 19 25 38 50 mm

Vicuña 1.141 139 22 2 4

Paihuano 157 6 2 O O

Peralillo 152 12 1 O O

Andacollo 1.120 20 5 3 O

===================================================================

Número de arranques según su destinación :

========================================================================

Industr. Comerc. Muncipales Gratuitos Domésticos/

Vicuña 12 124 53 4 1.115

Paihuano 1 15 13 2 134

Peralillo 3 14 1 2 145

Andacollo 5 68 13 3 1.059

========================================================================

Con estos datos y los mismos antecedentes adoptados para La Serena y Co

quimbo se puede deducir, muy aproximadamente la estructura del consumo

que se indica en el Cuadro V.4.8.

Se llega, finalmente, a los siguientes porcentajes, según destinación,

de capacidad del consumo en los servicios menores.

=========================================================================

Domést. Industr. Comerc• Muncipal Gratuito Total/.
%1Vicuña 61,7 % 10~68% 18,92% 8,09% 0,61% 100

Paihuano 72,04% 3,23% 12,36% 10,71% 1,66% 100 %1

Andacollo 84,72% 4,64% 8,62% 1,65% 0,37% 100 %1

Peralillo 68,72% 5,69% 21,06% 1,51% 3,02% 100 %1
=========================================================================
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C UADR o N° V.4.8

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE LOS SERVICIOS MENORES DE
AGUA POTABLE DE LA HOYA (Considerada la capacidad

de los arranques)

====================================================================
Ciudad o Diáme Destino Número de Arranques %
Pueblo tro Real Equivalente

Arran Parco Total Parco Total
ques
mm

13 Doméstico 1.115 1 .11 5 1 .11 5 1 .11 5 61 ,70
Vicuña 13 Comercial 26 26

19 Municipal 139 382
25 Gratuito 16 181 91 499 27,62
25 6 34
38 Industrial 2 31
50 4 12 128 193 10,68

TOTALES 1.308 1.308 1 .807 1 .807 100,00
13 Doméstico 134 134 134 134 72,04

Paihuano 13 Comercial 23 23
19 Municipal 6 17
25 Gratuito 1 30 6 46 24,73
25 Industrial 1 1 6 6 3,23

TOTALES 165 165 186 186 100,00
13 Dom~stico 145 145 145 145 68,72

Peralillo 13 Comercial 7 7
Municipal y

19 Gratuito 10 17 47 54 25,59
19 Industrial 2 6
25 1 3 6 12 5,69

TOTALES 165 165 211 211 100,00
13 Dom~stico 1 .059 1 .059 1 .059 1 .059 84,72

Andacollo 13 Comercial 61 61
19 Municipal 20 55
25 Gratuito 3 84 17 133 10,64
25 Industrial 2 11
38 3 5 47 58 4,64

). TOTALES 1 .148 1 .148 1 .250 1 .250 100,00
====================================================================



V.4.22

Fuentes, producción y consumos en los servicios menores

Del Cuadro V.4.5 de Información Básica, se deduce, en relación con los

servicios menores, 10 siguiente :

En los servicios más pequeños, Peralillo y Paihuano, se atiende un

alto porcentaje de la población, 100% y 93,1%, respectivamente.

En los servicios más grandes el porcentaje es más bajo, 75,6% en Vi

cuña y 71,9% en Andacollo.

Todas las captaciones son subterráneas por pozos profundos: Vicuña y

Peralillo en el valle del Elqui y Paihuano en el valle del Claro.

Andacollo en cambio, tiene captación en el llano de Las Cardas de la

hoya vecina de Elqui-Limarí.

Las dotaciones son muy satisfactorias, un poco superiores a las cal

culadas según la fórmula de Capen.

La comparación de la producción total de los pozos profundos (con jorna

da de 24 horas), con los consumos actuales, medio y máximo para la po

blación abastecida, y medio y máximo para el total de la población se

realiza en el Cuadro V.4.9.
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C U A D R O V.4.9

PRODUCCION y CONSUMO DE SERVICIOS MENORES

========================================================================

Producción I Consumo Actual Consumo para Pobl. Total I
Ciudad Total (l/s) (l/s)

(l/s) Medio I Máximo Medio I Máximo

Vicuña 32,60 17 I 24,98 22,50 I 33,05

Paihuano 4,00 2 I 3,50 2,15 I 3,76

Peralillo 8,00 2 I 3,50 2,00 I 3,50

Andacollo 50,00 15 I 25,00 20,87 I 34,78

========================================================================

Del Cuadro V.4.9 se puede señalar lo siguiente:

Los pozos de Paihuano y Peralillo tienen capacidad para las necesida

des actuales aún cuando los de Paihuano requerirían de una unidad de

emergencia.

Los pozos de Vicuña requerirían de una unidad más para el pleno con

sumo actual más una unidad de emergencia.

Los pozos de Andacollo tienen suficiente capacidad, incluso con una

unidad de emergencia. Se supone que el respaldo hidrológico será su

ficiente para el trabajo simultáneo de dos unidades.
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Las Obras de los servicios menores

Las obras generales son las siguientes:

Vicuña

Paihuano

Peralillo

Andacollo

Dos pozos, uno de capacidad de 16,6 l/s y otro de 16 l/s

con sus grupos de motor y bomba.

Una impulsión de Rocalit de 250 mm y 1.040 m de longitud.

Un pozo de 4 l/s de capacidad con su grupo de motor y bom

ba.

Una impulsión de Rocalit de 75 mm y 150 m de longitud.

Un estanque de 250 m3 enterrado.

Dos pozos de 4 l/s de capacidad, cada uno, con sus grupos

de motor y bomba.

Una impulsión de Rocalit de 150 mm y 1.050 m de longitud

Un estanque de 300 m3 enterrado.

Tres pozos profundos con sus grupos de motor y bomba, dos

de 17 l/s y uno de 16 l/s e impulsiones a estanques metá

licos.

Una impulsión de acero de 300 mm y 22 km de longitud.

Cuatro estanques de 1.000 m3 y uno de 200 m3, todos ente

rrados.
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Las redes de distribución tienen los siguientes desarrollos según diáme

tros en los cuatro servicios:

========================================================================

Diámetros

Vicuña

Paihuano

Peralil10

Andacol1o

250 mm 200 mm

164 m 458 m

150 mm

510 m

1.940 m

125 mm

2.609 m

100 mm

7.402 m

2.000 m

2.500 m

7.990 m

75 mm

4.922 m

632 m

1.500 m

7.930 m

========================================================================

De los antecedentes anteriormente analizados se puede concluir que

Los servicios menores de Peralillo y Paihuano de construcción más re

ciente, tienen buena cobertura de atención a la población que recibe

una buena dotación de 173 l/hab/día.

Los servicios de Vicuña y Andacollo tienen cobertura regular (75,6% y

71,9% respectivamente) pero tienen buena dotación de 223 a 226

l/hab/día.

Los volúmenes de estanques en relación con el volumen de consumo má

ximo para toda la población urbana son los siguientes:

Vicuña

Andacollo

36%, suficiente, aún considerando disminuido el porcenta

je en un 4% como reserva de incendio.

140% en consideración a la seguridad del servicio. Sufi

ciente.



Paihuano

Peralillo
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Con regulación neta de 41,5% (manteniendo intacta una re

serva para incendio de 115 m3). Suficiente.

Con regulación neta de 61,3%. Suficiente.

La distribución parece satisfactoria en todos los casos, llamando la

atención, en todos estos se~vicios, el hecho de no haberse usado la

cañería de 50 mm.

Las capacidades de las captaciones y plantas elevadoras son suficien

tes en los diversos servicios, salvo la necesidad de una unidad de

emergencia para Paihuano y Vicuña.

Servicios Rurales

Se han establecido en la hoya ocho servicios rurales, operados y admi

nistrados por la comunidad. Los servicios fueron construidos por SENDOS

y cuentan con la asesoría técnica y administrativa de dicha oficina re

gional. Sus características básicas se presentan en el Cuadro V.4.10.
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C U A D R O V.4.10

SERVICIOS RURALES. INFORMACION BASICA

========================================================================
Población Servida Dotación I Consumos Diarios

Servicio N° Arranques Habitantes l/hab/día l/s

Medio Máximo

ICoquimbito-

IAltovalsol 185 900 125 1,3 2,0

ILas Rojas 42 252 137 0,4 0,5

IQda.de Talca 46 228 152 0,4 0,5

IEl Molle 60 300 115 0,4 0,6

IEl Tambo 124 744 116 1,0 1,5

ISan Isidro-

ICaligasta 236 1.180 117 1,6 2,5

IDiaguitas 112 560 123 0,8 1,2

IRivadavia 118 649 120 0,9 1,4

ITOTALES 923 4.813 6,8 10,2

========================================================================

Todos los servicios se surten de pozos profundos en el Valle del Elqui.

4.2.2.4 Poblaci6n Dispersa

Esta es la población que no tiene servicio, a la que se le asigna el

consumo incluido en el Cuadro V.4.1.

Consumo de la población dispersa

Gasto medio

1.475 m3

17 l/s
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4.3 CONSUMOS MINEROS DE AGUA

En el Cuadro V.4.2 se reprodujo la Estadística de Producci6n Minera de

la IV Regi6n, junto con una estimaci6n de la capacidad de producci6n

anual y los lugares de extracci6n o beneficio. Los establecimientos mi

neros de la zona son los siguientes:

Centros de Importancia

Andacollo, con producci6n de oro y cobre principalmente

Mineral El Indio con producci6n de oro, plata y cobre.

Centros de Pequeña Minería

Pequeña minería de fierro en Coquimbo

Pequeñas plantas de concentraci6n de la pequeña minería del cobre.

Entre estos centros se pueden distinguir los de vía húmeda, objeto de

nuestra preocupaci6n y los de vía seca que descartaremos. Estos últimos

son los de fierro.

Se considerarán : Andacollo, El Indio y las pequeñas plantas, desde el

punto de vista del uso del agua.
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Uso del Agua en Andacollo

Estimaciones de CORFO y ENAMI señalan las siguientes necesidades para el

mineral de Andacollo :

1.200 toneladas de mineral de concentraci6n,

a 2 m3 de agua por tonelada de mineral

300 toneladas de mineral, por lixiviaci6n, a

1 m3 de agua por tonelada de mineral

Agua para administraci6n

T O TAL

2.400 m3

300 m3

350 m3

3.050 m3/dia

35,3 l/s continuos

Con posterioridad a dichas estimaciones se realizaron 2 pozos profUndos

para minería en el llano de Las Cardas de la hoya Elqui-Limari (sector

Pan de Azúcar) con poco rendimiento. Actualmente se explotan antiguos

piques de la zona y se usa también agua del Servicio de Agua Potable.

Uso del Agua en el Yacimiento El Indio

No se dispone de datos en el Servicio Nacional de Geología y Minas sobre

el consumo de agua en el mineral, pero se puede hacer una estimaci6n a

partir de una información de la Revista Chilena de Ingeniería N° 385 de

Marzo de 1982. Según esta fUente, el yacimiento tiene reservas calcula

das en 3 millones de toneladas de mineral con contenido de oro, plata y

cobre y se dispone de una planta de procesamiento de minerales de una

capacidad de 1.750 toneladas diarias.
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Calculando el consumo de agua a razón de 3 m3 por tonelada de mineral se

llega a :

1.750 * 3 = 5.250 m3/día

equivalente a 61 l/s contínuos

Según el informe de ENAMI en 1978 se dispone de agua para el tratamiento

en los ríos Del Medio y Sancarrón y para el consumo doméstico en ver

tientes del lugar.

4.3.3 Uso del Agua en las Pequeñas Plantas de Tratamiento

Las pequeñas plantas de tratamiento no se encuentran actualmente en ope

ración.

La producción de cobre de la pequeña minería en la región fue, en 1981

de 1.929 toneladas. Suponiendo que en tiempos normales esta producción

correspondiera solamente al área del Elqui y redondeando la cifra a

2.000 toneladas al año; y suponiendo además que la ley del mineral fUera

3% se llegaría a una cantidad de mineral, al año, de :

2.000/0,03 = 66.666 ton de mineral

= 182 ton diarias

Considerando que en el tratamiento se usará 6 veces (*) el peso, en

agua, para no considerar recuperación, la cantidad necesaria por día se

ría: 1.092 m3/día o 12,6 l/s.

(*) Estimación promedio de Noemí Rojas Llanos

el Código de Minería. 1966.

Aplicación del Agua en
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Este sería el consumo de agua para toda la pequeña minería del cobre en

la hoya.

4.3.4 Demanda Minera Total

De acuerdo con los datos que se tienen para la minería de la zona sus

demandas de agua serían :

Andacollo

El Indio

Pequeña Minería

35,3 l/s contínuos de pozos profundos en el Llano

de Las Cardas.

61,0 l/s contínuos de ríos de la alta cordillera.

12,6 l/s contínuos de pozos en el Valle del Elqui

o cursos superficiales locales.



V.4.32

4.4 CONSWOS INDUSTRIALES DEL AGUA

La industria en la hoya es pequeña industria y una gran parte artesanía

que se surte de agua del servicio de agua potable en la mayoría de los

casos. No obstante hay algunas excepciones de industrias de mayor en

vergadura y especializadas que tiene su suministro propio con pozos pro

fundos. Estos casos se presentan entre La Serena y Coquimbo y hacia el

interior, en el sector denominado Pan de Azúcar en las vecindades de Vi

cuña.

Se evaluarán aproximadamente los consumos abastecidos por los servicios,

para establecer la importancia global de éstos, aún cuando ya están in

cluidos en los consumos de agua potable y se señalarán los casos de auto

alimentación de agua en las industrias.

4.4.1 Consumos Industriales de Agua Atendidos por las Redes de Agua

Potable.

En las evaluaciones de la estructura del consumo se han establecido los

porcentajes de consumos potenciales de la industria, deducidos de la ca

pacidad de los arranques estimados como industriales. En el Cuadro

V.4.11, se traducen esas estimaciones a caudales en l/s.
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C U A D R O V.4.11

CAPACIDAD DE CONSUJlOS INDUSTRIALES EN LAS REDES DE

AGUA POTABLE DE LA HOYA

========================================================================

Ciudades

La Serena

Coquimbo

Vicuña

Paihuano

Peralillo

Andacollo

T O TAL

Gasto Medio

Actual l/s

250

216

17

2

2

15

502

12,00

12,96

10,68

3,23

5,69

4,64

12,09

Capacidad

Industrial l/s

30,00

28,00

1,82

0,06

0,11

0,70

60,69

========================================================================

4.4.2 CONSUJlO DE AGUA CON ALDlENTACION PROPIA

En el Cuadro V.4.11 se observa que las industrias están concentradas en

las ciudades de La Serena, Coquimbo y Vicuña. Esto está corroborado por

el número de establecimientos industriales y el personal ocupado, según

el Precenso Industrial de 1969, en las ciudades de la hoya, 10 que se

presenta en el Cuadro V.4.12. Las 3 ciudades tienen un 94,4% de los es

tablecimientos y ocupan el 97,5% del personal.
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NUf.mRO DE ESTABLECn.nENTOS INDUSTRIALES y PERSONAL OCUPADO

(Precenso 1969)

=======================================================================

I Ciudades I N° de Establec.1 % I Personal I % I
I La Serena I 156 43,4 I 1.227 I 26,3 I
I Coquimbo I 149 41,5 I 3.131 I 67,0 I
I Vicuña I 34 9,5 I 195 I 4,2 I
I paihuano] I I I I
I I 9 2,5 I ·89 I 1,9 I
I Peralillo I I I I
I Andacollo I 11 3,1 I 28 I 0,6 I
I TOTALES I 359 100,0 I 4.670 I 100,0 I
=======================================================================

Alrededor de esas ciudades se han perforado los pocos pozos profundos

para uso industrial de la hoya; la mayoría están sin uso e incluso, hay

uno que está abandonado sin tubería. Los sondajes en servicio, o en

buen estado (Volumen 111 de este estudio, Anexo IV.A.4.1) son los si

guientes:

_ En el conjunto La Serena-Coquimbo, sondajes en la zona Pan de Azúcar:

• Firestone : caudal 31 l/s; depresión: 34,5 m (2 sondajes)

• Elect.Pan de Azúcar: caudal 17,5 l/s; depresión: 7,82 m.

- Vicuña:

• Vitivinícola Capel caudal 20 l/s; depresión 3 m

El total de capacidad de los sondajes es 68,5 l/s.
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4.5 DEllANDAS TOTALES DE OTROS USOS DEL AGUA

Un resumen de las demandas de otros usos del agua con base en las fuen

tes comprometidas es el que se presenta en los siguientes cuadros N°s.

V.4.13 y V.4.14 , distinguiendo entre captaciones directas y drenes y

pozos profundos.

C U A D R O V.4.13
DEllANDAS ACTUALES PARA OTROS USOS DEL AGUA

CAPTACIONES DIREC'lAS Y DRENES

===========================================================================
Río y Zona

Capt.Directas

Uso Usuario Capacidad Observaciones

Elqui
(Pta.de Piedra)

Elqui

Ríos de Alta
Cordillera:
Del Medio y
Sancarr6n

Drenes

A.Potable SENDOS 370,0 l/s

Minero Varios para 12,6 l/s
pequef'ias
plantas

Minero El Indio 61,0 l/s

Funcionamiento
en conjunto con
drenes

Capacidad glo
bal estimada

Capacidad esti
mada

Elqui A.Potable/ SENDOS
I
I
I

230,0 l/s Funcionamiento
en conjunto con
captaci6n dire~

ta
===========================================================================
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DEMANDAS ACTUALES PARA OTR03 trsOs DEL AGUA

POZOS PROFUNDOS.-

============================================================================================
Zona Uso Destino Obra Cap.

l/S
Observaciones

Río Claro y
Río Turbio
Vicuña

El Molle
La Serena

Pan de
Azúcar

Agua Potable
Agua Potable

" "
" "
ti "

11 ti

Industrial
Agua Potable

Agua Potable

Industrial

"

SENDOS Paiguano 1 Pozo pr-of . 4
Ser. Rural Rivadavia 1 pozo prof . 1 ,4
Serv.Rural Diaguitas 1 pozo prof. 1 ,2
SENDOS Peralillo 2 pozos prof. 4,0 Cap.c/pozo
Serv.Rural El Tambo 1 pozo prof. 1 ,5 <l
SENDOS Vicuña 1 pozo prof'. 16,7 Uno de los dos

.
~.

1 pozo prof". 16,0 para peaks (.¡)
_O)

Serv.Rural San Isidro-
Caligasta 1 pozo pr-of . 2,5
vitivinícola Capel 1 pozo pr-of . 20,0
Serv.Rural El Molle 1 pozo pror , 0,6
Serv.Rural Q.de Talca 1 pozo prof . 0,5
Serv.Rural Las Rojas 1 pozo pr-of . 0,5
SENDOS La Serena Y Co 9 pozos prof. 224,0 Uso futuro y
quimbo peaks extraordi

narios
Serv.Rural Coquimbito- 1 pozo pr-or , 2,0
Altovals01
SENDOS Andacollo 2 pozos prof. 17,0 Cap.c/pozo

1 pozo pr-of . 16,0 Unidad de reserva
Firestone 1 pozo prof. 31 ,0
Elect.Pan de Azúcar 1 pozo prof. 17,5

============================================================================================
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4.6 CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes de los otros usos del agua son las si

guientes :

Los usos principales del agua son agua potable, industrial y minero.

El agua potable compromete el 75% de los recursos para estos usos.

De los consumos de agua potable, el 88,6% corresponde al conjunto La

Serena-Coquimbo.

Las dos ciudades captan los 2/3 del total del volumen de estos otros

usos.

En cifras de consumo anual y gasto medio, ros usos y sus cuantías se re

sumen en el Cuadro V.4.15.
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C U A D R O V.4.15

VOLUImNES y GASTOS PARA OTROS USOS DEL AGUA

===========================================================================

48,5
20,0

68,5

36,0
6,8

17,0
525,8

466,0

35,3
61,0
12,6

108,9

703,2

GTO.MEDIO
l/s

1.113
1.916

400
3.429

2.160

14.700

1.136
214
538

16.588

22.177

VOLUMEN ANUAL
miles m3/año

La Serena Coquimbo
Servicios Menores
SENDOS (4)
Servicios Rurales
Poblaci6n Dispersa
TOTAL AGUA POTABLE

Andacollo
El Indio
Pequeñas Plantas
TOTAL AGUA MINERIA

Consumo global tomado
por los servicios de
agua pat. 19,14 m3/año
60,69 l/s.

Pozos para servicios
independientes :
En La .Serena y Coquim
bo
En Vicuña
VOLUMEN y GASTO CON
PLENO USO

I uso y DESTINO

,-------- ----------,
, AGUA POTABLE,,
I
,-------- --:===:-:-:-~=~~~~----~~~---......,,=~-,-------- -----.;........;;.;;;.-------- ---.;....---- ---~-I
I MINERIA,
,-------- --:=-=~~~,...;;.;.;~;;;.;...~----~~~---~~~-
1 -- -.;~=_...;;.:.;;;.;;.:,;.....:.;:;;:;;.;.=.;;.:;;;,;.;~ ~~;.._._

I
I INDUSTRIAS
I
I,
I
I
I
I
I
,-------- ---:==-:=~;:;:-~~-=~------- -.-..;;;~;..-.-I
,-------- ---------- --.;;;...;..;;~----.-;;.~;..-.-I
I T O TAL
===========================================================================

Las fuentes que comprometen sus recursos con esos usos y consumos se in

dican en el Cuadro V.4.16.
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e u A D R o V.4.16

FUENTES COJIPROMETIDAS EN OTROS USOS DEL AGUA

========================================================================
USOS Y ZONAS DE UBICACION DE LAS OBRAS CAPACIDAD DE LAS OBRAS l/s

A.SUPERF • A.SUBTERRAN•

370,0

AGUA POTABLE
Lá Serena y Coquimbo
Toma Directa en Punta de Piedra
Drenes en Punta de Piedra
Pozos en Punta de Piedra (9)
Capacid.total para La Serena y Coquimbo

Servicios Menores y Rurales
Pozos en Pan de Azúcar para Andacollo
Pozos en Valle del Elqui, sector El
Molle - Serena
Pozos en la zona de Vicuña
Pozos en Paihuano
Capacid.de pozos para Servicios Menores

MINERIA
Mina El Indio : zona de alta cordillera:
ríos Del Medio y Socarrón
Mina Andacollo (del Servicio A.Potable
y piques 31,3 l/s)
Pequeñas plantas

INDUSTRIAS
(del Servicio de La Serena-Coquimbo
60,69 l/s)
Captaciones disponibles: Pan de Azúcar

Vicuña
Suma de captaciones independientes
para Minería e Industria

370,0

61,0

12,6

73,6

230,0
224,0
454,0

50,0

3,6
47,3
4,0

104,9

48,5
20,0

68,5
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Se observa una notable diferencia entre las cifras que para agua potable

figuran en los Cuadros V.4.15 y V.4.16. Esto se explica en primer lu

gar, porque en el primer cuadro se incluyen los gastos medios anuales,

en cambio en el último se incluyen los compromisos, lo cual se refiere a

los gastos máximos diarios; y en agua potable las diferencias entre am

bas cifras es notable. A la razón anterior se suma una segunda, el pla

zo de previsión, en virtud del cual se considera una población futura lo

que obliga a aumentar algo más el gasto comprometido.
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VI.l.l

1.1 Generalidades

El presente capítulo tiene por objeto caracterizar y definir el sistema

actual de producción agrícola correspondiente al área de riego del Valle

del E1qui con el fin de desarrollar alternativas futuras de mejoramien

to.

Estudios previamente realizados identifican al recurso agua como el fa~

tor 1imitante y prioritario del desarrollo agrícola futuro. Dentro de

esta realidad se trata de conocer si el potencial agrícola del área,

tienen capacidad para financiar acciones u obras destinadas a mejorar el

regadío.

Considerando que la producción agrícola del área de estudio corresponde

a la suma de todas las unidades de producción que en ellas se encuen

tran, se procedió, a agrupar estas unidades según su superficie regada.
I

En el Cuadro N° VI.l.l se presentan los resultados a nivel de Areas de

Planificación y del Area Total del Proyecto.



CUADRO N° VI.1.1

Estratificación pred1a1, según superficie regada, por Areas de Planificación y Area Total

===========================================================================================================================================

1 A R E A S O E P L A N 1 F 1 e A e ION lAR E A 1

I ALTA MEDIA BAJA / T o TAL /

E S T R A T o S T A M A Ñ O 1 ?redios Sup.regada I Predios Sup.Regada Predios Supo Regada 1 Predios Sup .Regada I
O 1 1 1 I / 1 1 I I

G R U P O S ts 1!i.:-1_%_I__ha_I_%_I~I_%_I__ha_/_%_/~I_%_1 ha I_%_I~I_%_I ha 1_%_'
I / 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 / / 1 I

[Rur--Ur-bano (GR-1) 0,1- 1,0 =7/ 19,01 34,21 1,31185/ 32,31 102,4/ 3.41 661 5,61 26,01 0,21 3081 15,01 162,61 0,9 1

1 1 I / 1 I I I I I 1 1 I I
IPequeño (GR-2) 1,1- 5,0 951 32,71 290,71 11,811841 32,11 476,41 15,81 2031 17,11 765,81 5,91 4851 23,71 1.532,91 8,3 1

I I 1 I I 1 I 1 1 1 '1 I I 1
IMediano (GR-3) 5,1-15,0 651 21,71 587,91 23,81128/ 22,311.027,11 34,11 7601 64,21 6.948,8/ 53,81 953/ 46,31 8.563,81 46,S 1

/ 1 I I 1 1 1 I 1 1 1 1 /
/Mediano Grande(GR-4)/ 15,1-30,0 291 9,71 604,21 24,51 221 3,81 450,21 15,01 921 7,81 1.866,11 14,41 1431 7,01 2.920,51 15,9 1

1 1 1 I 1 I 1 I r 1 1 1
IGrande (GR-5) más de 30,1 101 3,3/ 459,31 18,61 13/ 2,31 651,01 21,61 431 3,61 3.130,41 24,31 661 3,21 4.240,71 23,1 1

I 1 1 1 I I I I I 1 I 1 1 1 1

IVarios prop. (GR-6) V.P. ~I 13,61 493,81 2o,ol~I--.1.z.g1 303,51-!Q.¿1~1-.L21 185,81~1 ..l.Q!1~1 983,ll~1

I I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I I I 1 1 1

Totales 13001100,012.470,11100,015731100,013.010,51100,011.1831100,0112.922,91100,012.0561100,0118.403,61100,0 I

Fuente : Empadronamiento D.G.A. 1980/81

<.....
;..
N
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Las cifras del Cuadro N° VI.1.1 indican que

La empresa de 5,1 a 15,0 ha que se individualiza como predio mediano es

la que prevalece y constituye el sistema de explotacion que caracteriza

el área en estudio. En efecto, el 46,3% de las propiedades corresponden

a este trato y representan el 46,5% de la superficie regada. A nivel de

Area de Planificación esta situación se acentúa en el Area Baja, en la

que este estrato alcanza el 64,2% del total de predios de la superficie

regada. En las Areas Media y Alta, la importancia relativa de este es

trato se reduce, a un 22,3% y a un 21,7% del total de predios, que pre

sentan el 34 % y 23,8%, respectivamente, de las superficies regadas de

las áreas. Sin embargo, en estas dos áreas, el estrato de 1,1 a 5,0 ha

es de mayor significación relativa, tanto en número de predios como en

superficie regada.

- Los estratos mayores de 15,1 ha y más de 30 ha, representan en conjun

to, a nivel del Area Total, un 10,2% del total de predios y ocupan el

39% de la superficie regada. A nivel de Areas de Planificación, estos

mismos estratos mantienen una importancia relativa semejante al Area To

tal en las Areas Baja y Media, mientras que en el Area Alta la superfi

cie regada ocupada por estos estratos sobrepasa el 42 % de la superficie

total regada del área.

- El estrato de 0,1 - 1, O h a que corresponde al "Rur-urbano " o Minifun

dio" y los V.P., no tienen significación desde el punto de vista de su

posible participación en inversiones de proyectos de riego, y en conse

cuencia, fueron excluídos del estudio, para fines de cálculo de índices

relativos a la situación actual agropecuaria del valle, por cuanto su

consideración produce distorciones en atención al alto número de predios

que conforman estos estratos.
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El estrato 1,1 - 5,° ha denominado "Pequeño", merece un análisis

especial, por cuanto representa el 23,7% del total de predios del

Area Total y el 8,3% de la supericie regada, siendo su importancia

mayor en las áreas Media y Alta, donde ocupan el 15,8% y 11,8%

respectivamente de la superficie regada de esas áreas y el 32,7% Y

32,%, respectivamente, del total de propiedades. Por el alto número

de agricultores que agrupa este estrato y la no despreciable

superficie regada que controla, tanto a nivel de Area Total, como en

las Areas de Planificación, se ha estimado necesario incluirlo en

este estudio. El orígen de estos predios es el producto de la presión

sucesorial sobre la familia .

Estas unidades productivas de 1,11 - 5,0 ha tendrán escasa participa

ción futura en inversiones para proyectos de mejoramiento del riego,

si prevalecen como entidades independientes. Sin embargo, si estos

productores agrícolas, se agrupan en asociaciones que les permitan

disponer de los medios necesarios para producir económicamente,

podrán competir en el mercado en condiciones similares a los

productores medianos. Además, las buenas condiciones climáticas del

área en estudio, permiten desarrollar en este tipo de predios, rubros

agrícolas de alta especialización y buena rentabilidad.

En síntesis, la estructura de producción agrícola del valle del Elqui

está constituída básicamente por propiedades pequeñas y medianas que

poseen el 54,8% de la superficie potencial posible de respaldar

inversiones de riego. Por la importancia que tienen en el valle del

río Elqui las empresas de tipo familiar y la de tamaño mediano

grande a grande , se estimó de interés analizar con mayor profundidad

su orígen, y las formas como se organizan internamente para el

proceso de producción agrícola.
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1.2 La Empresa Familiar

La importancia que alcanza el estrato 5.1 a 15.0 ha en la estructura de

tenencia del Valle, le confiere a esta empresa un rol trascendente para

los efectos del presente estudio.

En efecto, es razonable que el estudio de las alternativas d~ desarrollo

esté ligado a la empresa familiar por cuanto aquellas con más superficie

regab1e disponen de un mayor potencial de desarrollo dado el hecho de

estar en mejores condiciones para reducir costos, utilizar tecnología de

mayor nivel y negociar la compra de insumos y la venta de sus productos.

La Empresa Familiar se ha originado principalmente por procesos de tipo

político-social, correspondiente a las parcelaciones que realizó la an

tigua Caja de Colonización y la Reforma Agraria. Las primeras se carac

terizan por una tendencia a disponer de mayor infraestructura, una di

rección más empresarial y cierta especialización productiva. Las segun

das carecen de infraestructura, y si la tienen, generalmente es inade

cuada por haber sido diseñada para el predio sin dividir que original

mente era mucho mayor. Estas últimas son explotadas por propietarios de

bajo nivel empresarial y escasos recursos. I

Es de interés analizar si en el futuro (20-30 años) es razonable esperar

cambios significativos de la estructura de la propiedad, originando una

distribución diferente que afecte la proyección a partir de la situación

actual. Un cambio de esta naturaleza, debiera tender más bien hacia el

agrupamiento de predios que a la subdivisión.

La principal presión de agrupamiento está originada en la espectativa de

lograr una mayor eficiencia del uso de los recursos por la propiedad de

mayor tamaño.
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Aún cuando existe una tendencia al agrupamiento y de hecho se realiza,

su velocidad es lenta. En contra de esta tendencia hay presiones opues

tas, tal como el proceso sucesorial, facilitado por leyes que permiten

la división territorial sin limitaciones de importancia.

Para los efectos del presente estudio, se considera que las posibilida

des de cambio en la estructura de tenencia son limitadas.

De acuerdo a su orígen, este tipo de unidad debiera proporcionar trabajo

al agricultor, su familia y, ocasionalmente, a trabajadores temporales.

Se supuso que el recurso suelo, agua, cierta infraestructura(vivienda y

bodega) y programas de asistencia técnica y créditos especiales eran

suficientes. Todo ello debería proporcionar un ingreso suficiente para

mantener y educar la familia del agricultor, cubrir sus gastos de opera

ción y acumular un margen de ahorro no inferior al servicio de la deuda

por la tierra.

Actualmente, dentro de la zona se diferencian tres tipos de organización

dentro de la empresa familiar.

La estructura de organización más numerosa corresponde a la propiedad

CaRA que permanece bajo el dominio del asignatario. Tal empresa, se ca

racteriza por un sub-uso de los recursos suelo yagua, un alto endeuda

miento fiscal y escaso o ningún recurso de capital. e insuficiente capa

cidad empresarial.

Por otra parte, la superficie sembrada de cultivos tradicionalistas es

pequeña, y sus rendimientos bajos.

Sus prácticas de comercialización son elementales, vendiendo en potrero,

a un precio total por paño, o bién por cajones o sacos con mínima o
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ninguna selección. Las transacciones se hacen en efectivo con comer

ciantes o revendedores no establecidos; la excepción corresponde a los

que cultivan uva pisquera, caso en el cual las cooperativas obligan a

adecuarse a su propio sistema de comercialización.

En este tipo de organización el empresario no dispone de apoyo en la to

ma de decisiones, sea por falta de asistencia técnica o participación en

organizaciones de desarrollo.

Existe un segundo tipo de organización que corresponde principalmente a

los beneficiarios de la ex Caja de Colonización Agrícola que aún conser

van sus propiedades y aquellos que las adquirieron a los colonos.

Básicamente el propietario es administrador, colaborando ocasionalmente

en trabajos mecanizados de la propiedad o bien lo hacen sus hijos en pe

ríodos de descanso escolar. Este nivel ha logrado un desarrollo empre

sarial mediano y, en general, ha cumplido con los objetivos de coloniza

ción iniciales.

Entre los factores que han contribuido a su progreso están :Selección

inicial del colonizador, basada en un nivel socio-económico medio ; se

lección natural de los más eficientes durante 30 años, y, condiciones de

crédito menos rígidas que las ofrecidas al asentado CORA.

En este nivel se observa un mejor uso de los recursos suelo yagua, el

endeudamiento fiscal es de poca importancia. Los rubros cultivados son

producto de la experiencia adquirida durante 30 o más años en el área;

logran rendimientos aceptables para el promedio de la zona. Sus prácti

cas en comercialización son más elaboradas, llegando con frecuencia a

mercados mayoristas de Santiago, Valparaíso, Serena y el Norte.
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Existe un tercer tipo de organización que corresponde a propietarios cu

ya actividad principal no es la agricultura. Los dueños son profesiona

les, empleados, comerciantes e industriales que han adquirido el predio

como inversión más que como una fuente de trabajo. La propiedad se ca-

racteriza por su frecuente transacción. Su explotación refleja toda una

gama de situaciones según las condiciones económicas del propietario y

el resultado económico en sus primeros años.

Dentro de este proceso existen empresarios que disponen de un flujo de

capital que les permite invertir y por lo general se orientan a los cul

tivos permanentes, es común que adquieran otras propiedades y constitu

yan empresas de tamaño medio con buenas espectativas de rentabilidad.

Sin embargo son escasos los empresarios que cuentan con recursos de esta

naturaleza como para constituirse en alternativa de desarrollo en el me

diano-largo plazo.

Cualquiera sea la organización de la empresa familiar dentro de las va

riaciones señaladas en la zona, ellas tienen en común ciertas particula

ridades que la caracterizan, tales como:

costos fijos altos y uso deficiente de los recursos por la reducida

escala de la empresa.

•dificultades para adoptar tecnologías de alto nivel por la escala re-

ducida de sus cultivos.

limitada especialización del trabajo, ya que las necesidades de admi-

nistración, operación mecanizada, adquisición de insumas y

comercialización deben ser ejecutadas en general por una sola persona

la cual, además desarrolla otras actividades para utilizar su tiempo

y mejorar el ingreso familiar.
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desventaja para enfrentar el mercado de productos e insumos por su

reducido tamaño. Ello se traduce en precios de compra y venta menos

convenientes.

posibilidades de fraccionamiento de la propiedad entre los

descendientes y tendencia al minifundio.

1.3 Características de la Empresa Mediano-Grande y Grande

Se considera propiedad mediano grande aquella cuya superficie es de 15.0

a 30.0 ha de riego. De tamaño grande aquella de 30.1 ha o más de riego.

Existen 209 propiedades mediano grande y grandes en la zona bajo estu

dio.

La superficie de riego incluida en las 209 empresas es de 7.161 ha y re

presenta un 39% de lo regado en el área total del proyecto. La superfi

cie señalada constituye la fuente más importante de recursos para inves

tir en mejoramiento de riego. Esta empresa junto a la de tamaño

familiar es la base agrícola que puede disponer efectivamente de

recursos para el mejoramiento del riego. Como la empresa de mayor tamaño

tiene mejores perspectivas de rentabilidad que la de tipo familiar, se

considera innecesario una mejor caracterización. Sin embargo, es

conveniente señalar que existen dos organigramas administrativos

principales:
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B.

En el caso B, la función administrativa es realizada por capataces o

técnicos de acuerdo al tamaño y especialización de la unidad productiva.

Este tipo de empresa tiende a ser independiente del resto de la zona en

cuanto a mercados, organización y venta de sus productos. En general

disponen de canales para exportación o venta masiva en mercados mayoris

tas.

Del análisis de la estructura de la propiedad, se concluye que los si

guientes aspectos son revelantes para la planificación de alternativas

de desarrollo.

1. La estructura productiva principal corresponde a propiedades peque

ñas de 5,1 a 15,0 ha con 46,5% de la superficie regada total. Este

tamaño corrientemente se denomina "Empresa Familiar", ó " Estrato

Medio".

2. El 44% de las propiedades son de superficies inferiores a 5 ha al

canzando al 14,5% de la superficie total, ello representa 2.679 ha,

las que difícilmente pueden efectuar un aporte efectivo a la produc

ción agrícola del proyecto.

3. Las propiedades de 1,1 a 5,0 ha que ocupan el 8,3% de la superficie

total regada, sólo podrán participar en el mejoramiento del regadío

del Valle, si logran agruparse para disponer de los medios que les

permitan competir en el mercado en condiciones similares a los pro

ductores de propiedades de 5,1 a 15,0 ha.
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Además, las condiciones de clima del Valle, facilitan la producción

de rubros agrícolas de alta especialización y rentabilidad en este

tipo de predios, haciéndolos similares a la IlEmpresas Familiares 11

4. La propiedad de más de 15 ha comprende el 39 % de la superficie to

tal. Esta propiedad junto a la familiar, es la base del desarrollo

futuro de la zona.

5. Dentro de los plazos relativamente largos es poco probable que se

produzcan cambios significativos en la estructura de la propiedad.

1.4 Estructura de la propiedad por Areas de Planificaci6n

El Valle del Río Elqui, se ha dividido en tres Areas de Planificación;

Alta, Media y Baja.

Considerando los cuatro estratos de tamaños definidos anteriormente como

representativos de la estructura de la propiedad agrícola en el Valle

del Río Elqui, su distribución a nivel de Areas de Planificación se in

dica en el Cuadro N° VI.1.2.

Otros aspecto interesante de analizar es la superficie regada que mane

jan las empresas agrícolas del valle del río Elqui por estrato de tamaño

y áreas de palnificación. En el cuadro N° VI.1.3 se indican estos tama

ños promedios por predios de cada estrato (predios-tipo).

t:
::;:- ,

"'/..... . ................
~ .,
J _

\ ,-
\
\ ,



CUAbllO V!.1.2

!S'lflATIPICACIm bE PREDIOS POR AtIIAS y AREA TOTAL

••2=2•••a.~••••= " ••••••••••••..........................................................................................., ESTRATOS I A R ~ A A L T A I A R E A .... E D 1 A , A R E A B A J A 1 TOTAL ARItAS II O I PREDIOS I SUPERFICIE I PREDIOS , SUPERFICIE , PREDIOS I SUPERJ'ICIE , PREDIOS I stRRFICI! I
I GRÚPOS I-!!:-'_"_' KII '_"_'..!E.-I-!-I HII I-!-I_N_+_I-!-I KII I-!-I~I--!-' flCI I~ I
I , , , 1 I , I I , I I I I I I I ,
I GRUPO 2 , , I I I , f I l. I I I I , , , ,, 1,1- 5,0 hll I--!!-I~I 290,7 I~' IBA I~I A78,. 1-l!!d..1--l2!..1~1 765,8 1--!éL1~'..2!L1 1.532,t 1--!a!..1
I GRUPO 3 I I I I I , I I I I I I I I , I I.e
I 5,1-15,0 hll I~I~I 587 ,9 I--!Q.¡LI.B§..I...!!.t.!..I 1.027,1 I~'~I~I 6.9A8,8 1--.M.&1...1~1~' 8.583,8 '~I t
, GRUPO 4 I I I I I I I I I I I I I I I , I~
, 15,1-30,0 hll I~I~I 604,~ '-2hLI-y-I~' 450,2 I--!!..&LI--!L'~I 1.866,1 1~1~1--!.a!..1 2.920,5 '....!!.&!-I
, GRUPO 5 , , I I I I I I I I I I I I I , ,
, • 30,1 hll 1-!Q...1.--..iJL' 459,3 IJ!¡!..1--U-,1.-.2L!L1 651,0 1~1__4_3_1~1 3.130,4 1-l!&!..1--!!...'-!a!!..L ••2~,7 '-!!aL'
I I , I I I I , I I I I I I , I , I
I TOTALES I 202 , 100,0 , i.942,l , 100,0 , 3<17 I 100,0 , 2.804,7 I 100,0 , 1.098 I 100,0 I 12.711,1 I 100,0 I 1.&47 1100,0 , 17.257,9 I 100,0 ,

I ,_,__, '_'_'_1 ",_,__,_, 1_'_'_' ,~,

I " PREDIOS 12,3 21.0 66,7 100,0 I
I " SUPERFICIE 11,2 15,1 73,7 100,0 I
....................................c ~••••••*••••••~ ..
Fuente: Elaborllc16n de 1011 Conllultorell sobre antecedentell del EnpadronllJlliento D.G.A. 1980-1981
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C U A D R O VI.l.3

SUPERFICIE MEDIA PRODUCTIVA DE LOS PREDIOS - TIPO

( En hectáreas)

====================================================================================

¡PREDIOS -TIPO ESTRATOS

IPequeño Gr.2 x

AREA ALTA

2,96

3.00

AREA MEDIA

2,59

3.00

AREA BAJA

3,77

4.00

IMediano Gr.3 x

~

9,04

9.00

8.02

8.00

9.14

9.00

IMediano-Grande

IGrande

T O TAL

-Gr.4 x

Gr.5 x

-x

20.83 24.55 20.28 20.42

21.00 25.00 20.00 20.00

45.93 50.07 72.80 64.25

46.00 50.00 73.00 64.00

9.61 7.51 11.58 10.48

10.00 8.00 12.00 10.00

===================================================================================

(1) La la cifra corresponde al promedio aritmético y la 2a cifra a una aproximación.

Fuente Elaboración de INA
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2.1 GENERALIDADES

En el capítulo 111 3 - Infraestructura de Canales, se muestran todos los

antecedentes disponibles con respecto a los canales existentes en el

área en estudio y se analizan las condiciones bajo las cuales opera el

sistema actual de riego. En el presente capítulo se evaluarán las bon

dades de las obras existentes para cumplir con los objetivos perseguidos

y se tratará de medir la flexibilidad que tienen los canales existentes

para aceptar cambios en los sistemas de distribución.

Con este fin se calculará la superficie que es capaz de regar cada canal

en base a la capacidad del mismo, según los antecedentes que se presen

tan en el Capítulo 111.3 y la tasa de riego estimada para el mes de má

xima demanda según los cultivos actuales con las modificaciones que se

deben hacer a esta tasa según la capacidad de regulación nocturna dispo

nible y las pérdidas en los canales. Esta superficie se confrontará con

la superficie regada por los canales según la encuesta de la Dirección

General de Aguas y con la superficie total regable bajo canal que da la

misma encuesta. Todos estos estudios se harán según la sectorización

propuesta en el Capítulo 111.3 ya indicado.

2.2 REGULACION NOCTURNA DISPONIBLE

Con anterioridad se analizó en forma global la capacidad de regulación

existente en la cuenca (Ver punto 3.2.3 de Capítulo 111). En esta oca

sión se verá dicha capacidad de regulación con mayor detalle.

Para el análisis de los tranques es preciso determinar primeramente cual

es la capacidad requerida por cada hectárea regada. Para una tasa de

riego unitaria (1 lis/ha) suponiendo que se riega durante 12 horas y se
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embalsa el agua durante las 12 horas restantes, la capacidad de tranque

requerida es de 43,2 m3/ha
j para un riego de 10 horas y 14 horas de em

~~lse se req~ieren de 50,4 m3/ha de capacidad para un riego de 8 horas y. , ' 3
le¡ hc¡r¡iS qe embalse dicha capacidad sería de 57,6 m fha. dado que la ta-

¡;a ~Ft4~1 q~ riego e:~, ,1ª;cu~QGª.y.m-ía de ..:l.•0 , l/s./ha, en .105 sectores ba

jos a 1,4 l/f;/lJ~' e.t:l Los. sectores al tos se ha estimado que los terrenos
, 3

que cuentan con capacidades de tranque entre 40 y 70 m /ha en los secto-

res bajos y entre 55 y 80 m3/ha en los sectores altos, pueden conside

rarse bien regulados, los que tengan cantidades mayores estarán regula

dos en exceso y aquellos que tengan menos de 40 a 55 m3/ha estarán mal

regulados.

De las encuestas realizadas por la Dirección General de Aguas para su

Rol de Regantes, se obtuvo la capacidad y ubicación de todos los tran

ques existentes en la zona así como los roles y superficies que regula

ban.

De esta información se obtuvo para cada canal la superficie bien regula

da, la regulada en exceso y la mal regulada. Además se estimó la super

ficie que podría ser regulada por aquellos tranques con déficit de capa

cidad. Un resúmen de lo anterior se muestra en el Cuadro N° VI.2.1.

En este cuadro se indica para cada canal la superficie regulada, la sin

regulación y la superficie total, todas agrupadas por sectores y un coe

ficiente de regulación que corresponde al cuociente entre la superficie

regulada y la superficie total.

Como complemento de lo anterior y con el fin de medir el grado de apro

vechamiento del agua con los tranques, se calcula un coeficiente que he

mos llamado eficiencia de aprovechamiento, el que corresponde a una efi-

ciencia de riego desde el punto de vista de la distribución. Para cal-
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cular esta eficiencia se considera que la superficie con regulación to

tal tiene un coeficiente igual a 1 durante las 24 horas del día. La su

perficie sin ninguna regulación tendrá un coeficiente 1 durante las ho

ras del día y un coeficiente 0, durante las horas de la noche. Para es

tos cálculos se ha estimado que en los meses de máxima demanda es posi

ble regar con luz de día durante 12 horas. Todo esto nos da una efi

ciencia para la superficie no regulada de (12 x 1,0 + 12 x 0,6)/24= 0,8.

El coeficiente 0,6 corresponde a la eficiencia del riego nocturno con

respecto al riego diurno. En otras palabras, durante la noche se apro

vecha en promedio sólo un 60% del agua que se aprovecha al regar de día.

En todo caso, este coeficiente no considera aquellos casos de agriculto

res que no riegan de noche perdiéndose totalmente el agua que les co

rresponde (en este caso se trataría de una eficiencia 0,0). En la zona

en estudio, la mayor parte de los predios que no cuentan con regulación

nocturna son de pequeño tamaño y se riegan por turnos de corta duración

por lo que el propietario se ve, en general, obligado a regar durante

dicho turno, ':sea éste de día o de noche •
•
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CUADRO NeVI. 2.1 i
~

SUPERFICIE CON REGULACION NOCTURNA
======================================:=============================================
I C A N A L I S U P E R F 1 C 1 E Coeficiente I Eficiencia de I
I IRegulada No Regulad I Total de Regulacion Aprovechamiento I
I I Ha Ha I Ha I I
ISECTOR 1 RIO TURBIO I I I I
I I I I
I Lechuza 111 I 22,0 I 22,0 1,00 1,00 I
I Chapilca I 32,0 10,0 I 42,0 0,76 0,95
I Varillar Alto I 13,3 29,1 I 42,4 0,31 0,86
I San José I 33,2 59,9 I 93,1 0,36 0,87
I Otros Canales I ..,. 224,8 I 224,8 0,00 0,80
I T °TAL I 100,5 323,8 I 424,3 0,24 0,85

I I
SECTOR 2 DERECHO I .1

I
Pangue y Arenal I 27,8 93,6 121,4 0,23 0,85
San Juan I 19,5 3,0 22,5 0,87 0,97
Pabellón I 75,2 80,5 155,7 0,48 0,90
Placetas y Viguitas 38,5 23,5 62,0 0,62 0,92
Viga 16,5' 4,5 21,0 0,79 0,96
Cuesta 28,5 86,6 115,1 0,25 0,85
El medio 15,3 8,5 23,8 0,64 0,93
Molino 5,0 26,0 31,0 0,16 0,83
Jarilla 20,3 62,2 82,5 0,25 0,85
Pinto 2,0 2,0 1,00 1,00
Pozo 26,3 45,5 71,8 0,37 0,87

Otros Canales 179,4 179,4 0,00 0,80

T ° T A L 274,9 613,3 888,2 0,31 0,86

SECTOR 3 PAIHUANO

Grillos 100,7 106,4 207,1 0,49 0,90
Musuco 10,0 4,0 14,0 0,71 0,94
Sta. Elena (Pueblo
Paihuano) 12,5 57,8 70,3 0,18 0,84
Otros Canales 20,0 20,0 0,00 0,80

T ° TAL 123,2 188,2 311 ,4 0,40 0,88
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Continuación Cuadro VI.2.1.

SUPERCIFICIE CON REGULACION NOCTURNA

====================================================================================

0,98
0,92
1,00
1,00
0,87
0,94
1,00
0,89
0,89
1,00
0,88
0,88
0,83
0,80
0,89

Eficiencia de
Aprovechamiento

0,89
0,62
1,00
1,00
0,37
0,70
1,00
0,44
0,46
1,00
0,41
0,39
0,15
0,00
0,43

34,5
8,5

26,7
49,0
13,5
65,4
4,8

83,4
83,4
9,0

66,6
25,7
31,0

180,6
682,1

3,9
3,2

8,5
19,7

46,8
45,4

39,1
15,7
26,5

180,6
389,4

30,6
5,3

26,7
49,0
5,0

45,7
4,8

36,4
38,0
9,0

27,5
10,0
4,5

292,7

1Coeficiente
---:-~"'--'i---':::;"'-';;---"---:---"----::----::~~-

Ide regu1ac.
1 _

I
I
I
I
I
I
I
I
1

I
I
1

I
I
1

I
1

C A N A L

SECTOR 4
CHIGUAS
Quebrada del
y Cordillera
Alfalfa Alto
Peñón Algarrobal
Ajial Alto y Bajo
Higueras
Totoral y Los
Buena Vista
Unificado
Lo Aguirre

IPuente de Piedra
Santa Gertrudiz
Molino
El Olivo
Otros Canales
T O TAL
SECTOR 5 VICUÑA

Algarrobal
Pedro Cerda
Miraflores
Puyalle
Peralillo
Cañas y Rincón
San Isidro
Pencas
Barrancas
Compañía
Unificado
San Carlos
Toma del Medio
Yungay
Toma del Tambo
La Campana
Los Romeros
Otros Canales
T O TAL

12,0
18,7

126,9
12,1

304,4
15,2
80,7
17,3
39,0
91,5
82,0
88,2
40,7
68,0
69,7
11,0
19,5

1.095,6

17,9
34,3
34,5
15,5

121,1
67,3

104,4
121,7

75,7
28,2

223,0
39,2

27,2
15,8
60,2

168,7
1.155,7

29,9
53,3

161,4
27,6

452,2
82,5

185,1
139,0
114,7
119,7
305,0
127,4
40,7
68,0
96,9
26,8
79,7

168,7
2.251,3

0,40
0,35
0,79
0,44
0,71
0,18
0,44
0,12
0,34
0,76
0,27
0,69
1,00
1,00
0,72
0,41
0,24
0,00
0,49

0,88
0,87
0,96
0,89
0,94
0,84
0,89
0,82
0,87
0,95
0,85
0,94
1,00
1,00
0,94
0,88
0,85
0,80
0,90

===================================================================================
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Continuación cuadro VI.2.1.

SUPERFICIE CON REGULACION NOCTURNA
====================================================================================

I C A N A L S UP E R F 1 C I E ICoeficiente Eficiencia de I
I ReguladalNo regulada I Total Ide regulac . Aprovechamiento I f

/ Ha 1 Ha I Ha I I
ISECTOR 6 -PUCLARO 1 I I
I I I I
IManantiales 90,4 9,0 I 99,4 I 0,91 0,98 I
IPunta Azul I I I
/Punta Azul 15,4 29,3 I 45,1 0,34 0,87 I
/Manchigüe 30,0 I 30,0 1,00 1,00 I
IPorotal 5,3 2,0 I 7,3 0,73 0,95 I
/Agua de Puangue 12,5 7,3 I 19,8 0,63 0,93 I
Maitén o Delirio 71,0 I 71,0 1,00 1,00 I
Quiscal 17,0 I 17,0 1,00 1,00 I
Vert.Polla Alta 1,3 10,0 I 11,3 0,12 0,82 I
Molle o Marqueza 148,8 71,4 1 220,2 0,68 0,94 I
Yerto Marqueza 17,3 17,7 1 35,0 0,49 0,90 I
Otros Canales 95,7 I 95,7 0,00 0,80 I
T O TAL 409,4 242,4 1 651,8 0,63 0,93 I

I I
SECTOR 7- ALTOVALSOL 1 I

I I
La Calera 340,5 145,1 / 485,6 0,70 0,94 I
Titón 68,0 65,5 I 133,5 0,51 0,90 I
Hinojal 67,6 219,9 I 287,5 0,24 0,85 I
San Pedro Nolasco 637,6 144,1 1 781,7 0,82 0,96 I

/Cutún-Las Rojas 217,8 183,4 I 401,2 0,54 0,91 I
IEl Romero 720,5 348,0 11.068,5 0,69 0,94 I
1Saturno 185,5 133,6 I 319,1 0,58 0,92 I
IAltovalsol 316,6 111,8 I 428,4 0,74 0,95 I
ICoquimbito 352,4 20,6 I 373,0 0,94 0,99 I
ISan José de Bella- I I
Ivista 71,5 I 71,5 0,00 0,80 I
ITotal 2.906.15 1.443,5 14.350,0 0,67 0,94 I
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Continuación Cuadro VI.2.1

SUPERFICIE CON REGULACION NOCTURNA
===============================================================:=======:============

I C A N A L 1 S U P E R F 1 C 1 E ICoeficiente Eficiencia de 1
~ I IReguladalNo Regulad I Total Ide Regulac. Aprovechamiento 1

I 1 Ha I Ha I Ha 1 I
1SECTOR 8 -BELLAVISTA I I 1 1 I
I I 1 I I I
IBellavista 13.912,1 11.219,2 15.131,3 I 0,76 0,95 I
1 I I 1 1 I
¡SECTOR 9- PAMPA HE- 1 1 1 I I
IRRADURA 1 I 1 1 I
1 I 1 1 I
1Algarrobito I 36,9 24,4 I 61,3 1 0,60 0,92 I
IHerradura I 686,4 262,7 I 949,1 1 0,72 0,94 I
¡Pampa I 276,6 235,4 1 512,0 I 0,54 0,91
ICulcatán 1 106,0 1 106,0 1 1,00 1,00
1Quebrada Peñuelas I I I
IRamal Tranque I 63,0 25,4 88,4 I 0,71 0,94
IOtros Canales I 91,0 91,0 1 0,00 0,80
IT ° T AL 11.168,9 638,9 1.807,8 1 0,65 0,93
I I I
1SECTOR 10- VEGAS 1 1
1 I I
ICallejas I 47,9 108,9 156,8 I 0,31 0,86
¡Juan Soldado I 23,1 110,8 133,9 I 0,17 0,83
IVert. Manantiales I 17,9 87,1 105,0 1 0,17 0,83
ISist.Vegas Sur I 1
IQuebradas Peñuelas 1 186,7 182,4 369,1 1 0,51 0,90
¡Ramal Vegas Sur I 116,3 116,3 I 1,00 1,00
ISist.Vegas Norte I 399,8 399,8 I 1,00 1,00
IOtros canales I 169,5 169,5 1 0,00 0,80
IT ° T A L 1 791,7 658,7 1.450,4 I 0,55 0,91
==========================================~=========================================
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Como puede observarse en los cuadros anteriores, el mayor coeficiente de

regulación lo tienen aquellos sectores con mayores problemas de agua co

mo ser el Sector 7-Altovalsol y el sector 8 Bellavista. Cabe hacer notar

que, especialmente en los sectores al tos, la mayoría de los tranques

tienen capacidades de regulación mayores que las necesarias para los

predios que regulan. Esto se debe a que muchos de estos predios riegan

por turnos por lo que el tranque se ocupa sólo algunas días a la semana,

necesitando por consiguiente una mayor capacidad que si hubiera agua en

forma contínua. Esta característica es importante ya que permitiría te

ner una mayor superficie regulada a futuro, sin aumentar la capacidad de

regulación existente , al conectar, mediante canales, el embalse con ca

pacidad sobrante a predios que carezcan de regulación, con lo cuál se

dispondría de un caudal contínuo que permitiría además aprovechar el em

balse todo el tiempo.

Un embalse nocturno que cuenta con capacidad suficiente, es capaz de re~

guIar no sólo la superficie que está bajo su cota de entrega sino tam

bién una cierta superficie sobre dicha cota. La relación que debe exis

tir entre la superficie total capaz de regular el embalse y la superfi

cie mínima que debe haber bajo él es igual ala relación entre el número

de horas que se embalsa 'el agua y el número de horas totales del día.

Igualmente la relación que debe haber entre la superficie bajo tranque y

la sobre tranque debe ser igual a la relación entre las horas de embalse

y las horas de riego. Si en un tranque se riega durante 10 horas al día

y se embalsa 14 horas, por ha bajo el tranque se puede regular 10/14=

0,71 ha sobre él. Como un gran número de los tranques existentes tienen

una capacidad mayor que la que necesita el predio al cual regula, es po

sible aumentar la superficie regulada utilizando dicho exceso de capaci

dad, mediante la conexión del tranque a otros predios o entregas o bien

regulando superficies sobre su cota según lo explicado anteriormente. El
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aumento de la superficie regulada permite, además de un mejor manejo del

agua en el predio, una disminución de la tasa de riego en bocatoma por

disminución de las pérdidas y, por ende, un aumento en la superficie que

es capaz de regar el canal afectado.

En un análisis, aplicando las relaciones anteriores, llevado a cabo en

los sectores 5 al 9 se obtuvieron los resultados que se indican en el

cuadro VI.2.2. Los sectores 1 al 4 no se consideraron por cuanto sus ca

nales tienen capacidades sobradas para la superficie regable y además

cualquier ahorro de agua en ellos no significa un aumento del recurso

disponible ya que la mayor parte de las pérdidas producidas en estos lu

gares se recuperan más abajo.

En el caso del sector 10 la mayoría de los tranques nocturnos regulan

totalmente los canales que les corresponden o bien no tienen capacidad

suficiente por lo que no es posible aumentar la superficie regulada en

forma importante.

En el cuadro VI.2.2 se indica para cada sector el aumento en la superfi

cie regulada, el antiguo coeficiente de regulación obtenido en el cuadro

VI.2.1 y el nuevo coeficiente de regulación, al tener un mejor aprove

chamiento de los embalses existentes.
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CUADRO VI.2.2

AUMENTO DE SUPERFICIE REGULADA

========================================================================

I
Aumento de I Coeficiente de Regulación

Sector Superficie I Actual Mejorado

Regulada I
N° ha I

I
., It.o' "', 5 476,1 I 0,49 0,70

6 117,0 I 0,63 0,81

7 1.029,8 I 0,67 0,90

8 467,9 I 0,76 0,85

9 463,3 I 0,65 0,90

T O TAL 2.557,1 I
=======~================================================================

En el análisis anterior se consideró que se riegan 10 horas y se embalsa

durante 14 horas todos los dias. Además se analizó cada uno de los em

balses, según su ubicación, para ver la posibilidad de unirlos a las en

tregas para otros predios.

Como puede verse, la variación más importante se produce en el sector 7

lo cual es importante dado que en él ningún canal tiene capacidad sufi

ciente para regar la superficie que se encuentra bajo ellos.

Lo importante de este mejoramiento es que produce un aumento en la su

perficie regulada con costo muy bajo ya que sólo seria necesario hacer

algunos pequeños canales para unir el embalse a otras entregas o bien

indemnizar a los propietarios de los tranques que pasarían a ser mul ti-
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prediales. En todo caso es posible que este ajuste se produzca en forma

automática cuando un agricultor, que tiene actualmente un predio con em

balse nocturno con capacidad ociosa, compre otro predio cercano sin re

gulación.

2.3 CAPACIDAD DE RIEGO DE LA RED EXISTENTE

Para determinar la capacidad máxima de los canales existentes es necesa

rio efectuar un completo perfil longitudinal del mismo, con sus respec

tivos perfiles transversales, además de las características y dimensio

nes de todas las obras de arte con que cuenta el canal o, en su defecto,

llevar a cabo corridas de aforo cuando los canales se encuentren lim

pios y que se cuente con agua suficiente para llenar al máximo dicho ca

nal. Dado que el alcance de este estudio y los plazos que se tienen, no

permiten llevar a cabo lo indicado anteriormente, se ha decidido estimar

las capacidades actuales de los canales en base a los derechos que tie

nen en el río que es el método que se ha utilizado en la mayoría de los

estudios anteriores de este tipo.

Considerando que cada acción corresponde a 1 l/s, la mayor parte de los

canales de la parte alta de la cuenca tienen capacidades máximas del

orden de un 70 a 8~1o de sus derechos totales, ya que con esos caudales

satisfacen sus necesidades. En la 3ra. sección del río Elqui la

si tuaciónes diferente ya que la mayoría de los canales tienen pocos

derechos en relación a la superficie que riegan, lo que trae como

consecuencia que estos canales hayan sido construidos con capacidades

que, en algunos casos, sobrepasa el 100% de sus derechos. Según lo

anterior se estimaron las capacidades máximas en bocatomas de todos los

canales del río Elqui y sus afluentes en base a los derechos de los

mismos. Dicha capacidad se dividió por la tasa de riego predial del mes

de máxima demanda (Diciembre), calculada para la situación actual de
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cultivos y que aparece en el cuadro V.3.13 del capítulo V; Demandas de

Agua, afectada esta ~ltima por la eficiencia de aprovechamiento de la

regulación nocturna con anterioridad y por las pérdidas por conducción

de los canales. Lo anterior permite calcular la superficie máxima que

puede servir la red actual sin modificaciones. Esta superficie se

comparará con la superficie actualmente regada seg~n la encuesta de la

Dirección General de Aguas y con la superficie total regable bajo canal

de la misma encuesta.

En el cuadro N° VI.2.3 se indican para cada uno de los canales en estu

dio, agrupados por sectores, la capacidad en bocatoma estimada, la lon

gitud en kilómetros, las pérdidas en porcentaje por kilómetro, la tasa

de riego para el mes de máxima demanda, modificada por la eficiencia de

regulación y las pérdidas en canales, la superficie máxima posible de

regar, la que actualmente es regada según la encuesta de la Dirección

General de Aguas y la superficie regable seg~n la misma encuesta.

En aquellos casos de canales sin derechos en el río que se alimenta de

vertientes o derrames se estimó su capacidad en base a antecedentes ob

tenidos en las visitas a terreno. Se consideró además, que la capacidad

mínima de los canales es de 50 l/s que corresponde más bien a un regue

ro. Las pérdidas en los canales se obtuvieron del estudio "Balance Hí

drico en Areas de Riego del Valle de Elqui" (Cabrera y Vargas - 1980),

las cuales se basaron a su vez, en las investigaciones hechas al respec

to para el estudio "Plan de Area de La Serena" (Inproa - 1963).

Para los canales de los sectores 2 a 4 se estimaron pérdidas entre un 1%

a 2% por km dependiendo de la longitud del canal, excepto en los casos

de canales en que por información de terreno se conocían sus pérdidas

reales. En el seetor 1 se consideraron pérdidas levemente superiores

dadas las características del valle del río Turbio en que el trazado de

los canales sigue la caja del río.



CUADRO N° VI. 2.3
CAPACIDAD ACTUAL DE CANALES

============================================================================================================

I I S U P E R F 1 C 1 E ha
Can a 1 Capac í.dad] Longitud Pérdidas I Tasa Bruta Regable Regada Regable

I 1 en Bocatoma s/capacidad s/encuesta s/encuesta
l/s I Km % por Km I lis/ha

SECTOR 1 I I
I I

De las Pinto 50 I 0,4 2,5 I 1,6 31 3,5 3,5
Samuel I I
Rodriguez 50 I 0,4 2,5 I 1,6 31 2,7 2,7
Jacoba Cortés 60 I 0,5 2,5 I 1,6 37 11,0 28,0
Lechuza 11 80 I 0,6 2,5 I 1,6 50 5,0 5,0
Unif.Tapalca- I I
Totoralillo 210 I 3,7 1,8 I 1,7 123 75,4 95,4
Varillar Alto 220 I 5,8 1,7 I 1,6 137 42,4 44,2
Unif.Varillar I I <

H

Bajo Molino 210 2,2 2,2 I 1,7 123 35,0 37,0
.
f\)

Toma de la I .
1-'

Iglesia 220 2,2 2,2 I 1,7 129 52,7 52,7 (¡J

Andrea 11 50 0,2 2,5 I 1,6 31 4,5 4,5
Lechuza 111 60 0,7 2,5 I 1,3 46 22,0 42,0
Chapilca 220 4,4 1,8 I 1,5 146 42,0 102,7
Barraza 50 1,8 2,2 I 1,7 29 5,5 5,5
Las Mercedes 120 2,2 2,2 I 1,7 70 29,5 31,2
San José 250 3,8 1,8 I 1,7 147 93,1 113,4
T O TAL 11.850 I 424,3 567,8
Tasa de Riego Predial 1 27 l/s/ha
SECTOR 2 I I
Hualtata I 60 5,8 1,0 I 1,7 35 13,0 39,0
Pangue I 210 5,0 1,0 I 1,6 131 68,1 100,4
Arenal I 140 2,6 1,5 I 1,6 87 53,3 69,0
Maqui I 60 2,6 1,5 I 1,7 35 23,7 23,7
Ortiga I 60 0,8 2,0 I 1,6 37 22,4 22,4
Horcón I 50 0,6 2,0 I 1,6 31 4,7 4,7
Cuesta I 340 9,5 1,0 I 1,7 200 115,1 169,2
Greda I 270 4,8 1,0 I 1,7 158 80,1 92,1
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===================================================================================================:========
I I I S U P E R F 1 C 1 E ha
I Can a 1 ICapacidad! Longitud Pérdidas Tasa Bruta Regable Regada Regable
! I I en Bocatoma s/capacidad s/encuesta s/encuesta
I I l/s I Km % por Km lis/ha
IEl Medio I 70 I 2,2 1,5 1,4 50 23,8 30,8
IMolino I 120 I 2,3 1,5 1,6 75 31,0 35,0
IJarilla I 270 I 8,1 1,0 1,6 168 82,5 97,6
IPozo I 170 I 5,7 1,0 1,5 113 71,8 87,0
IAsiento I 120 I 1,7 1,5 1,6 75 32,6 33,1
ISan Juan I 60 I 1,8 1,5 1,3 46 22,5 28,1
IPabellón I 310 I 7,8 1,0 1,5 206 155,7 224,1
IPlacetas I 190 I 4,4 1,0 1,4 135 51,4 61,4
IViguita I 50 I 1,9 1,5 1,4 35 10,6 10,6
IViga I 90 I 1,5 1,5 1,4 64 21,0 28,0
IRojas I 50 I 1,5 1,5 1,6 31 0,0 1,0 <:

H

IPinto I 50 I 1,1 1,5 1,3 38 2,0
.

16,8 1\.)

IFinca I 50 I 0,4 2,0 1,6 31 2,9 6,4
.
1-'

/T O TAL 12.790 I 888,2 1.180,4 ~

I
/Tasa de Riego Predial 1,27 l/s/ha
ISECTOR 3 I I
I I I
!Grillos I 500 I 5,0 1,0 1,5 333 207,1 237,2
IMusuco I 50 ! 0,5 2,0 1,3 38 14,0 34,0
IMajada I 60 I 0,2 2,0 1,6 37 20,0 36,0
IPueblo de I I
IPaihuano I 250 I 1,7 147 70,3 70,3
IT O TAL I 860 I 311 ,4 377,5
I I I
ITasa de Riego Predial 1,25 lis/ha
ISECTOR 4 I I
IEmpedrado y I I
IOtros I 90 I 1,0 1,5 1,6 56 0,0 25,7
ICortadera Baja I 50 I 0,9 2,0 1,6 31 16,5 16 5
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============================================================================================================
I I I S U P E R F 1 C 1 E ha
I Can a 1 'Capacidadl Longitud Pérdidas Tasa Bruta Regable I Regada Regable
I , I en Bocatoma s/capacidad s/encuesta s/encuesta
I I l/s I Km % por Km lis/ha
IÑipas I 70 I 1,8 1,5 1,7 41 18,0 18,0
ITrapiche I 50 I 1,1 1,5 1,6 31 8,5 12,5
IPeñón Algarro- I I
Ibal I 50 I 1,1 1,5 ·1,3 38 26,7 36,7
IAjial Alto I 70 I 3,6 1,8 1,4 50 14,0 20,0
Ajial Bajo I 70 I 3,0 1,5 1,4 50 35,0 44,0
Totoral I 60 I 1,1 1,5 1,4 43 19,5 19,5
Los Ponce I 80 I 2,3 1,0 1,4 57 45,9 45,9
La Palma I 60 , 0,4 2,0 1,6 37 0,0 0,0
Manantiales I 50 , 1,2 1,5 1,6 31 10,5 12,5
Que Habita El I I
Monte I 50 I 0,3 2,0 1,6 31 3,7 3,7
Estrechura I 50 I 0,7 2,0 1,6 31 1,0 1,0 <:
Unif.Alamo y I I H.
Otros I 440 I 2,4 1,5 1,5 293 83,4 100,4 ro.
Carmen Rodri- I , t-'

(11

guez I 70 I 0,9 2,0 1,6 43 4,0 6,0
IChañares I 70 I 2,2 1,5 1,7 41 9,1 9,1
Puente I 140 I 1,9 1,5 1,7 82 12,0 12,0
Manzano , 90 I 0,8 2,0 1,6 56 6,5 8,0
Las Cañas , 160 I 1,4 1,5 1,6 100 28,0 34,0
Puente de Pie- I ,
dra I 60 , 0,7 2,0 1,3 46 9,0 15,0
Rio Claro I 50 , 1,2 1,5 1,6 31 5,5 6,5
Los Mineros I 50 , 0,7 2,0 1,6 31 1,0 1,0
Las Juntas I 50 , 0,4 2,0 1,6 31 1,0 r 3,0
Cordillerita- I I I
Zanjeado I 70 I 1,3 1,5 1,3 53 34,5 I 45,5
Alfalfa Alto- , I I
Cortadera , 50 I 3,7 1,8 1,5 33 8,5 I 24,3
Pangue I 150 I 1,2 1,5 1,6 93 9,0 I 18,5
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===================================================================================================--========

I I I S U P E R F 1 C 1 E ha I
I Can a 1 ICapacidad I Longitud Pérdidas Tasa Bruta Regable I Regada Regable I
I I en Bocatoma s/capacidad I s/encuesta s/encuesta I
I l/s I Km % por Km lis/ha I
IAlfalfa Bajo- I I
IChurcal 50 I 1,1 1,5 1,6 31 6,5 8,0 I
IEl Fraile y I I
IOtros 120 I 4,7 * 2,3 52 10,0 30,0 I
IHigueras 50 I 1,2 1,5 1,5 33 13,5 18,3 I
IJunta Mal Paso 50 I 0,6 2,0 1,6 31 2,5 5,0 I
IRamón Meriño 50 I 0,3 2,0 1,6 31 1,0 1,0 I
IBuena Vista 70 I 1,0 1,5 1,3 53 4,8 4,8 I
IFrancico Rojas 70 I 0,9 2,0 1,6 43 6,0 9,5 1
ILos Aguirre y I I
IOtros 280 I 3,6 1,8 1,5 215 83,4 90,4 I <

H

ISta. Gertrudis I I .
fU

Iy Otros 200 1 4,8 1,0 1,5 154 66,6 66,6 I .....
ICulebrón 70 I 1,0 1,5 1,6 43 10,9 10,9 I al

IBajada 110 I 1,0 1,5 1,6 68 9,4 11,4 I
IMolino 190 I 3,0 1,5 1,5 146 25,7 35,7 I
IEl Olivo 80 I 2,1 1,5 1,6 50 31,0 31,0 I
I I
IT O TAL 3.640 682,1 861,9 I
I I
ITasa de Riego Predial : 1,29 l/s/ha I
I I
1* Pérdidas especiales 30% promedio, debidas principalmente a fuertes filtraciones en ciertas partes del I
I trazado. I
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S U P E R F I C I E ha
Can a 1 Capacidad Longitud Pérdidas Tasa Bruta Regable I Ireg.ada; Regable

en Bocatoma s/capacidad I s/encuesta s/encuesta
l/s Km % por Km lis/ha

SECTOR 5
Pedro Cerda 130 3,5 2,5 1,5 86 53,0 63,0
Alto Campana 80 3,6 1,5 1,6 50 19,6 23,6
Piedra Azul 80 2,0 2,0 1,6 50 13,0 16,0
Peralillo 1.000 19,2 3,0 3,0 333 425,2 596,4
Cañas 50 3,5 2,5 1,6 31 9,1 10,4
Rincón o Medio 130 6,8 2,5 1,7 76 73·,4 76,5
Pencas 190 5,8 2,5 1,7 111 139,0 141,2 <
Molino 60 1,8 3,0 1,6 37 17,6 19,1 H.
Espanta 160 1,8 3,0 1,6 100 32,2 32,4 1\).
Compañía 500 6,7 2,0 1,5 333 119,7 160,2 1-'

--J

Lucas Morán 50 0,8 2,0 1,5 33 8,9 14,2
San Carlos 270 15,5 1,2 1,6 168 127,4 160,4

IToma del medio 160 2,7 1,5 1,3 123 40,7 40,7
Toma del Tambo 210 4,4 1,2 1,4 150 96,9 97,6
La Campana 120 2,8 1,5 1,4 85 26,8 30,0
Los Romeros 210 4,6 1,5 1,5 140 79,7 81,7
Algarrrobal 50 2,0 1,5 1,4 35 29,9 29,9
Miraflores 500 12,5 1,5 1,6 312 161,4 218,7
Puyalles 110 4,0 2,5 1,5 73 27,6 28,4
Diaguitas 100 1,2 3,0 1,6 62 41,2 42,4
San Isidro 320 8,5 1,5 1,6 200 185,1 189,2
Puente de Chulo 50 1,7 3,0 1,6 31 13,1 13,1
Olivo 50 0,7 5,0 1,6 31 7,2 7,2
Puntilla 100 2,0 3,0 1,6 62 15,9 15,9
Barrancas 350 9,9 1,3 1,6 218 114,7 127,0
Unif.Hierro
Viejo y otros 700 16,6 1,7 2,0 350 305,0 325,0
Yungay 120 13,4 1,7 1,6 75 68,0 118,5
T O TAL 5.850 2.251,3 2.678,7
Tasa de riego Predial : 1 21 lIs/ha



continuaci6n cuadro VI.2.3
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I 1 I I I s u P E R F 1 C 1 E ha
I Can a 1 ICapacidad I Longitud I Pérdidas I Tasa Bruta I Regable I Ifegada-; I Regable
I I I I I en Bocatoma I s/capacidad I s/encuesta s/encuesta
I I lis ! Km I % por Km I llslha I I
ISECTOR 6 I I I I IIManantiales I 1 I I I
IPunta Azul I 200 I 4,5 I 2,0 I 1,5 I 133 99,4 126,4
IPunta Azul I 150 I 3,0 I 3,0 I 1,7 I 88 45,1 54,1
ILa Polvada I 50 I 1,2 1 3,0 I 1,7 1 29 6,2 8,4
IPorotal I 50 I 1,9 I 2,5 I 1,5 I 33 7,3 10,3
IMaitén o Delirio! 300 I 44,1 I 0,8 I 2,0 I 150 71,0 165,0
IVertiente Polla I I I I I <:
IAlta I 50 I 3,8 I 2,0 I 1,7 1 29 11,3 11,6 H.IGualliguaica I 180 I 3,6 I 2,5 I 1,8 I 100 39,5 46,3

1\).
IManchigue I 70 I 4,0 I 2,5 I 1,5 I 46 30,0 30,0 f-'

co
IPuclaro I 50 I 2,4 I 2,5 I 1,8 I 27 50,0 90,0
¡Agua de Pangue I 50 I 2,1 I 2,5 I 1,5 I 33 19,8 40,8
1Quiscal I 50 1 1,1 I 2,5 I 1,4 I 35 17,0 20,0
IUnificado Molle I 380 I 9,4 ! 1,4 I 1,6 I 237 220,2 248,0
IVertiente Mar- I I 1 1- I
Iqueza I 80 I 2,9 I 1,7 I 1,5 I 53 35,0 45,2
IT ° TAL 1 1.660 I I I I 651,8 896,1ITasa de Riego Predial 1,32 llslha

ISECTOR 7 I
ILa Calera 650 36,9 "1 0,7 1,5 433 485,6 842,7ITitón o I
IMerino 200 7,5 I 3,0 1,5 133 133,5 195,5
/Hijonal 300 17,3 I 1,1 1,5 200 287,5 345,2ISaturno 350 5,8 I 2,0 1,3 269 319,1 329,6
ISan Pedro I
INolasco 800 39,7 I 0,5 1,4 571 781,7 911,7
ICutún Las Rojas 400 10,0 I 1,0 1,3 307 401,2 412,2
IEl Romero 850 49,8 I 0,5 1,5 566 1.068,5 1.161,2
ISan José Bella- I
Ivista 100 5,1 I 1,7 1,4 71 71,5 91,5
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I I I S U P E R F 1 C 1 E ha
Can a 1 ICapacidadl Longitud I Pérdidas Tasa Bruta Regable I Regada, I Regable

I I , en Bocatoma s/capacidad , s/encuesta , s/encuesta

I l/s I Km , % por Km lis/ha I ,
Altovalsol I 400 I 11,5 , 1,3 1,3 307 I 428,4 I 459,3
Coquimbito I 400 I 8,5 I 1,4 1,2 333 I 373,0 I 389,2.
T °TAL I 4.450 I \ , \ I 4.350,0 , 5.137,8
Tasa de riego Predial :1,04 lis/ha
SECTOR 8 I I I I I
Bellavista I 4.500 I 60,9 I 0,2 1,3 3.462 I 5.131,3 I 6.041,5
Tasa de Riego Predial : 1,05 lis/ha
SECTOR 9 I I ~ I I I
Pampa I 800 I 23,5 I 1,0 1,4 571 I 512,0 I 525,2 <Herradura I 1.200 , 53,2 I 0,8 1,8 666 I 949,1 I 1.529,7 H

I , I I I
.

Algarrobito 200 10,5 1,5 1,3 153 61,3 61,3 I\J.
Culcatán I 200 I 12,4 I 1,7 1,2 166 I 106,0 I 117,6 .....

<O
Sistema Pe- , I I I I
ñuelas I 250 I I 1,1 277 I 179,4 I 211,2

T °TAL I 2.650 I I , 1.807,8 I 2.445,0
Tasa de Riego Predial : 0,98 lis/ha
SECTOR 10 I I
Callejas I 300 11,1 1,4 1,3 230 I 156,8 161,6
Juan Soldado I 500 10,5 1,5 1,4 357 I 133,9 203,9
Lambert , 150 2,6 2,,0 1,3 115 I 23,0 47,0
Particulares , 100 3,3 1,5 1,3 76 I 36,1 38,1
Vegas Norte I 500 1,1 454 I 399,8 525,5
Vegas Sur , 800 1,2 666 I 369,1 494,3
Vertiente , I

IManantiales 2 I 200 2,5 0,8 1,2 166 I 105,0 157,3
'Tejar I ¡17O 3,8 2,0 1,3 130 I 15,3 19,8
'Cruz del Molino I X50 '2 7 )2,5 1,3 115 I 60,0 60,0
IFederico Arcos , /70 11 : 8 3,0 1,3 53 I 35,1 44,1
IRamal Vegas Sur' ,
I (Q .Peñ. ) , 150 1,1 136 I 116,3 124,0
IT °TAL I 3.090 I 1.450,4 1.875,6
'Tasa de Riego Predial : 0,96
===========================================================================================================
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En los cuadros anteriores se puede observar que en los sectores corres

pondientes a los ríos afluentes al Elqui, prácticamente no existen pro

blemas de capacidad de canales.

En efecto, en los sectores 1 al 4, la capacidad de los canales es sufi

ciente para el área actualmente regada y podrían, en caso de tener segu

ridad en los recursos, regar la totalidad de la superficie regable que

está bajo canales, con sólo efectuar una limpieza y mantención completa

de todos ellos. Aún más, la capacidad ociosa que tienen mucho de estos

canales permitiría, en caso de que se cuente a futuro con los recursos

necesarios, ampliar la superficie regada mediante la elevación desde di

chos canales para cubrir áreas en laderas que están sobre la cota de

esos canales, lo cual podría estudiarse más a fondo una vez que se ten

gan los resultados del Modelo de Simulación. Todo lo anterior es expli

cable dado que estos sectores son los que cuentan con la mayor parte

proporcional de los derechos. En efecto como puede verse en los cuadros

N°s 111.3.1 a 111.3.4 del Capítulo 111.3 Infraestructura de canales (pá

ginas 111.3.14 a 111.3.20), la relación entre los derechos (acciones) y

la superficie regada (ha) para los ríos que conforman estos sectores,

varía en promedio entre 3.43 Y 6,41 acc/ha. Dado que cada acción es

equivalente a un máximo de 1 l/s tendremos que la dotación máxima de es

tos canales sería entre 3,43 a 6,41 lis/ha. Como la tasa de riego pre

dial para el mes de máxima demanda para estos sectores varía entre 1,25

1,29 lis/ha, tendremos que en el peor de los casos a estos canales les

bastará con el 38% de su dotación máxima para regar totalmente sus

áreas. Por esta razón los canales de estos sectores tienen capacidades

del orden del 70 al 80% de la que les correspondería según sus derechos

ya que eso es más que suficiente para sus necesidades.
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En el sector 5 Vicuña, aparecen los primeros problemas de falta de capa

cidad en varios canales, algunos de los cuales son de gran importancia

por su tamaño. La mayoría de estos canales riegan pequeñas propiedades

de los pueblos de Peralillo, El Tambo y Vicuña. Dado que la tasa de rie

go neta con que se estimaron los cálculos es la óptima para los cultivos

existentes en la zona, ocurre que en la realidad se riega la superficie

que indican las encuestas pero con menores tasas de riego y por lo tan

to, con rendimientos que no son los mejores que sería dable esperar.

Es de interés hacer notar que algunos de los canales con mayores proble

mas como son el Peralillo y el Pencas, forman parte de uno de los grupos

de canales en que, al parece~ sería de bastante utilidad su unificación

en base al primero de los nombrados. Esta unificación traería una doble

utilidad ya que además de mejorar el problema de la conducción, sería

posible aumentar la capacidad de otros canales para regar en buena forma

el área que cubren.

En el sector 6 Puclaro, sólo hay tres canales con problemas, pero uno de

ellos pertenece a un solo predio por lo que el problema de capacidad só

lo le interesa a su propietario.

Para los otros canales con problemas, el canal Molle y en Maiten o Deli

rio, son válidas las mismas conclusiones que se tienen en los canales

del sector anterior con respecto a que se regaría el total del área in

dicada por la encuesta pero con tasas menores que las ideales y por en

de, menores producciones.

Los canales de los sectores 7 y 8 Y el canal Herradura del sector 9, no

tienen capacidad suficiente para regar toda la superficie que aparece

como regada en las encuestas de la Dirección general de Aguas.
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Con respecto a este problema es necesario destacar ciertos detalles de

la encuesta de la Dirección General de Aguas que son de' gran

importancia.

Esta encuesta se llevó a cabo durante un período en que el río Elqui tu

vo régimen de río libre durante todo el año, por lo que los canales con

taron con recursos suficientes hasta colmar su capacidad y por lo tanto,

regar el máximo de superficie. La encuesta se hizo entre los meses de

Julio y Octubre por lo que la superficie indicada como regada corres

ponde a la superficie de invierno, que en estos sectores es muy superior

a la que es posible regar en verano. (En estos sectores el cultivo de

mayor extensión es la papa de invierno). Como la demanda máxima de in

vierno de estos sectores varía entre 0,44 y 0,61 lis/ha y la de verano

entre 0,98 y 1,04 lis/ha (Cuadro V.3.13 del capítulo V Demandas de

Aguas, meses de Octubre y Diciembre), la superficie posible de regar es

de 1,70 a 2,30 veces la que se puede regar en el verano. Según lo ante

rior, los canales de estos sectores tienen capacidad suficiente para re

gar en invierno toda la superficie que aparece como actualmente regada

en las encuestas de la Dirección General de Aguas, pero sólo son capa

ces de regar alrededor de un 7~1o de dicha superficie en verano. Todo lo

anterior es, en parte, una consecuencia de la escasez de derechos de es

tos sectores lo que trae como resultado que la mayor superficie cultiva

da esté en invierno por contar en esa época, por lo general, con mayores

recursos.

En el sector 10 Vegas no hay problemas de capacidad ya que sus canales

deben utilizar derrames, recuperaciones y vertientes para su abasteci

miento y tratan de aprovechar al máximo los recursos de que puedan dis

poner.
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En resumen, se puede decir que los sectores altos (1 a 4) no tienen pro

blemas de capacidad de canales, salvo algunos casos puntuales de menor

importancia. Los sectores intermedios (5 y 6) tienen algunos problemas

de capacidades pero pueden ser solucionados en parte al hacer unifica

ciones de canales. Los sectores bajos (7 a 9) no tienen capacidad ni

derechos para regar en verano la superficie que cubren, cosa que solo

pueden lograr en los meses de invierno, cuando cuentan con recursos su

ficientes, o más bien por la disminución de la demanda por ha que por un

aumento de los mismos. El sector 10 no tiene problemas de capacidad, pe

ro depende en gran parte de la capacidad de los sectores 7 a 9 ya que

sus recursos provienen, en su mayoría, de los derrames y recuperaciones

generados en dichos sectores.

2.4 CONDICIONES OPERACIONALES DE LA RED ACTUAL

Como se explicó en el Capítulo 111, la casi totalidad de los canales de

la cuenca del río Elqui distribuyen el agua por medio de compuertas ba

sados en un sistema de turnos. Esto se debe principalmente a que los ca

nales llevan caudales muy pequeños y sirven, en general, en forma direc

ta a predios de pequeño tamaño por lo que no se justifica el empleo de

marcos partidores. Sólo aquellos canales de mayor tamaño como son el Be

llavista, el Herradura y el Romero utilizan los marcos partidores pero

sólo a nivel de canal matriz, usando en los ramales la distribución por

compuertas o por tacos. Dado que para el reparto de las aguas por turnos

se requiere que el canal tenga una capacidad pareja en toda su exten

sión, es posible llevar a cabo modificaciones dentro del sistema de dis

tribución del canal sin mayores problemas, mientras esas modificaciones

no requieran de mayor capacidad en el mismo.

En el caso de los canales Herradura y el Romero que usan marcos partido-



VI.2.21.

res, éstos no son de escurrimiento crítico y por lo tanto su partición

no es muy confiable. Para cualquier modificación en el sistema de dis

tribución dentro de estos canales será preciso modificar los marcos

existentes.

De cualquier modo, para una mejor operación de estos canales, será nece

sario a futuro modificar dichos marcos con el fin de mejorar el actual

sistema de distribución y hacerlo más confiable.

El canal Bellavista es el único que cuenta con marcos partidores de es

currimiento crítico de muy buen funcionamiento. Este hecho, que hace que

éste sea el mejor canal de todo el Valle, trae como consecuencia que sea

imposible hacer modificaciones en el sistema de distribución del mismo,

sin tener que hacer cambios importantes en los marcos existentes o,

eventualmente, reemplazarlos por otro en caso de aumentar la capacidad

del canal,lo que hace más costosas dichas modificaciones. Considerando

que este canal, por su ubicación e importancia, parece ser el más indi

cado para unificar la mayor parte de los canales de los sectores 8 y 9

(Bellavista, Herradura, Pampa, Algarrobal y Culcatán) deberá tenerse en

cuenta lo anteriormente expresado en los análisis previos de dicha uni

ficación.

Otros apecto que es necesario considerar en el análisis de la red actual

es la falta importante de obras definitivas para el cruce de las quebra

das. Son muy pocos los canales que cuentan con este tipo de obras y que

sean confiables.Es común que en los años lluviosos, las crecidas de las

quebradas produzcan roturas de importancia en los canales, lo que trae

como consecuencia que dichos canales no puedan aprovechar la mayor dis

ponibilidad de recursos de agua generados por las mismas lluvias que

provocaron la rotura del canal. Para un buen funcionamiento de todo el

sistema de canales se hace imprescindible que en el futuro se lleven a
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cabo las obras necesarias para todos los cruces de quebradas, excepto en

aquellos canales que por efecto de la unificación dejen de prestar ser

vicio.

El último aspecto que es necesario analizar con respecto a la flexibili

dad de la red actual es el que se refiere a las posibilidades de unifi

cación de canales. Especialmente en los sectores al tos de la cuenca,

existe un gran número de canales paralelos que riegan los mismos predios

a los cuales, en muchos casos, dividen en dos o más trozos.

La unificación de estos canales en base al más alto, permitiría además

de un mejor manejo del agua, liberar superficies que ocupan dichos cana

les para ser utili,zados en cultivos. A continuación se analizarán a

grandes rasgos las posibilidades de unificación de canales que hay en

cada sector y en el punto relativo a las Alternativas de Mejoramiento

que viene más adelante, se verán con más detalles las unificaciones que

se estimen más convenientes.

En los sectores 1 y 3 no se ven posibilidades de unificación. En los

sectores 2 y 4 se ven varias posibilidades de unificación en aquellos

lugares en que se produce un ensanche del valle y/o una separación del

río de los cerros, debido a que de todos modos la distancia desde el ca

nal más alto hasta el río no es muy grande por lo que puede regarse toda

la superficie involucrada desde ese canal más alto. Estas unificaciones

se indican en el cuadro VI.2.4.

En el sector 5, Vicuña, la situación es diferente ya que el valle es

bastante más ancho y hay una gran división de la tierra lo que trae como

consecuencia que la mayor parte de los canales existentes deban seguir

existiendo ya sea como canales matrices o bien como ramales del canal

unificado por lo que todo se transforma al final en una simple unifica-
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ción de bocatomas. Por lo anterior, es probable que en algunos casos los

beneficios de la unificación no compensen los costos de la misma, a no

ser que además sirva para ampliar capacidad de canales con problema. En

principio, analizado los canales del sector, se puede proponer las uni

ficaciones que se indican en el cuadro VI.2.4.

En el sector 6 Puclaro, por sus características especiales de terreno,

canales que se alimentan exclusivamente de vertientes y otros recursos

del río pero que riegan una sola propiedad, no se recomienda unificación

de canales.

En el sector 7 Altovalsol se encuentra una de las unificaciones que se

presenta como más factible y conveniente. Esta unificación corresponde a

los canales San Pedro Nolasco, Cutún-Las Rojas, el Romero y San José de

Bellavista en base al canal San Pedro Nolasco. El canal San José ya está

prácticamente absorvido por el San Pedro Nolasco y el canal Romero tiene

graves problemas en los tramos de túneles que le limitan mucho su capa

cidad, problemas que serían totalmente solucionados con la unificación.

Otra unificación posible, pero no tan conveniente, sería la de los cana

les Altovalsol y Coquimbito en base al primero de ellos. En la ribera

izquierda no se ven claramente unificaciones posibles dado que los cana

les con excepción de Calera, son más bién cortos y con bocatomas muy

separadas. La única unificación posible sería en base al canal Calera,

pero éste tiene un trazado demasiado largo y con muchos problemas por ir

encaramado a los cerros lo que lo hace poco atractivo para usarlo en una

unificación.
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En los sectores 8 y 9 se podrían llevar a cabo una unificación de gran

importancia por su envergadura y que sería en base al canal Bellavista e

incluiría los canales Algarrobito o Quilacán, Pampa, Herradura y Culca

tán. Esta unificación deberá ser estudiada en mayor detalle teniendo en

cuenta los resultados que se obtengan del modelo de Simulación y se sepa

cual es la superficie máxima que contaría con recursos en estos sectores

y si existe la posibilidad de aumentar en esta zona la superficie ac

tualmente regada.

En el sector la, por sus características no es conveniente la unifica

ción de canales. en efecto, en la zona de las Vegas Sur todos los cana

les obtienen sus recursos por elevación mecánica desde drenes por lo que

no es posible unificarlos.

El resto de los canales de este sector tienen su bocatoma en el río El

qui en el tramo que va desde Islón hasta la desembocadura al mar. Por

ser este un tramo de recuperaciones y afloramientos no es conveniente

unificar los canales y por ende las bocatomas por cuanto al mantenerse

éstas separadas, se produce un mejor aprovechamiento de los recursos de

esta zona. Por último, en el cuadro VI.2.4, se muestra un resumen de las

unificaciones propuestas. En este cuadro se indica primero el Sector al

cual pertenecen los canales, a continuación se indica él o los canales

que se usarán como base de la unificación, luego están los otros canales

que se incluyen en la unificación y finalmente las superficies regadas y

regables involucradas en la unificación.
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e u A D R o VI.2.4

U N 1 F 1 e A e ION D E e A N A L E S
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2.5 EMBALSE LA LAGUNA

La zona en estudio cuenta en la actualidad con un embalse de regulación

llamado La Laguna ubicado en el río del mismo nombre que es afluente del

río Turbio. Este consiste en un tranque de tierra arcillosa con cortina

de concreto armado en la parte inferior y con recubrimiento de enrocado.

La capacidad de almacenamiento es de 40.164.000 metros cúbicos con una
2hoya de 470 km • El muro tiene una altura máxima de 41 m con una longi-

tud de coronamiento de 230 m y taludes 3/1 aguas arriba y 2,5/1 aguas

abajo. El estado actual de conservación de esta obra es bastante bueno.

A pesar que este embalse fue al parecer concebido originalmente como de

regulación anual, dada su poca capacidad y pequeña hoya hidrográfica, ha

sido utilizado generalmente como de regulación interanual, siendo en tal

función, la salvación de muchas sequías extremas del Valle de Elqui, es

pecialmente para los cultivos permanentes de la 1ra sección del río El

qui y sus afluentes.

Esta obra beneficia en forma directa a los regantes de los ríos Turbio y

Elqui y en forma indirecta a los regantes de los ríos Claro y Coch í.guas',

El único río que queda totalmente fuera de estos beneficios es el río

Derecho que está legalmente separado del resto de la hoya del río Elqui.

De todas maneras y a pesar del embalse La Laguna, la seguridad de riego

del sistema es muy baja. Por esta razón se hace necesario estudiar otra

posibilidad de regulación mayor que se complemente con la dada por este

embalse.
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2.6 SEGURIDAD ACTUAL DE RIEGO

Para llevar a cabo un análisis de la seguridad actual de riego en el va

lle de Elqui, se procedió a calcular los desmarques promedios anuales

para el río Turbio (Sector 1); los ríos Claro y Cochiguas (Sector 4) y

la la., 2a. y 3a., sección del río Elqui (sector 5, sector 6 y sectores

7 al 10 respectivamente), en base a los desmarques promedios mensuales

que se ha producido entre los años hidrológicos 47/48 y 81/82. Para cal

cular el desmarque promedio anual se sumaron los desmarques mensuales de

cada año hidrológico, limitándolos según la cotización de la acción mí

nima para Río Libre que aparece en el cuadro de la página 123 del "Estu

dio del Esquema de la red Actual de Canales del valle del Elqui y sus

Afluentes" de don Juan Bennett A. Una vez obtenidos dichos desmarques

promedios anuales se ordenaron de mayor a menor para determinar la segu

ridad hidrológica de dichos valores.

Ahora bien, con el fin de relacionar esa seguridad hidrológica con las

superficies regadas en cada sector, es necesario aceptar las siguientes

suposiciones:

- El empadronamiento de la Dirección General de Aguas que determinó la

superficie actualmente regada fué hecho en períodos de Río Libre por

lo que se supone que dicha superficie es la máxima posible de regar en

condiciones de Río Libre.

- Es posible regar igual superficie aún con un déficit anual máximo de

un 10% y un déficit mensual máximo de un 20% .

- La superficie posible de regar en condiciones diferentes a las de Río

Libre varían proporcionalmente a la variación del desmarque promedio

anual pero tomando en cuenta lo expresado en la suposición anterior.
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- Las superficies de los canales que no tienen derechos permanentes en

el río Elqui y sus afluentes, pero que se abastecen con derrames o re

cuperaciones de aquellos que los tienen, varían en la misma forma en

que lo hacen las superficies que les dan dichos derrames o recupera

ciones.

Tomando en cuenta las suposiciones anteriores que se confeccionaron los

cuadros que vienen a continuación en los cuales se indican las superfi

cies posibles de regar con diferentes seguridades hidrológicas. No se

incluyen en estos cuadros los sectores 2.- Rícr ~erecho y 3.- Paihuano

por no contar con antecedentes de desmarques en dichos sectores.

En el cuadro VI.2.5 se indica para cada sector considerado, su superfi

cie regada según el empadronamiento realizado por la Dirección General

de Aguas; el valor del desmarque promedio anual en condiciones de Río

Libre, el número de años en que se da dicho desmarque y su respectiva

seguridad hidrológica. Además se indica el desmarque promedio anual

equivalente a un 90% del que corresponde al río Libre; el número de años

en que se da dicho desmarque promedio anual o uno mayor y su respectiva

seguridad hidrológica. Esto último considerando la suposición de que es

posible regar igual superficie con un déficit máximo de un 10% anual.

Cabe señalar que el desmarque en condiciones de río libre es aquel que

en promedio satisface las necesidades de agua de los canales de un

sector en cualquier mes. Esto implica que, aún cuando el desmarque

ofrecido sea mayor, los canales no sacan más agua. Los desmarques de río

libre, para cada sección del río y para cada mes aparecen en el "Estudio

del Esquema de la Red Actual de Canales del Valle del Elqui y sus

Afluentes" ya indicado anteriormente.

Los conceptos de "río libre" y "río en desmarque" se definen en el Volu

men 2, Capítulo III, Punto 3.6.2 (Infraestructura de Canales).
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SUPERFICIE y SEGURIDADES CON RIO LIBRE

========================================================================================================================

Superficie Desmarque N° de Años Seguridad Desmarque N° de Años Seguridad de

S e c t o r Regada Anual Río Con R. Libre de riego ¡Anual 90% de con 90% R. Riego

Ha Libre % % Río Libre % Libre %

1

Río Turbio 424,3 30,8 18 51 27,7 27 77

4

Claro-Cochiguas 682,1 37,1 10 29 33,4 24 69

5:Vicuña

1a.Sección 2.251,3 52,9 5 14 47,6 14 40 <
H

6:Puclaro .
1\).

2a.Seción 651,8 44,6 9 26 40,1 20 57 tu
N

7,8,9 Y 10

3a. Sección 12.739,8 59,6 5 14 53,6 11 31

T O TAL 16.749,3

========================================================================================================================

Nota: Sector 2 Río Derecho y 3 Paihuano, no se cuenta con antecedentes
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En el cuadro VI.2.5 puede observarse que los sectores 5 y 7 al 10 tienen

una seguridad de riego sumamente baja para la superficie regada •. Esto es

muy importante si se considera que estos sectores representan más del

80% del total de la superficie regada en el valle. Los sectores 1 y 4

tienen seguridades bastantes más alta 10 cual es lógico debido a que,co

mo se ha visto en capítulos anteriores, estos sectores cuentan con mayo

res derechos por ha que los otros , 10 cual les permite satisfacer sus

necesidades con porcentajes de desmarques bastante menores que los sec

tores más bajos

En el cuadro VI.2.6 se muestran las superficies posibles de regar en un

año de probabilidad 85% desde el punto de vista de los desmarques prome

dios anuales. Con este fin se buscó, para cada sector, el año hidrológi

co que tuviera dicha probabilidad. Dentro de ese año se ubicó el mes de

máxima demanda que equivale al mes de mayor porcentaje de desmarque en

condiciones del río libre. El desmarque de dicho mes se dividió por el

desmarque de río libre para el mismo mes afectado éste último por un

factor 0,8 debido a lo indicado en la segunda suposición con respecto a

que es posible regar aún con un déficit mensual de un 20%. El resultado

de dicha división se multiplicó por la superficie regada según las en

cuestas de la Dirección General de Aguas obteniéndose la superficie má

xima regada en un año 85%.
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SUPERFICIE REGADA CON 85% de PROBABILIDAD

========================================================================================================================

I Se e t o r Año Hidrológico Mes de Máxima Desmarque Desmarque 80% Desmarque Coeficiente Superficie

I 85% Seguridad Demanda Río Libre Río Libre de Reducción Regada Año

I % % % A/B 85%

I
<'

A B H.
1\)

I .
úJ
l'

I 1 Turbio 51/52 Dic/Ene 30 45 36 0,833 354

I 4 Claro-

I Cochiguas 51/52 Dic/Ene 30 60 48 0,625 426

I 5 Vicuña

I la. Sección 51/52 Diciembre 34 80 64 0,531 1.196

I 6 Puclaro

I 2a. Sección 75/76 Noviembre 35 60 48 0,729 475

I 7,8,9 Y 10

I 3a. Sección 51/52 Octubre 32 90 72 0,444 5.662

========================================================================================================================
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Como puede observarse en el cuadro anterior, en un año de probabilidad

85%, o sea un 85% del tiempo, es posible regar con seguridad s610 la mi

tad de la superficie total regada según la encuesta de la Direcci6n

General de Aguas. Esto es aún peor en el caso de la 3a Secci6n d6nde s6

lo es posible regar un 45% de dicha superficie. Si tomamos en cuenta que

el área total regable bajo canales en estos sectores es de alrededor de

22.500 ha, tendremos que es posible regar con seguridad 85% s610 un poco

más de la tercera parte de dicha superficie.

Todo lo anterior indica el grave déficit de agua con que cuenta el va

lle lo cual hace necesario la construcci6n de una obra de regulaci6n que

permita aumentar en forma significativa la superficie posible de regar

con seguridad 85%, o bien que permita regar con mayor seguridad el área

que se encuentra actualmente bajo canales.
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Con el objeto de conocer el equipamiento predial existente en el Area en

estudio, consistente en casas, galpones y bodegas, silos, lecherías, po

zos y maquinaria agrícola, se realizó una encuesta socio-económica

selectiva, a un número determinado de agricultores por estratos de

tamaño. Sus resul tados promedios se expandieron al universo de cada

estrato, por áreas y por área total, los que se presenten en el Capítulo

III "Situación Actual Agropecuaria" del presente estudio.

En esta fase de diagnóstico de este estudio, se analizarán los resulta

dos obtenidos, presentando los antecedentes entregados en el capítulo

III en función de las tres Areas de Planificación definidas: Alta, Media

y Baja •

3.1 EXISTENCIA DE BIENES DE ALMACENAMIENTO

Los bienes prediales de almacenamiento están constituídos por bodegas y

galpones, silos y establos.

Bodegas y Galpones

En este grupo de bienes de almacenamiento se incluyeron aquellas cons

trucciones existentes en los predios agrícolas destinadas a la guarda de

productos, enseres y maquinarias. No se han considerado aquí las grandes

instalaciones pertenecientes a instituciones asociativas como cooperati

vas pisqueras, molinos, almacenes warrants, etc.

La existencia de bodegas y galpones y su estado de conservación a, nivel

de Areas de Planificación y Area Total, se indica en el cuadro VI.3.1.



CUADRO V1.3.2

Existencia de bodegas y galpones y estado de conservación por Areas de Planificación y Area Total.

==============================================================================================================

A R E A S D E ,p L A N 1 F 1 C A C ION

Tipo const.Estado

A L T A M E D 1 A B A J A
2

m

A R E A T O TAL
2

m

Bodegas

Buena

Regular

Malas

Sub-Total

Galpones

Buena

Regular

Malas

Sub-total

Total Bod. y galpo-

nes

69

30

99

26

21

47

146

23.919

10.581

1.946

36.446

37.500

5.614

8.990

52.104

88.550

302

208

553

203

107

358

911

<:
H.
co.
1\)

==============================================================================================================

Fuente :Cuadro 111.1.16
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Las cifras del cuadro indican que en el Area Total existen 911 bodegas

y galpones en el total de los predios con un total de 105.763 m2 cons

truídos. De este total el 61% (553) corresponde a bodegas y el 39%

(358) a galpones. Del total de construcciones, el 33% en bodegas y el

22% en galpones se encuentran en buen estado de conservación. El alto

porcentaje de construcciones en buen estado refleja una preocupación es

pecial de los agricultores del valle por conservar sus sitios de almace

namiento y de elaboración de productos.

A nivel de áreas de Planificación se observa una situación muy semejante

al área total en lo relativo al estado de conservación de las construc

ciones, siendo especialmente notorio el buen estado de conservación de

bodegas en las áreas Media y Alta. otro aspecto relevante es el alto

porcentaje de bodegas existentes en las áreas del curso superior del río

Elqui. Este hecho se justifica por la importancia de la vid en esas

áreas, cuyo producto requiere de instalaciones adecuadas para su proce

samiento.

Al desagregar los antecedentes del cuadro anterior por estratos de tama

ño se obtiene lo señalado en Cuadro VI.3.2.
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CUADRO V1.3.2
Existencia de Bodegas y Galpones. Metros Cuadrados Construidos y Estado de Conservación. Por estratos

Areas y Area Total
=====================================================================================================

426
3.451
1.572
5.030

10.427

1.435
3.819

450
5.232

10.936
1.435
3.819

450
5.232

10.936

I ~E--=S~T--=A.:......::.D.....:O:-.-....:D E C O N S E R V A C ION I
I B U E N ASiRE G U LAR E si M A L A S lA R E A T O TAL
I 1 1 1 1 I 1 I -

AREAS I ESTRATOS I N° I % I m
2

1 N° I % Im~ 1 N° I % I m~ 1 N° I -t, I m 2
1 Gr.2 1---1---1- . =-'--W-11OO1- 279 ,---,---,- ---I--W-' 1001 279
1 Gr.3 I 30 1 83 1 1.8151 6 1 17 1 438 I - I - I 1 36 I 1001 2.253

ALTA 1 Gr.4 1 11 I 61 1 4061 7 1 39 1 942' - I - 1 1 18 I 1001 1.348
I GR.5 1 14 1 74 1 2.6071 5 1 26 1 247 I - I - 1 1 19 I 1001 2.854

_______ ISub-Total I~I~I 4.8281~1~1 1.906 1---'---' I~I 1001 6.734
I ,- -,-, 1-1-1 1-1-' 1-'-1
I Gr.2 I - I - I - 1 16 1 100 1 426 I - 1 - I I 16 I 1001
1 Gr.3 1 52 1 81 I 2.8051 12 I 19 1 646 1 - 1 - 1 I 64 1 1001

MEDIAl Gr.4 I 12 1 44 I 4901 15 1 56 1 1.082 I - I - 1 1 27 1 1001
_______ , Gr.5 1 31 I 79 1 4.2871 8 121 1 743 I - 1 - 1 I 39 1 1001

¡Sub-Total I-gs--I~I 7.5821~1~1 2.897 1-----1---1 1146 1 1001
--1 '-1-' 1-1-1 1-1-' 1-1-1

1 Gr.2 1 54 I 45 I 8.0401 28 1 23 1 1.687 1 38 1 32 I /120 1 1001 11.162
Gr.3 I 231 1 64 I 42.0271 101 I 28 1 5.104 I 29 I 8 I /361 I 1001 50.950

BAJA 1 Gr.4 I 29 1 28 I 4.6321 69 I 67 I 7.268 1 5 I 5 1 1103 1 1001 12.350
_______ 1 Gr.5 I 41 I 42 I 6.7201 38 I 39 1 2.136' 19 I 19 I 1 98 1 1001 14.088
_______ ISub-Total I~I 52 I 61.4191 236 1~116.195 I--g¡-I~I 1682 1 1001 88.550

I Gr.2 I~I~I 8.04ol~I~1 2.392 I~I~I I~I 1001 11.867
I Gr.3 I 313 1 68 I 46.6471 119 I 26 1 6.188 1 29 1 6 1 1461 1 1001 56.654

TOTAL 1 Gr.4 1 52 I 35 I 5.5281 91 I 62 1 9.292 I 5 I 3 1 '148 I 1001 15.270
AREASI Gr.5 1 86' 55 1 13.6141 51 I 33 1 3.126 I 19 I 12 1 /156 I 1001 21.972

I I Total 1-505 I 55 I 73.8291 315 I 35 120.998 I 91 I 10 I 1911 I 1001105.763
Fuente : Cuadro N° 111-1-17
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En las áreas Media y Alta no se registraron construcciones en mal estado

de conservación • hecho que tendría su explicación dada la mayor riguro

sidad del invierno en esa zona del valle, que demanda mejores condicio

nes de las construcciones.

En general, es destacable el alto porcentaje de construcciones en buen

estado, observado' en los estratos menor de 15 ha, cuya explicación po

dría encontrarse en que en este tipo de predios, por su tamaño reducido

el agricultor destina parte de su tiempo a mantener sus construcciones,

lo que no representa mayor costo, en cambio el agricultor de predio de

mayor tamaño debe contratar la mantención de esas construcciones.

Otro aspecto que interesa conocer, para los fines de este proyecto, es

la relación entre capacidad de almacenamiento por predio y por superfi

cie regada de tamaño y área de Planificación. En el Cuadro VI.3.3 se

presentan estas relaciones.



C U A D R O VI.3.3

Capacidad de AlMacenamiento por Predios y Superficie Regada por Estratos, Arcaa y Area Total

~==============================~================================================================~===========================e===============e==~=~=z===~~~

A R E A S D E P L A N lFICAC ION

A L T A M E D 1 A B A J A A R E A T O TAL

I

'Gr.21 Gr.3 Gr.4 I~I Gr.2 I...Q!:':.LJ~I Gr.5 1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5

I , 1

IN° de Prediosl 98 I 65 29 , 10 1 184 1 128 I 22 I 13 1 203 760 92 43 485 953 143 66

1 '--' 1__1__'__' <...
459.31 11.027.11 I 651.01 765.81 6.948.81 '"'Superficie '290.7 1 587.9 604.2 , 476.4 450.2 1.666,11 3.130.41 1.532~ I 8.563,81 2.920,51 4.240.7 o-

IRegada en ha I , , I 1 I 1

1__' '__1 1__'__1__'

Bod"gas y ,279 12.253 11.348 12.654 1 426 13.451 11.572 15.030 111.162 150.950 112.350 114.086 111.867 156.654 115.270 121.972
Galpcnes -'!Lit

'__1 1__'__'__1'__1

'm
2 Bodega y 1 2,8 1 34.7 46.5 , 2é5;4 ~ 2,3 I 27,01 71.5 1 386.91 55,01 67.01 134.21 327,61 24,51 59.41 106,81 332.9

IGa1pon/Prediol 1 1 I 1 1 I I

1__' 1__' '__1__1__'

1m2
/ha r"ga-I 1,0 I 3,8 2,2 I 6,21 0,9 , 3,41 3,5 I 7,71 14,61 7.31 6,61 4,51 7,71 6,61 5,21 5,2

Ida ,
1 I 1

Fu"nte : Cuadro VI.l.17.
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Silos y Establos

Antes del proceso de Reforma Agraria, las explotaciones lecheras de tipo

comercial en el Valle del Río Elqui, eran numerosas, especialmente en el

área Baja, concentradas en los sectores 7 "Altovalsol y 8 " Bellavista".

El proceso expropiatorio y la asignación de tierras en unidades agríco

las de tipo familiar, dividió los predios de gran tamaño en que funcio

naban las lecherías. Las instalaciones de silos y establos existentes en

esos predios fueron asignados a los nuevos propietarios agrícolas como

bienes de uso común. La escasez de recursos económicos que tenían los

nuevos propietarios y la obligación de producir rubros de rápida salida

al mercado para solventar sus propias necesidades económicas, condujeron

a la eliminación del ganado lechero y al total abandono de las instala

ciones de uso común. En la actualidad, los antiguos silos y establos se

encuentran prácticamente en ruinas, cuya reconstrucción no se visualiza

como posible ni recomendable, a futuro, si se considera que las explota

ciones lecheras en el Valle del río Elqui difícilmente adquirirían im

portancia, debido a las ventajas de rentabilidad económica que ofrecen

otros rubros productivos de buena demanda en los mercados nacionales y

extranjeros. Además, la estructura actual de la propiedad agrícola y su

reducido tamaño, se contraponen con el uso de estas grandes

instalaciones de silos y establos generalmente ubicadas en forma

concentrada en algún sector determinado del antiguo gran predio.

La técnica moderna recomienda el uso de salas de ordeña de reducido ta

maño, ubicadas estratégicamente que eviten el traslado a largas distan

cias de los animales y silos zanjas similares para la guarda de

forrajes. Por las razones expuestas se consideraron las instalaciones

existentes como obsoletas y sin importancia para los fines de este

proyecto.
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Las instalaciones utilizadas por las 13 explotaciones lecheras de tipo

comercial solamente en el área baja del valle, cuyo promedio de vacas es

de 30 animales, corresponden a galpones habilitados, los que fueron in

cluidos en este estudio como bienes prediales de almacenamiento.

3.2 Condición de la Vivienda

Uno de los factores que refleja en parte, la condición de vida de la po

blación rural, es la cantidad y calidad de la vivienda en los predios

agricolas del valle.

En el Cuadro VI.3.4 se indica el número de viviendas existentes, sus me

tros cuadrados construidos, por estratos de tamaño, áreas de planifica

ción y Area Total.

)

•



N0 Viviendas m
2

CUADRO VI. 3.4
Construídos y Estado de Conservacion por Estratos, por Areas y Area Tota!

=======================================================================================================================

I
I 1
1

AEREAS ESTRATOS I T O TAL I
I

1 m~ 1 N° 1 % I m~ 1N° I 2 I 1 I 2 I
1 N° I % % m- IN° I % I~- I
I I 1- --1-1-1- -- --1 '-1 I

Gr.2 I 14 1 28 I 977 1 22 , 44 1 2.280 14 I 28 591 I 5~1 100 3.848 I
Alta Gr.3 1 32 I 32 1 2.234 1 34 I 33 I 3.523 35 1 35 1.479 I 10,0'1 100 7.236 I

Gr.4 1 16 1 22 I 283 1 58 1 78 I 5.498 I 1 741 100 5.781 I
Gr.5 I 35 I 44 I 618 1 34 I 42 1 3.223 11 1 14 484 1 801 100 4.325 1
Sub-total I 97 I 32 1 4.112 1148 1-¡S--114.524 ~I 20 2.554 13051 21.190 1

I 1 1 I 1_1_1 -' '_1 I
I Gr.2 I 35 . I 29 I 2.475 1 64 1 52 1 4.830 23 I 19 1.776 1 122 100 9.081 I
IMedia I Gr.3 1 85 I 36 I 6.011 I 96 1 40 I 7.244 57 1 24 4.402 I 238 100 17.657 I
I I Gr.4 1 20 1 26 I 785 1 57 I 74 I 4.228 I I 77 100 5.013

~
I I Gr.5 I 42 I 50 I 1.649 1 33 I 40 1 2.448 8 I 10 279 1 83 100 4.376

I 1 1 I 1-1-1 -- I
I Sub-total 1 182 1 35 110.920 1250 1 48 118.750 88 17 6.457 1 520 36.127

-, I I I 1 I 1 I 1 I I
I Gr.2 I 107 I 88 I 5.088 I 9 1 7 608 1 6 5 1 465 1 122 100 6.161 I

Baja 1 Gr.3 I 296 47 124.988 1 188 1 30 8.722 1144 23 I 2.123 1 628 100 35.833 I
I Gr.4 I - I - 1 145 1 69 16.507 1 64 31 1 2.550 I 209 100 19.057 I
I Gr.5 1 103 36 I 7.660 I 151 I 52 8.544 1 36 12 1 1.632 I 290 100 17.836 I
I I 1 1-1- 1- I I I
I Sub-total I 506 41 '-37.736 I 493 1 39 34.381 1250 20 I 6.770 11.249 78.887 1
I I 1 I 1 1 T 1 I
1 Gr.2 I 156 53 1 8.540 1 95 I 32 7.718 1 43 15 I 2.832 1 294 100 19.090 1

Total 1 Gr.3 I 413 43 133.233 1 318 1 33 19.489 1234 24 I 8.004 1 967 100 60.726 I
Aereas I Gr.4 1 36 10 1 1.068 I 260 1 72 26.233 1 64 18 I 2.550 I 360 100 29.851 1

1 Gr.5 1 180 40 1 9.927 I 218 I 48 14.215 1 55 12 I 2.395 I 453 100 26.537 1
1 I I '-1-1 1-1 I 1-1 I
1 Total 1 785 38 152.1'68 1 891 I 43 I 67.655 1398 1 19 115.781 2.0741 100 136.204 1

======================================================================================================================
Fuentes: Cuadro N° IIL1.18
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El área estudiada registró un total de 2.074 viviendas rurales de las

cuales 305 corresponden al área alta, 520 al área Media y 1.249 al área

Baja. En términos de estado de conservación de las viviendas, a nivel de

área total, el 38% del total de ellas se encuentra en buen estado, el

43% en regular estado y el 19% en mal estado de conservación.

En general, si se consideran en conjunto las viviendas en regular y mal

estado de conservación se concluye que más del 50% de las casas se en

cuentran descuidadas, situación que llama la atención. Condiciones cli

máticas muy benignas (ausencia de lluvias), costumbrismo, falta de pre

paración y escasez de recursos económicos podrían ser algunos de los

factores que han motivado este desinterés de los agricultores del valle

por la mantención de sus viviendas.

En las áreas Media y Alta, el estado de conservación de la vivienda es

un poco más deficiente que en el area Baja. El estado de las viviendas

detectada en estas áreas, contrasta con lo observado para el estado de

conservación de bodegas y galpones, en que un alto porcentaje se mantie

ne en buenas condiciones. La razón podría deberse a que un alto número

de agricultores de estas áreas, viven regularmente en pequeftos villo

rrios, y las casas existentes en los predios mismos son sólo utilizadas

temporal y ocasionalmente. En cambio las bodegas normalmente estan en

uso.

3.3 MAQUINARIA AGRICOLA

Entre los factores no naturales que reflejan el grado de desarrollo al

canzado por la agricultura del valle del Río Elqui, está indudablemente

la cantidad y calidad de la maquinaria agrícola disponible para realizar

las labores propias del proceso productivo. La cantidad de maquinaria

agrícola existente en el área se seftala en el cuadro VI.3.5.~



curcRO VI.3.5
Existencia de Maquinaria Agr cola Por Estratos de Tamafto. por Aress y Ares Tota¡

========================================================ce=e===========================~===============~=:===========~=====================E=S==========

A R E A S O E P L A N 1 F I C A C I O N

A L T A M E O I A B A J A A R E A T O TAL

TIPO IEstado I
¡Conservo IGr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.SITotalIGr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.sl~1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.S Total Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 1 Tote1

I I 1 I 1

ITractoresl Buenos 8 23 8 8 I 47 I 15 40 16 151 86 1 16 289 76 22 403 39 352 100 451 536

IRegularesl 12 14 16 S I~I 24 27 32 101~1 38 144 64 64 310 74 185 11" 791 450

ISub-total 1 20 37 24 13 I 94 I 39 67 48 251 179 1 54 433 140 86 713 113 537 212 1241 986

I I 1 I I
IArados y IBuenos 24 30 13 5 I 72 1 47 58 26 101 141 / 92 541 156 93 882 163 629 195 1081 1.095

IRastras IRegularesl 32 15 26 3 1 76 I 63 28 51 61 148 I 80 347 86 70 583 175 390 163 791 807

IMalos 1 - - 1_-_1 -1_-_1 7 5 12 7 51 12

ISub-total 1 56 45 39 8 I 148 I 110 86 77 161 289 I 172 895 242 168 1.477 338 1.026 358 192/ 1.914

I 1 1 1 I
IColosos 1Buenos 1 6 3 3 I 13 I 2 11 6 61 25 1 6 722 34 34 796 9 739 43 431 834 <...

IRegul ares I 1 2 3 4 1_9_1 3 5 71.....1&-' 22 389 39 19 469 27 397 40 301 494 w...
ISub-total I 1 3 9 7 I 22 1 5 16 7 131 I 28 1.]11 73 53 1.265 36 1.136 83 731 1.328

...
3 41, I 1 1 < I I

¡Varios IBuenos 1 63 - 39 3 I 105 I 120 - 76 61 202 I 167 180 94 74 515 350 180 209 831 822

(. ) IRegulares 1129 102 13 2 I 246 1 250 198 25 41 477 I 107 115 13 43 278 486 415 51 491 1.001

IMalos 1 - - '---' -1_-_1 12 12 ]21 12

ISub-total 1192 102 52 5 I 351, I 370 198 101 101 679. I 274 295 107 139 805 836 595 260 1441 1.835

==========================================e===================zc==a========c=================================a====.=========~=C===C=D==a.==zs========:ce

Fuente : Cuadro III 1.20, III.1. 21 Y III.1.23

(. ) Varios : Comprende: Sembradoraa , fumlgadol'ss, melgedora, cultivadoras,etc.
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Los antecedentes del cuadro VI.3.5 , señalan que, en general, la maqui

naria agrícola se conserva mayoritariamente en buen estado de conserva

ción.

El agricultor del área Baja utiliza mucha maquinaria debido a que predo

minan los cultivos chacareros y hortícolas, en cambio los agricultores

de las áreas Media y Alta las requieren básicamente para el manejo de

las viñas.

Con el objeto de analizar la cantidad de maquinaria agrícola en el va

lle, se ha estimado de interés relacionarla con las superficies cultiva

das promedio de los predios de cada estrato por áreas de Planificación y

Area Total. En el cuadro VI.3.6 se exponen las relaciones obtenidas por

tipos de maquinaria.
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CUADRO VI.3.6

Re1aci6n ha Cultivada por tipo de Maquinaria, por Estratos de Tamaflo, por Areas y Area Total

~~~==~~~:====~~=~====~===========~~~~===:===c========s=~es==~==e===:e=====~===~==================c=:===============~===w======e==c=.c.eeeD.c==••••• ===.e==
I A R E A S O E P L A N 1 F' 1 C A C 1 O N 1 1

I I I
1 T E M I A L T A M E O 1 A e A J A 1 A R E A T O T A L I

I I I I I I I I I 1 I
I....Q!:..:LI~I Gr.4 ~ I Gr.2 I Gr.3 I~I Gr.5 /..Q.!::.LI Gr.3 Gr.4 Gr.5 /Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 1

I I I 1 I I I 1 I I
fha culti- 1281,7 I 583,9 I 600,2 459,3 I 469,9 1 1.009,61 "19,8 651,0 I 735,7 I 5.899,91 1.691,81 2.7"7,8 11. ..e7,3 7.493,4 2.711,81 3.858,11

Ivadas (1) I 1 I I I I I 1 1 I
Iha cu1 t/ 14.1 I 15,e 1 25,0 35,3 1 12,0 I 15,11 e,7 26,0 I 13,6 1 13,61 12.11 31,9 13,2 14,0 ra.al 31,11

1tractor I I 1 1 I I 1 I I I 1

Iha cu1ti- 5.0 1 13,0 I 15," 57,4 I 4,3 I 11,71 5,5 40,7 I ",3 I 6.61 7,01 16,4 4,4 7,4 7,61 20.61

Ivada/arado 1 . 1 I 1 1 I 1 I , I I
Irastra 1 I I I I I I I I I

Iha cu1t/ ~3t9 I 64,9 I 200,1 65.6 I 94,0 I 63.11 60,0 50,1 1 26,3 I 5,31 23,21 51 .s <:1,3 6,6 32,71 52,91

¡coloso I I 1 I I I 1 I 1 1

Iha cu1 t/ 1,5 , 5,7 I 11,5 91,9 1 1,3 I 5,11 4,1 65,0 1 2,7 I 20.01 15,el 21,3 1.8 12,6 10,41 27,01

Ivarios (2) I I I I I I I I I
====================================:=ee=====_c=c==:ec=======e=====e===============z===============e=========e==e=====:====:::=:=:_:==.==:====:=:=_c_==:==:

fuentes : Cuadro 3.5

(1) Esta auperficie excluye la ocupada por paatos nstura1ea

(2) Varios incluye: cultivadoras, sembradoras, fumigadorss, me1gadoraa, et.c.
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Las relaciones señaladas permiten concluir que:

-Al nivel de Area Total la dotación de tractores se considera alta e in

cluso superior a los patrones, aceptados como norma general, que

indican entre 60 a 80 ha por tractor para una agricultura

diversificada.

Ahora bien, cabe hacer presente que la explotación agrícola en el valle

del río Elqui, en especial en las áreas Baja y Media, tiene como parti

cularidad la gran demanda de maquinaria en un corto período de tiempo,

que corresponde principalmente a las siembras de primores, lo que exige

una mayor disponibilidad de estos bienes para satisfacer esa necesidad.

-Al comparar las relaciones de maquinaria existente por superficie cul

tivada entre áreas de Planificación se aprecia una sensible mayor dota

ción en el área Baja frente al área Media y más acentuada con el área

Alta, lo que es coincidente con el tipo de agricultura desarrollada en

el área Baja donde predominan los rubros de chacarería y hortalizas,

mientras que en el área Alta existe fuerte predominio de la vid, encon

trándose el área Media en una situación intermedia entre estas dos

áreas.

-A nivel de estratos predios, se observa en todas las áreas un mejor

equipamiento en maquinarias de los estratos de predios pequeños y

medianos, hecho que llama la atención especialmente en lo relativo a

tractores, cuya explicación se relaciona con los programas de

equipamiento de maquinaria de la Reforma Agraria.

En términos generales, se estima que los predios del valle del río Elqui

disponen de suficiente maquinaria agrícola para su actual nivel de pro

ducción.

)



....

VI. 3 .15

3.3.1 Pozos de captación de agua subterránea para regadío

Para .fines de estimación de la inversión total existente en bienes pre

diales a nivel de áreas de Planificación, se extractaron del catastro de

pozos del valle, indicado en el Volumen 3, cap. IV.4 "Hidrogeología" y

su correspondiente anexo, todos aquellos pozos destinados a uso agríco

la, ex~luyendo los pozos abandonados y sin tubería.

En el cuadro VI.3.7 se señala la existencia de pozos para regadío, su

estado actual y su distribución por estratos y áreas de Planificación y

Area Total •



CUADRO VI.3.7

Existencia de Pozos para UaO deregadio y Eatado Actual por estratos, Area 1 Ares Total

A R E A S D E P L A N 1 F 1 e A C 1 J ~

ACTUAL A L T A M E D l: A B F J A A R E A T o TAL

r.STA00 G~.2 I Gr.3 IGr.4 I Gr.~ ISub- IGr.2 Gr.3.1 Gr.4 , Gr ..5 ISub- Gr.2.1 Gr.~ I G~.~ 1 Gr.5 Sub- IGr.2 Gr.3 1 Gr.4 1 Gr.5 ISub-

Total I__I__I__I__I~I

19 2~ I - , 3 I 3 I 19 1 25 I

I _1__'__1__1__ 1

1 1 I 1 , 1

I I 1 1 1 1

16 30 1 _5_1_6_'__8_1-2!L1~1 <...
!'!..
Cll

En estudiol

____I__' I__I ltota1 '__ I__I__I__ ITota1 '__'__1__'__+:..=::.:-

Para Ri ego I - I ,- I 1 1 - I -, - I - 1 - 1 3 1 :: 1

En uso '__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__-+-__

I I 1 , 1 1 1 I 1 1 I 1 I ,

Para Ri ego I I I 1 1 1 I I 1 1 1 I

Sin Uso 1_1__ 1__-_1_3_'__2_1_6_'_-_'__1_'__-_'----121_1_1_'__4_1_5_'__5 _I_.;.::....-+-==.....

y Reconoc.1

sin uso 1_-__1__-_'_ =-1__1_1_1_1_-_1__6_1__3_1__-1 __9 _'__3_1_4_1-2-'_-=--+--:.:11~1_3_1--!2...-'__6 _1__2_1_2_1_'

TOTALES 1_1__ '__-_,_3_'__3_'_7_1_-_1__7_1__3_1----121-..12-1__7_'_1_2_'-..!Ll 36 66 1_8_'_1_9_1---!2-1~1-B.-1

IProfundidad

IMedia x Pozol 49rn 60rn 59 m 55m

Fuente: Capítulo IV.4. y sus anexos
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Las cifras del cuadro indican que en el Area total existen 93 pozos para

regadío, de los cuales 27 se encuentran en predios pequeños y medianos y

66 en predios medianos y mediano-grandes. El área Baja tiene la mayor

cantidad de pozos con un total de 66 instalaciones, de ellas 19 pertene

cen a los estratos hasta 15.0 ha y 47 a los estratos más de 15.1 ha.

El área Alta tiene el menor número de pozos.

La profundidad media por pozo alcanza a 65 m. a nivel del Area Total,

siendo de 69 m. en el área Baja y de 49 m. en el área Alta, ubicañdose

el área Media en una situación intermedia. Ello indica que los pozos en

las áreas Media y Alta se ubican preferentemente en las riberas o lecho

mismo del río, en cambio, en el área Baja se encuentran a mayor distan

cia de las napas subterráneas.

3.4 Valoración de la Infraestructura Predial

Para fines del proyecto interesa conocer la inversión total existente en

infraestructura predial, consistente en casas, bodegas y galpones, ma

quinaria agrícola y pozos a nivel del Area total, como su distribución

por áreas de Planificación y estratos de tamaño de predios, por cuanto

será la base de comparación para los requerimientos en este tipo de in

versión de las alternativas de mejoramiento que se estudien. Además, el

conocimiento de la inversión predial existente, permitirá estimar los

costos de mantención de dichos bienes.

3.4.1 Valores Unitarios

En la determinación de los valores unitarios, de casas, bodegas y galpo

nes, como de la maquinaria agrícola se consideraron los siguientes as

pectos:
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-Casas

En términos generales, en el área en estudio se pueden diferenciar dos

tipos de casas, de acuerdo a los materiales de construcción y su orígen.

a) Casas cuyo origen se debe a la intervención fiscal derivada de proce

sos de colonización y reforma agraria desarrollados en el área.

Este tipo de casas generalmente ~S, de material sólido con pilares y ca

denas de fierro, con radier de cemento, techo de pizarreño o fierro gal

vanizado, muros externos de ladrillo a veces estucados, muros interiores

de volcanita o madera.

Aquellas casas que se consideran en buen estado, a pesar de tener varios

años de antigüedad, son las construcciones de mejor calidad en el área.

Este tipo de casas se encuentra casi exclusivamente en los predios co

rrespondientes al estrato de los predios medianos siendo muy numerosos

en el área Baja, poco común en el área Alta, ubicándose el área Media en

una situación intermedia.

En la estimación del valor del metro cuadrado de este tipo de casas, se

ponderaron: las apreciaciones de precios de las casas hechas por los

propios agricultores encuestados, los costos de construcción de mercado

y la edad de las construcciones, determinándose un precio baseactuali

zado a Febrero de 1985 de $ 4.522 por metro cuadrado para la casa en

buen estado de conservación, rebajándose este precio en un 30% para las

casas en regular estado de conservación.

b) Casas de origen particular y que corresponden a las estructuras típi

cas del campo chileno, de estructura de albañilería de adobe, muros de
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adobe con maderas revocados, sobre cimientos de piedra con barro, techo

de tejas o fierro galvanizado y en general, de bastante edad. Su presen

cia es muy frecuente en los predios mediano-grandes y gr-andes, en todas

las áreas de Planificación.

En los estratos pequeño y mediano del área media es frecuente encontrar

los dos tipos de casas, por lo que se consideró un precio unitario pro

medio para el metro cuadrado construído.

En la definición del precio unitario por metro cuadrado construído de

este tipo de casas, se consideraron las apreciaciones de los agriculto

res encuestados, el precio establecido para el otro tipo de casa y la

opinión de los agricultores del área respecto del costo que tendría la

construcción de casas similares en el presente, determinándose un precio

unitario actualizado a Febrero de 1985 de $ 2.261 por m2 construído pa

ra casas en buen estado de conservación, el que fue rebajado en un 30%

para casas en regular estado de conservación.

de Conservación no se valoraron.

Las casas en mal estado

Por consiguiente, los valores unitarios por 2m construído de casas,

utilizados para la valoración de estos bienes, son los siguientes:
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2
Valores Unitarios por m de casas

(En $ de Febrero de 1985)

====================================================================

AREAS DE ESTADO DE CONSERVACION

PLANIFICACION ESTRATOS BUENAS REGULARES
2 2

$/m- $/m-

Gr.2 2.261 1.583

ALTA Gr.3 2.261 1.583

Gr.4 2.261 1.583

Gr.5 2.261 1.583

MEDIA Gr.2 2.261 1.583

Gr.3 3.392 2.374

Gr.4 2.261 1.583

Gr.5 2.261 1.583

BAJA Gr.2 3.392 2.374

Gr.3 4.522 3.165

Gr.4 3.392 2.374

Gr.5 2.261 1.583

Fuente· Elaboración de los Consultores

Bodegas y Galpones

Las bodegas y galpones existentes en el valle del Río Elqui no presentan

una tipificación clara por áreas de Planificación, ni por estratos de

tamaño, encontrándose en todas ellas construcciones de adobe, ladrillo y

de estructura metálica. En general se trata de construcciones rústicas,

con terminaciones poco afinadas, con techos de teja y/o fierro galvani-
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2zado. Por este hecho, se utilizó un valor unitario por m /construido,

único para todo el área y todos los estratos, diferenciado sólo por es

tado de conservación.

En la determinación del precio unitario, se tuvo en cuenta : los antece

dentes proporcionados por los agricultores encuestados, los precios de

reposición de mercado, la edad promedio de las construcciones, y los va

lores utilizados para estos bienes en las tasaciones realizadas por ins

tituciones bancarias y privadas, definiéndose un precio base único para

toda el área y estratos de $ 1.696/m2 a Febrero de 1985 construido .para

bodegas y galpones en buen estado de conservación y de $ 1.136/m2 a Fe

brero de 1985 para construcciones en regular estado de conservación. Bo

degas y galpones en mal estado de conservación no se valoraron.

Maquinaria Agrícola

En la definición de los precios unitarios por tipo de maquinaria se pon

deraron: la información entregada por los agricultores encuestados, la

edad y estado del "parque de maquinaria", y los precios de mercado por

tipo de maquinaria nueva y usada, determinándose los siguientes valores:

____.
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Precios Unitarios por tipo de maquinaria:

(En $ de febrero de 1985)

=======================================================================
T I P O E S T A D O P R E C I O

Tractores Bueno $ 500.000

Regular 300.000

Arados y Rastras Buenos 60.000

Regular 50.000

Colosos Bueno 60.000

Varios (* ) Regular 30.000

Bueno 30.000

Regular 20.000

=======================================================================

La maquinaria en mal estado de conservación no se valoró.

Pozos de Riego

La estimación de precios de pozos de captación de agua subterránea para

riego debe considerar numerosas variables que inciden directamente en su

valor, como ser : profundidad, gasto, distancia a las líneas eléctricas

troncales, edad del pozo y estado actual de uso.

Concientes de estas dificultades y teniendo presente que los pozos de

riego existentes en el área se utilizan básicamente, como recurso de ma

yor seguridad de agua de riego, siendo el agua superficial la fuente

prácticamente exclusiva de riego, se estimó razonable definir un precio

(*) Sembradoras, F~igadoras, Melgadoras, Cultivadoras, etc.

.....'.
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unitario para los pozos que actualmente están en funcionamiento, descar

tando aquellos sin uso y los pozos de estudio y reconocimiento para rie

go sin uso.

Para la definición del precio unitario de pozos, se tomó como base el

costo actual de construcción de un pozo de 30 a 40 m. de profundidad,

con un gasto estimado de 30 a 40 1t/seg. ,con un tendido eléctrico de

3000 a 4000 metros. El valor de mercado de un pozo de estas caracterís

ticas, fluctúa entre $2.800.000 a $4.500.000, lo que significa un costo

por metro de profundidad entre $79.000 y $126.000, siendo el costo

promedio $102.000/m profundidad. Considerando que los pozos existentes

en el área tienen, en promedio, más de 5 años de funcionamiento, que

entregan un gasto promedio entre 30 a 40 l/seg, se estimó razonable

utilizar como precio por metro de profundidad de los pozos de riego

actualmente en uso, el 50% del costo promedio antes indicado, es decir,

$51.000 por metro de profundidad de pozo.

3.4.2 Valoración de casas, bodegas y galpones

Aplicando los valores unitarios anteriormente señalados al total de me

tros construidos existentes en este tipo de bienes por estratos y áreas

de Planificación, indicados en los cuadros VI.3.2 y VI.3.4, se obtiene

los valores que se señalan en el cuadro VI.3.8.



CUADRO VI.3.8
VALOR CASAS, BODEGAS Y GALPONES SEGUN ESTADO POR ESTRATOS, AREAS y AREA TOTAL.

(En miles de $ de Febrero de 1985)

==========================================================================================
/AREASI ESTRATOS I CASAS I BODEGAS Y GALPONES /TOTAL CONs-1
1_1 1 I !TRUCCIONES I
1_1 I BUENAS IREGULAR I TOTAL I BUENAS IREGULAR I TOTAL I I %
I IGr.2 I 2.209 I 3.609 I 5.818 I 317 317 I 6.135 I 1

I IGr.3 1 5.051 I 5.577 I 10.628 1 3.078 497 3.575 1 14.203 I 3

I iGr.4 I 640 I 8.703 I 9.343 I 689 1.070 1.759 I 11.102 1 2
IALTA IGr.5 1 1.397 I 5.102 1 6.499 I 4.422 281 4.703 I 11.202 I 3

I I I I 1 I I 1
I ¡Sub-Total I 9.297 I 22.991 1 32.288 I 8.189 2.165 10.354 , 42.642 I 9
I I % I 1 1 76 I 24 1 100 1
1-1 I 1 1 I I
I IGr.2 I 5.596 I 7.646 I 13.242 I 484 484 I 13.726 3
I IGr.3 I 20.389 I 17.197 I 37.586 I 4.758 733 5.491 1 43.077 9
IMEDIAIGr.4 I 1.775 1 6.693 I 8.468 I 831 1.229 2.060 I 10.528 2

1 IGr.5 1 3.728 1 3.875 1 7.603 I 7.271 844 8.115 I 15.718 3
I I I 1 1 I I
/ ISub-Total I 31.488 I 35.411 1 66.899 1 12.860 3.290 16.150 1 83.049 17
/_1 % I 1 I 81 1 19 1 100
/ / I I 1 1 1
I IGr.2 1 17.258 1 1.443 I 18.701 , 13.636 1.917 15.553 I 34.254 7
I IGr.3 1112.996 1 27.605 1140.601 I 71.278 5.798 77.076 1217.677 46
IBAJA IGr.4 I I 39.188 / 39.188 I 7.856 8.257 16.113 1 55.801 12
I IGr.5 I 17.319 I 13.525 I 30.844 I 11.397 2.427 13.824 I 44.668 9
I I I I 1 1 /
1 ISub-Total 1147.573 I 81.761 1229.334 1104.167 18.399 122.566 \351.900 74

1-1 % I I 1 65 I 35 I 100

I 1 I I I
1 IGr.2 I 25.063 , 12.698 I 37.761 , 13.636 2.7181 16.354 I 54.1J.5 11
I \Gr.3 \138.436 I 50.379 1188.815 I 79.114 7.0281 86.142 1274. 957 58
1TOTAL IGr.4 I 2.415 I 54.584 , 56.999 , 9.376 10.5561 19.932 I 76.931 16
IAREASIGr.5 I 22.444 I 22.502 I 44.946 I 23.090 3.5521 26.642 I 71.588 15

I 1 1 1 1 1 I 1 I ,
1 IT O TAL 1188.358 1140.163 1328.521 1125.216 23.8541149.070 1477.591 1 100 I
,--, 100"16 I I I 69 I I 31 I 100 -,---,

=:==========================================================================~==============

Fuente : Cuadros : III.1. 17
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El valor total de casas, bodegas y galpones del valle del Río Elqui al

canza a $477.591.000, de los cuales corresponden al área Baja el 74%; al

área Media el 17%; y el 9% al área Alta.

Tanto a nivel del Area Total, como de las áreas de Planificación, el va

lor de las casas incide fuertemente en el valor total, alcanzando en el

área total a un 69% del total; en el área Baja al 65%; en el área Media

al 81% y en el área Alta al 76% del valor total de casas, bodegas y gal

pones de la respectiva área de planificación.

Con el objeto de determinar el valor de casas, bodegas y galpones por

predio y ha regada de cada estrato y áreas de Planificación, se han di

vidido los valores de las construcciones por el total de predios y ha

regadas ocupadas por los estratos en cada área, obteniéndose los resul

tados indicados en el cuadro VI.3.9.



CUADRO VI.3.9

VALOR DE CASAS. BODEGAS' SAlPO.ES POR PREDIO' HA REGADA POR [sTRATOS. ARUS , ARU TOUl

(n $ de Febrero de 1985)

..............._ - _ _-_ _._-_._._ _.._-_.-- _ _.--_ __ --.._-----

201

211.099

1.941.1

21.957

83.049

347

2~9_334

2.604.7 =:
31.B84 w

.....,.

351.900

1.098

320.492

12.711.1

27.684

47;.591

1.647

l89.976

11.257.9

27.674

~ A S A S 1 BODCGAS y GAl PONIsilo TAL (O. SIR U e e I e ~ I silO I A l P O A

IAP(IS II C" G'.2 I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~IG,.~ A R [A S

V.I,- '.".11:1" I1 S.PIE I 10.0f I 9.J43 I 6.49~ I JI7 I J.575 1 1.759 1 4.70) I 6.13!. I 14.20J I 11.102 I 11.202 _2.H2

~, d. :-odio, 98 6S I 29 1 10 I 98 1 6S I 29 I 10 1 98 1 65 I 29 1 10

14llt I",."';'/P'o~io si S9.3P 115;.S"7 1322.172 1649.900 I J.2J4 I 55.000 I 60.65S 1470.JOO i 62.602 1218.507 1382.827 11.120.200

~a '09a~a 2.907 5E7.91 604.21 459.31 290.71 587.91 M4.21 459.31 290.71 587.91 60•• 21 459.~1

1__ lln.o'sii· H. Re9.da .I~ I~I~I~I~I~I~I~I~I~I...!.!:E:..-I 2<,.389

I I I 1 I I 1 I 1 1 1 I 1 I
1 1 v.lo· 'otal 'ile, si IJ.242 1 37.595 i 8•• 68 : 7.óOJ I 484 1 5.491 I 2.060 I 8.115 I IJ.726 143.077 I 10.52E I :5.718

I I~' do :'odio, lE' In 22 13 1 184 128 1 22 13 1 184 128 12 IJ

I~EO¡L 1 ¡'.o-,:in/P,odio si 71.9f7 1293.6.0 1384.909 1584.846 1 2.630 42.898 1 93.636 1624.231 I 74.598 1336.539 IH8.545 11.2:9.077

1 ea "9"" 47~,41 i.c» 450.21 651.01 476.41 1.027.11 450.21 651.01 476.41 1.027.11 450.21 651.01

__IIn.o'siH~. Re••d. ti n.m I~I~I~I-!.:Q!.L.I~I~I...!.?~~L-'_~_:_~.L-'~I~I ¡".1~4

1 1I I 1 I I 1 I 1 ,
\'.Ior ~otol 'il .. si 18.701 1140.601 1 39.188 I 30.844 1 15.553 1 77.076 I 16.113 1 13.824 I 34.254 1217.677 I 55.JOI I ".668

~, de '-edio. 20: '60 1 92 1 43 I 203 1 760 I ,92 I 43 I 203 760 I 92 I 4J

16AJL JMo,,:ó.,/P.edio si 92.123 1185.e"1 1425.957 1711.302 1 76.616 1101.416 1175.141 1321.488 1168.7J9 1286.417 1601.0ge 11.::8.791

H. 'o~.~.. 765.81 L948.81 1.866.11 3.130.4/ 765.81 6.948.81 1.866.1/ 3.IJO.4/ 765.81 6.948.81 1.8H.11 3.130.41

__llnwsji" /:.0 R090daSl 24.420 1~1~1~120.J09 I~I~I~.~.!.!_-'~U.!..:~I~I 14.269

I 1 I I 1 1 1 I 1 1 I
Valo' ~,:.I 'il .. si 37.7~1 1'188.615 f 56.999 144.946 I 16.J54 I 86.142 I 19.9J2 126.642 154.115 1274.957 I 76.931 I 'I.S88

AREL 1 N' P"dios 485 953 143 66 I 485 95J 14J 66 485 953 a3 I 66

tmu ] l"veroi6n/Predios si ?7.85e 1198.127 IJ98.594 IUI.ooo I JJ.120 190.390 IIJ9.J84 1403.667 1111.577 1288.517 15J7.979 11.~e4.667

H. Re90das 1.5J2.91 8.563.81 2.920.51 4.240.11 1.532.91 8.563.81 2.920.51 4.240.71 1.532.91 8.56J.Sj 2.Y20.51 •• 240.71

1__llnmsié"/ho Re9.do si 24.634 I~U.!~!.!-I~I~I~I~I~I~I 32.101 1~1 16.881 '_=.::.:.;: _
IFue"te : ( •• drOI VI.3.3 y VI.J.8

.............................................................................................................................................._ _ _ .



VI.3.27

Si se analiza la última columna del cuadro, en que se indica la inver

sión promedio por áreas y el Area Total,se aprecia que en general, tanto

la inversión en construcciones por predio como por ha regada, registran

poca diferencia entre áreas y el,Area Total, las que alcanzan montos ra

zonables y similares a las observadas en otras regiones agrícolas del

país.

3.4.3 Valoración de la maquinaria

Para la valoración de la maquinaria agrícola se aplicaron los precios

unitarios definidos en el punto 3.4.1 a cada tipo de maquinaria indica

dos en el cuadro VI.3.5. Los resultados se señalan en el cuadro VI.3.10.



CUIDRO VI.3.10

VILORlero. DE LA "IOUUIRTI l"reDLA S[6U" [SUDO. POR ESTRATO.IRUS y IRU TOlAl

lh .11 .. de S de febrero de 1985)

..... "' .

IRrAS DE PlANJrlelCION

I :~Gt!l r.=

______ I_'..:O.:..:'I:.:.L _

------¡_.~~!_,~=----

______I_'..;,.OT_IL=--__

!

8 A J A AREl 'DIAL

<.....,
1\)
Ql

VAIOIOS

(1)

I 6U[NO~

I ~[GUUr

______I.:..:'.::;..o':..::AL::.-__

'OUL POR [S'RATO

'OTAL POR ARE A

....- - _.._ - - .._.._ __ .
Fuent. : Cuad-, N', VI.J.S

(l) hdos cOI¡:lf",ndt : Sutrador-Is. fuaigador.s. eelgadaras. eultivldarl~• • te ,
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Los resultados de] cuadro N° VI.3.10, indican que el área Baja posee la

mayor inversión en maquinaria agrícola con un 74% del total, le sigue el

área Media con un 17% y el área Alta con sólo un 9% del valor total de

la maquinaria agrícola.

Del valor total de maquinarias, los tractores representan el 65%, los

arados y rastras el 17%, los colosos el 11% y equipos diversos el 7%.

Para analizar la inversión existente en maquinaria agrícola por predio y

ha regada de cada estrato, área de Planificación y área Total, se ha di

vidido el valor total de maquinaria agrícola de cada estrato por el nú

mero de predios y ha regadas respectiva, obteniéndose los resultados in

dicados en el cuadro VI.3.11 •
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CUADRO VI.3.11
IERSION EN MAQUINARIA AGRICOLA POR PREDIO Y HA REGADA, POR ESTRATO, AREAS y AREA TOTAL

(En $ de Febrero de 1985)
=======================================================================================

1.647
375.586
17.257,9
35.844

459.410
1.098

418.406
12.711,1
36.142

618.590

Gr.5Gr.4

12.490
29

430.690
604,2

20.672

Gr.3

E S T R A T O S

953
43.202
8.563,8

41.884

20.740
65

319.077
587,9

35.278

37.750
128

294.922
1.027,1

36.754

300.200
760

395.000
6.948,8

43.202

358.690

Gr.2

81.800

15.230
98

155.408
290,7

52.391

29.480
184

160.217
476,4

61.881

37.090
203

182.709
765,5

48.452

485
168.660

1.532,9
53.363

1 I 1
I 1 I

~AS 1 ITEM 1_____ I T O TAL
-11 ---1

IValor total maq.agr. I 1
1$ miles I 6.380 I 54.840

,TA IN° Predios I 10 / 202
IInversión/Predio $ I /638.000 1271.485
IHa Regadas I 459,31 1.942,1
1Inversión/ha regada I 13.891 1 28.237

---1 1 I
IValor total maq.agr. 1 1
1$ miles I 24.880 12.230 1104.340

lIA /N° Predios I 22 13 I 347
IInversión/Predio $ I 1.130.909 1940.769 1300.692
IHa Regadas 1 450,21 651,0 2.604,7
IInversión/ha regada I 55.264 1 18.786 40.058

-1 I 1
IValor total maq.agr. I 1
1$ miles 1 77.150 1 44.9~0

~A IN° Predios I 92 / 43
IInversión/Predio $ 1 838.587 11.045.814
IHa Regadas I 1.866,11 3.130,4
1Inversión/ha Regadas I 41.343 I 14.366

-, I /
IValor total maq.agr. I 114.520 1 63.580

.EA 1$ miles I I
~L IN° Predios I 143 I 66

'Inversión/Predio $ I 800.839 /963.333
IHa Regadas I 2.920,51 4.240,7
IInversión/ha Regadas I 39.212 I 14.993

"======================================================================================
tes: Cuadros N° VI.3.3 y VI.3.10.
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De las cifras del cuadro VI.3.11 se desprende que los estratos de menor

tamaño en todas las áreas, presentan una menor inversión en maquinaria

por predio, que los estratos mayores ,relación que se invierte al refe

rirla a la ha regada.

La inversión en maquinaria en los estratos de mayor superficie parece la

normal para una agricultura diversificada. Respecto de los estratos me

nores, los resultados indicarían una sobredotación en maquinaria. Los

resultados,al nivel del área total, permiten concluir que el parque de

maquinaria es suficiente para las necesidades productivas de las áreas,

pero con defectos en la distribución de estos elementos mecanizados en

tre las propiedades agrícolas presentes en ellas. Ello está expresado en

el valor promedio de $35.844 de inversión por ha regada.

3.4.4 Valoración de pozos para riego

En el cuadro VI.3.7 se indicaron los pozos de riego en uso, sin uso y de

estudio y reconocimiento por áreas y estratos. Se valoraron únicamente

los pozos de riego, actualmente en uso, a $ 51.000 por metro •
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CUADRO VI.3.12
VALORACION DE POZOS

(En miles de $ de Febrero de 1985)
======================================================================
IAREAS I ESTRATO POZOS I PROFUND. I VALOR $ TOTAL AREA $ MILES I
I I EN USO I MEDIt I MILES I
I I 1-

-~

N° I (m)- I
I I ,--,
I ALTA I I I I
IMEDIA I I I I
I BAJA I Gr.2 I I I
I I Gr.3 3 I 69 I 10.557 I
I I Gr.4 3 I 69 I 10.557 I
I I Gr.5 I 19 I 69 I 66.861 87.975 I
I VALOR TOTAL POZOS AREA TOTAL 87.975 I
======================================================================
Fuente: Elaboración de los Consultores.

3.4.5 Valoración Total de Bienes Predia1es Existentes y su Relación por

predio y Ha Regada

El resumen del valor total de los bienes prediales, consistentes en

construcciones, maquinaria agrícola y pozos para riego, por estrato de

tamaño, áreas de planificación y área total y su relación por predio y

ha regada se indica en el cuadro VI.3.12.



CUADRO VI.3.12

VALOR TOTAL DE BIENES PREDIALES POR ESTRATOS, AREAS'Y AREA TOTAL Y SUS RELACIONES POR PREDIOS Y HA REGADA

(En. miles de $ de Febrero de 1985)

::::.: ===::!'==========~-::==-.~~-= :~":- ':':-:;; ==~:;:::===:::======;:: == ====================~::===-= ===e e =============:::: e e e-e e e ===::.==== =========~=====..e=~== Z!'=

A R E A S D E P L A N 1 F 1 e A e ION

AL T A M E D 1 A

TIPO DE

BIENES

IGr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.S Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.2 Gr.3
B " J A

Gr.4 Gr.5

43.206 80.827 35.408 27.948 71.344 528.434 143.008 156.499

899.285

ITotales/Estratos I21.365

ITotal Area

34.943 23.592

97.482 187.389

217.677

300.200

10.557

55.301

77.150

10.557

44.668

44.970

66.861
<
H

VJ.
VJ
VJ

IN° Predios

I Invers/Predio $

IHa Regadas

IInvers/Ha Reg.$

<'02

482.584

1.942,1

50.194

347

540.026

2.604,7

71.943

1.098

819.0;:1

12.711,1

70.748

Fuente: Cuadros N·s Vt.3.9 y VI.3.10



VI. 3.34

El valor de los bienes prediales del área estudiada del valle del río

Elqui ascienden a $ 1.184.156.000, de los cuales 899.285.000 (76%)co

rresponden al área baja, $ 187.389.000 (16%) al área Media y $97.482.000

(8%) al área Alta.

El área Baja presenta también la mayor inversión por predio, seguida del

área Media, mientras que el área Alta se ubica en tercer lugar. En cam

bio, el área Media tiene la mayor inversión por ha regada, ubicándose

las áreas Baja y Alta en el segundo y tercer lugar de importancia, res

pectivamente.

3.4.6 Valoración de otros Bienes

Con el objeto de calcular algunos índices económicos de la situación ac

tual del área estudiada del valle del Río Elqui, es necesario determinar

el valor de otros bienes de producción existentes en el área, como ser:

valor de la tierra, de las plantaciones de frutales y vides y de la ma

sa ganadera.

3.4.6.1 Valor de la Tierra

Para determinar el valor de la tierra existen diversos sistemas de cál

culo, la mayoría de ellos se basan en apreciaciones de la rentabilidad

del negocio agrícola, o en el precio que determina la oferta del mercado

de la tierra. No obstante lo anterior, se ha preferido utilizar, para la

estimación del valor de la tierra, los valores fijados por el servicio

de Impuestos Internos para fines de contribuciones territoriales.

En el capítulo VI.4.4.6se indican los montos anuales pagados por los

agricultores por concepto de contribuciones. Para determinar el valor de

la tierra, se calcularán los montos anuales pagados en contribuciones
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por cada estrato y área de planificación por el método de los promedios

ponderados para las áreas Media y Baja, como ese monto corresponde al 2%

del avalúo territorial del promedio afecto al pago de contribuciones, se

determinó ese avalúo, a cuya cifra se le sumó el monto excento de pago,

que para el ler semestre de 1985 asciende a $ 263.260, con lo cual se

estableció el avalúo del predio promedio de cada estrato en cada área de

planificación. Los avalúos de los predios promedios se multiplicaron por

el número de predios de cada estrato, los productos se sumaron a nivel

de cada área, y el resultado se dividió por la superficie total regada

de la correspondiente área, obteniéndose el precio de la ha de tierra

regada según el servicio de Impuestos Internos, cuyos valores son los

siguientes:

===================================================================

A R E A PRECIO Ha DE TIERRA , EN $ DE FEBRERO DE 1985 I

----- ---------------------,
1
I

A L T A $ 119.588 1

1

M E D I A 116.488 I
1

IBA J A 1 127.573 1

1=================================================================1

Aplicados estos precios al total de ha regadas de cada área, se obtuvo

el valor total de la tierra en el cuadro VI.3.13.
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CUADRO VI. 3 .13

VALOR TOTAL DE LA TIERRA POR AEREAS DE PLANIFICACION y AREA TOTAL

(En pesos de Febrero de 1985)

======================================================================
I I 1 I

-f

A R E A S U P E R F 1 e 1 E V A L O R V A L o R T o T A L

1 I ha UNITARIO $1 MILES $ I
I I I I
I A L T A I 1.942.1 119.588 I 232.252 I
I I I I
1M E D 1 Al 2.604,7 166.488 I 433.651 I
I I I I
lB A J A I 12.711,1 127.533 I 1.621.084 1
I A R E A I I 1
IT O T A LI 17.257,9 I 132.518 I 2.286.987 I
1====================================================================1
Fuente: Elaboración propia sobre antecedentes del S.I.I.

El valor promedio de la ha de tierra regada en el área en estudio alcan

za a $ 132.518.

3.4.6.2 Valoración de Plantaciones de Frutales y Vides

Valorar plantaciones de frutales y vides existentes, es una tarea com

pleja, por cuanto en su precio intervienen aspectos difíciles de cuanti

ficar, como son: situación del mercado e interés comercial por los pro

ductos ofrecidos, precio de venta, organización y problemas de la comer

cialización, volúmenes producidos, calidad del producto, etc.

No obstante , se estimaron los precios unitarios considerando los si

guientes aspectos:
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- Las plantaciones de frutales existentes se concentran mayoritariamente

en el área Baja. Se trata de huertos frutales de mucha edad o muy nue

vos, por cuanto durante el proceso de Reforma Agraria (1964-1973) no

se efectuaron inversiones de este tipo en el área.

Las especies de mayor valor comercial corresponden a chirimoyos,

pal tos y nogales que en conjunto no sobrepasan el 30% del total de

frutales; completándose el saldo con cí tricos, papayas, duraznos,

damascos y frutales varios cuyo mercado es muy inestable.

- En cuanto a viñedos, existen aproximadamente 900 ha de parronales con

uva de exportación, ubicados en las áreas Alta y media, de reciente

implantación. De los viñedos para producción de pisco, aproximadamente

el 1/3 corresponden a viñas en espaldera de mucha edad y 2/3 a

parronales nuevos.

- Teniendo en cuenta los aspectos enunciados y tomando como referencia

los precios pagados en transacciones comerciales de huertos frutales y

parronales, en otras regiones del país, así como valores de tasación

aplicados por instituciones bancarias y financieras, se estimaron los

siguientes precios unitarios para estos bienes:

=================================

I
T 1 P O I V A L O R

I
Frutales I 440.000

I
Parrón, uva I
exportación I 830.000

I
Viñas Pisquerasl 330.000

=================================
Aplicados estos precios unitarios a las superficies plantadas existentes
por áreas, se obtuvo el valor en plantaciones de frutales en el Cuadro
VI. 3 .14.



CUADRO VI. 3 .14

VALOR TOTAL DE PLANTACIONES DE FRUTALES Y VIDES POR AREAS DE PLANIFICACION

(En miles de $ de febrero de 1985)

==============================================================================================

A L T A M E D I A B A J A

Ha HaR U B R O IValor $

IMiles----

Ha IValor $

IMiles---

IValor $

IMiles--- Ha Miles $

VIDES PIsQ.1 1.487,7

FRUTALES

UVA EXP.

146,9

180,0

1 64.636

1149.400

1490.941

208,3

623,0

11.204,4

91.6521

517.0901

397.4521

1.101,81

97,01

I
1

484.792

80.510

1.457,0

900,0

2.692,1

..
<.o..
co
en

Fuente: Cuadro III.1.5.



CUADRO VI.3.15

RESUMEN VALOR TOTAL BIENES EXISTENTES POR AREAS y AREA TOTAL

(En miles de $ de febrero de 1985 y en miles de US$)

==============================================================================================
P L A N 1 F 1 C A C IONA R E A S D E

A L T A M E D 1 A B A J A T O TAL

11.034.711

Miles US$ Miles $

7.848,211.627.234

117.266,8

1

I
1

24.704

2.276.493

187,4

4.287,8

I
565.302 I

I
24.704 1

1

3.110.3751

3.289,211.621.084 112.295,8 2.286.987 117.346,6

1

7.631,81

I
1

I 1.421,31

I
I
1

I
I
1

1 I

112.342,31

187.389

433.651

5.347,211.006.194

739,41

I
1. 761,61

Miles $

97.482

232.252

704.977IPlanta

Iciones

IMasa Ga

Inadera

1TOTALES

¡TIPO DE

IBIEN

IBienes

IPredialesl

I Tierra

=============================================================================================
Fuentes: Cuadros VI.3.12 , VI.3.13, VI.3.14 Equivalencia promedio del mes de Febrero de 1985

US$ 1=$ 131,84.
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VI.4.1

4.1 CARACTERIZACION PRODUCTIVA

4.1.1 Introducción

Los datos de terreno utilizados en este Capítulo provienen de dos fuen

tes principales:

a) El Empadronamiento; efectuado por la Dirección General de Aguas, que

incluye a todos los productores agrícolas, realizado entre Abril y

Septiembre de 1981, del cual se obtienen cifras que caracterizan el

uso del suelo de la temporada 80/81.

b) La Encuesta hecha por los Consultores, a un porcentaje de los agri

cultores del valle, seLecc í onados petra ...ubiLr- e L ctreet del proyecto,

desde el punto de vista geográfico, de estratos de tamaño propiedad,

de especies por rubros productivos, de nivel tecnológico e índices de

la actividad económica de los productores (infraestructura productiva

e infraestructura de servicios). Esta encuesta fue realizada en el

primer semestre de 1982.

Las cifras y datos sobre el uso del suelo y aspectos económicos

corresponden-, en consecuencia, a las temporadas 80/81 y 81/82, los

que no pueden tomarse directamente como referencia para comparar una

situación futura ~e p~oYcctu, pur tLatetrS~ de los antecedentes de una

sola temporada. Ello obliga a la ampliación de la información para

cumplir con lo que se entiende por Uso del Suelo de la situación

actual.
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4.1.2 Uso del suelo en situación actual

La estructura por rubros productivos del uso del suelo del valle del Río

Elqui, se obtuvo del empadronamiento y la desagregación, por especies

más representativas de los rubros, la proporcionó la encuesta; todo ello

referido a las temporadas 80/81 y 81/82.

Po, ot, a Parte, Se cuerrta co.. una estadística de caudales captados en

bocatomas de los canales de 40 años que va desde las temporadas 40/41

hasta la 80/81 j Y una definición de tasas de riego demandadas por los

rubros actualmente en producción en el valle (Capítulo V.3 Demandas de

Agua por los Cultivos").

Luego para definir el uso actual del suelo se ha procesado la estadísti

ca de caudales de desmarques en bocatomas, con las tasas demandadas por

la estructura productiva de la temporada 80/81, mes a mes, durante el

ciclo de los 40 años, asumiendo que la superficie total cultivada en la

temporada 80/81 era La máx l ma 1JOs';'ble, pues correspondía a un año de

"río libre", es decir, no había restricciones en la oferta de agua de

regadío.

El procesamiento se efectuó a nivel de sectores de riego, atendiendo al

siguiente orden de prioridad en cuanto a satisfacción de demandas e en

primer lugar se cubrió la demanda de los rubros vides y frutales, luego

las empastadas, los cultivos anuales, los cereales y en último término

las praderas naturales y otros, obteniéndose de esta forma, las superfi

cies ocupadas por los distintos rubros en cada año del ciclo hidrológico

por sectores de riego.
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Comv la Qer~e de su~er¡ic~es ucupadas por cada rubro productivo en el

ciclo resultó acorde con los caudales disponibles, se promedió aritméti

camente las cifras obtenidas durante el ciclo de 40 años, resultado que

se definió como el "uso actual del suelo'" para cada sector y por sumato

ria de ellos para las áreas de planificación y para el área total del

proyecto.

En el cuadro VI.4.1 se presenta con fines comparativos y de información

general, el uso del suelo de la temporada 80181 y el de la situación ac

tual "promedio'" con el propósito de visualizar las variaciones que expe

rimentan las superficies cultivadas por rubros, en ambas situaciones,

durante la época de invierno, a nivel de Areas de Planificacion y Pro

yecto Total
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CUADRO VI.4.1

~mparación Uso del Suelo: Temporada 80/81 vs. Situación Actual en época de Invierno, Por

Areas Total Proyecto (en hectáreas)

=======================================================================================

80/81

(1)

1.457,0

1.040,0

2.552,1

7.465,3

1.214,8

879,5

1.113,0 1.417,0

97,0

6.119,7

834,5

598,9

541,2 2.377,9

10.404,8 i8.403,6

1.219,7

97,0

6.706,3

915,7

873,0

2.509,4

12.922,9

41,2

2.854,8

176,4

3.010,6

125,6

154,7

2.387,6

146,8

~ereales

.hacr-as

fortalizas

mBROS

A R E A S D E P L A N 1 F 1 C A C ION

~ ~ ~ A M E D 1 A B A J A

80/81 Actual· 80/81 I Actual 80/81 Actual

_____---=-(1.....:.)_ (1) I (1 )

146,9 139,6 208,3 I 181,3 1.101,5 1.100,5

917,4 908,1 122,6 I 119,0

750,3 743,0 1.704,8 11.657,0

284,4 284,4 474,6 I 474,6

27,9 27,9 271,2 I 270,7

4,3 4,3 2,2 I 2,2

I
50,2 I

I
I 108,8

)r. Natura-I

.es y Otros I 192,1

'OTALES 2.470,1

~rutales

Tiñas

'arronales

'r. Artifi-I

.La.l es

:======================================================================================

) Fuente: Cuadro 111.1.5 Incluye todos los estratos.
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Los resultados expuestos en el Cuadro VI.4.1 indican que a nivel total

de proyecto la superficie total cultivada de invierno se reduce en poco

menos de 3000 ha entre la temporada de 80/81 y la calculada para la si

tuación actual, reducción que se produce fundamentalmente en el área Ba

ja por ser ella la que tiene una disponibilidad de agua de riego de baja

seguridad. En las áreas Alta y Media las diferencias entre ambas

situaciones son notoriamente menores, debido a que estas áreas tienen

una mejor seguridad en términos relativos por encontrarse en el curso

superior y medio del río Elqui. Por la metodología utilizada en la

definición de la situación actual, la caída en la superficie cultivada

en época de invierno se encuentra en el rubro "praderas naturales y

otros" por cuanto sus demandas de agua se atienden con última prioridad.

4.1.3 Distribución de Especies por Rubros en la Situación Actual

La encuesta realizada por los Consultores permitió definir las especies

más importantes que constituyen cada uno de los distintos rubros produc

tivos, a nivel de áreas de planificación y proyecto total. Esta distri

bución de especies se determinó a nivel de estratos de tamaño de propie

dades, expandiendo la muestra al total del universo de cada estrato y la

sumatoria de ellos entregó la distribución a nivel de áreas de planifi

cación y proyecto total.

En el cuadro VI.4.2 se presenta la distribución por rubros y por espe

cies en los frutales de las áreas de planificación y total proyecto para

la situación actual, excluídos los estratos rur-urbanos (Gr.1 menos de

1,0 ha) y (Gr.6 varios propietarios V.P.) cuya superficie total se indi

ca al final del cuadro. Un resumen a nivel de rubros de esta información

se entrega a continuación de dicho cuadro.
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CUADRO N° VI.4.2

SITUACION ACTUAL SUPERFICIES ( en hectáreas )

ESPECIE YRUBRO AREA ALTA AREA MEDIA AREABAJA TOTAL

PARRONAL EXPORT. 178.4 606.0 97.0 881.4
PARR. PISQUERO 513.2 930.3 .0 1443.5
~lÑe_~lSGUEBe 6J6&2 112&J &2 2~6&J

VIDES 1327.6 1646.6 97.0 3071.2

PALTOS 12.8 50.7 142.4 205.9
CHIRIMOYOS .0.0 266.8 266.8
CITRICOS 2.5 23.9 287.8 314.2
NOGALES 5.8.0 196.0 201.8
PAPAYOS .0.0 174.7 174.7
DAMASCOS 49.7 28.9 .0 78.6
DURAZNOS 41.7 34.2 .0 75.9
~eBIOS &2 15&J 21&J J6&6
FRUTALES 112.5 153.0 1089.0 1354.5

ALCACHOFAS .0.0 191.6 191.6
~E~lNO_DULCE &2 &Q 125&2 125&Z
CULTIVOS PERMANENTES .0 .0 317.3 317.3

PAPA TEMPRANA 266.8 397.4 5836.8 6501.0
POROTO VERDE .0 17.4 86.0 103.4
TOMATE PRIMOR .0 29.5 22.2 51.7
CEBOLLA TEMPRANA .0 33.1 77.7 110.8
REPOLLO YCOLIFLOR 12.7 24.6 176.9 214.2
ZANAHORIA .0 33.2 40.7 73.9
LECHUGA .0 17.4 108.2 125.6
HABAS YARVERJAS 15.3 21.6 110.9 147.7
AJI PIMIENTO .0 8.4 . 6.4 14.8
~eBIDS &0 1a&6 25&Z ~~&3

CULTIVOS DE INVIERNO 294.8 601.2 6491.4 7397.4

TRIGO 4.3 1.6 526.9 532.8
CE~A~A &º &º Z2&2 Z2&0
CEREALES 4.3 1.6 598.9 604.8

ALFALFA 96.3 27.2 787.8 911.3
IRE~OL~ 2a&a 2A6 ~ 321&3 352&Z
PRADERAS ARTIF. 125.1 36.8 1109.1 1271.0

PRAD.NATURALES 27.5 53.4 528.4 609.3
============================================================================
SUB TOTAL 1891.8 . 2492.6 10231.1 14615.5

PAPA TARDIA 70.3 68.3 1305.3 1443.9
MAIZ GRANO 18.2 22.2 383.4 423.8
MAIZ CHOCLO 4.6 5.6 95.9 106.1
POROTO SECO 22.7 18.6 53.0 94.3
AJI PIMIENTO .0 5.0 7.6 12.6
TOMATE .0 16.7 18.9 35.6ZeeéLLO &2 16&2 32&~ ~a&6

DOBLE CULTIVO 115.8 154.6 1894.5 2164.9

============================================================================
TnTAI ?007_" '}1..47.? 1?125." 1~7BO.4



VI.4.6a

CUADRO VI.4.2(Continuación Resumen)

USO DEL SUELO EN SITUACION ACTUAL POR AREAS y TOTAL DEL PROYECTO

DISTRIBUCION POR RUBROS

(En Hectáreas)

=======================================================================
RUBROS AREA ALTA IAREA MEDIA AREA BAJAITOTAL PRo-1

IYECTO

IVides 1.327,6 1.646,6 97,0 I 3.071,2

IFrutales 112,25 153,0 1.089,0 I 1. 354, 5

ICultivos Permanentes 317,3 I 317,3

ICultivo Invierno 294,8 601,2 6.491,4 I 7.387,4

ICereales 4,3 1,6 598,9 I 604,8

IProd.Ar~if~cialeo 1.~5,i 36,8 1.i09,1 I 1.271 ,O

IProd. Naturales 27,5 53,4 528,4 I 609,3

I
ISub-Total 1.891,8 2.492,6 10.231,1 I 14.615,5

I

IDoble Cultivo 115,8 154,6 1.894,5 I 2.164,9

ITotal 2.007,6 2.647,2 12.125,6 I 16.780,4

========================================================================
Fuente: Elaboración de los Consultores.



VI,4.7

Los resultados expuestos en el cuadro VI.4.2 demuestran el fuerte predo

minio del rubro vides en las áreas Alta y Media y dentro de este rubro

es mayoritaria la vid para pisco en espaldera en el área Alta, mientras

que en el área Media, la vid en parronales para pisco y de exportación

predominan ampliamente. En el área Baja, son mayoritarios los cultivos

anuales y dentro de este rubro la papa temprana y tardía es la especie

más importante. Las empastadas artificiales y los frutales siguen en im

portancia , predominando la alfalfa en el rubro empastadas y en frutales

los cítricos aventajan levemente a los chirimoyos, nogales, papayas y

paltos.

4.1.3.1 Distribución de Especies por Rubros a Nivel de Estratos

En los documentos de trabajos suplementarios N°s 5.1, 5.2 Y 5.3 se indi

ca la distribución de especies por rubro a nivel de estratos de tamaño

de la propiedad por área de planificación Alta, Media y Baja,

respectivamente), antecedentes que se requieren para la valoración de la

producción de la situación actual.

Del análisis de los cuadros señalados se desprende que:

En las áreas Alta y Media el rubro vides es el rubro de mayor impor

tancia en todos los estratos, seguido de los cultivos anuales que ad

quiere especial significación en los estratos mediano-grande del área

Alta; pequeña y mediano en el área Media.

En el área Baja, el rubro cultivos anuales es prioritario en todos

los estratos . El rubro frutales ocupa la segunda importancia en el

estrato mediano-grande y las praderas en los restantes estratos.



VI.4.8

Esta misma información se resume, a nivel de rubros, y se presenta en el

cuadro VI.4.3 para el Area Alta, en el cuadro VI.4.4 para el Area Media

y en el cuadro VI.4.5 para el Area Baja.

En los documentos de trabajó suplementarios N°s 5.4 ,5.5, 5.6 Y 5.7

correspondientes a los cuatro sectores del Area baja se presenta esta

misma información, la que se resume, a nivel de rubros, en el cuadro

VI.4.6 para el sector 7, en el cuadro VI.4.7 para el sector 8; en el

cuadro VI.4.8 para el sector 9 y en el cuadro VI.4.9 para el sector 10.

4.1.3.2 Distribución de Especies por Rubros a Nivel de Sectores de

Riego del Area Baja

Por ser el área Baja, la zona con mayor potencialidad de desarrollo

agrícola en una situación futura de proyecto y con la finalidad de per

mitir una comparación del uso del suelo entre la situación actual y fu

tura, se presenta en cuadro VI.4.10 el uso del suelo por rubros y por

especies de frutales para los cuatro sectores de riego del área Baja,

junto a la correspondiente distribución de las áreas Alta y Media.

4.1.3.3 Distribución de Rubros a Nivel de Predios-Tipo

Para cada una de las tres áreas (Alta, Media y Baja) y para cada uno de

los cuatro Sectores del Area Baja, se ha confeccionado un cuadro que

contiene para cada uno de los cuatro predios-tipo, en representación de

sus correspondientes estratos (pequeño;mediano;mediano;grande y grande),

el uso del suelo, a nivel de rubros exclusivamente, los que están com

puestos por Vides, Frutales, Cultivos Permanentes ,Cultivos de

Invierno, Cereales, Praderas Artificiales, Praderas Naturales y Doble

Cultivos. La información mencionada, a nivel de Areas, se presenta en

los cuadros VI.4.11 al VI.4.13, y a nivel de Sectores, en los cuadros

VI.4.14 al VI.4.17.



VI.4.9

CUADRO VI.4.3

Uso del suelo en Situación Actual por estratos del area Alta

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

========================================================================

RUBROS IESTRATO IESTRATO IESTRATO ESTRATO TOTAL AREA

¡PEQUEÑO IMEDIANO IMED.GRANDE GRANDE ALTA

VIDES I 209,8 482,1 371,5 264,2 1.327,6

FRUTALES I 30,9 33,1 32,3 16,2 112,5

CULT.PERMANENTES I
CULTo INVIERNO I 24,2 40,7 130,6 99,3 294,8

CEREALES I 0,3 4,0 4,3

PRAD.ARTIFICIALES I 13,5 27,8 24,8 59,0 125,1

PRAD.NATURALES I 13,8 4,4 8,6 1,7 28,5

SUB-TOTAL I 292,5 592,1 567,8 440,4 1.892,8

I
DOBLE CULTIVO I 8,6 16,2 56,6 34,4 115,8

I
TOTAL I 301,1 608,3 624,4 474,8 2.008,6

========================================================================

Fuente : Elaboración de los Consultores
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CUADRO VI.4.4

Uso del Suelo en Situación Actual por estratos del Area Media

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

========================================================================

RUBROS IESTRATO I ESTRATO IESTRATO lESTRATO ITOTAL AREAI

IPEQUEÑO I MEDIANO IMED.GRANDE 'GRANDE 1MEDIA I
I I

VIDES 196,1 601,2 354,0 495,3 1 1.646,6 I
FRUTALES 26,6 49,9 21,3 55,2 1 153,0 I
CULT. PERMANENTES I 1

CULT.INVIERNO 194,8 281,9 49,3 75,3 1 601,3 1

CEREALES 1,6 I 1,6 I
PRAD.ARTIFICIALES 10,0 19 7,2 I 36,8 1

PRAD.NATURALES 7,2 16,8 20,1 9,3 1 53,4 1

I I
SUB-TOTAL 436,3 969,4 444,7 642,31 2.492,7 I

1 1

DOBLE CULTIVO 48,1 73,6 13,3 19,61 154,6 1

I 1

TOTAL 484,4 11.043,0 458,0 661,91 2.647,3 I
========================================================================"

Fuente: Elaboración de los Consultores



CUADRO VI.4.5

Uso del suelo en Situación Actual por Estratos del Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

========================================================================

RUBROS ESTRATO I ESTRATO IESTRATO IESTRATO ITOTAL I
PEQUEÑO I MEDIANO /MED.GRANDE 'GRANDE /AREA BAJA I

,
VIDES 0,2 I 37,5 58,3 1,0 97,0

FRUTALES 42,5 I 371 ,3 318,0 357,0 1.088,8

CULT.PERMANENTES 55,2 I 122,8 112,0 27,3 317,3

CULT.INVIERNO 519,3 , 3.992,2 733,5 1.246,4 6.491,4

CEREALES 18,6 I 277,9 109,6 192,8 598,9

PRAD.ARTIFICIALES 11,1 I 462,5 183,0 452,5 1.109,1

PRAD.NATURALES 13,2 I 298,5 55,5 161,2 528,4

ISUB-TOTAL 660,1 I 5.562,7 1. 569,9 2.438,2 10.230,91
, I

IDOBLE CULTIVO 67,4 I 1.070,0 212,6 544,5 1.894,51

I I ,
ITOTAL 727,5 I 6.632,7 1. 782,5 2.982,7 12.125,41

========================================================================

Fuente: Elaboración de los Consultores.

,'"



VI.4.12

CUADRO VI.4.6

Uso del Suelo en Situación Actual por Estratos del Sector 7 del Area

Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

========================================================================
I RUBROS ¡ESTRATO IESTRATO ESTRATO ESTRATO TOTAL SEC-

. 1 1PEQUEÑO ¡MEDIANO MED.GRANDE GRANDE ~TO~R__7 _

I I
1 VIDES 1 0,2 31,0 58,3 1,0 90,5

I FRUTALES I 9,7 110,4 115,1 241,6 476,8

1 CULT.PERMANENTES 1 24,3 20,1 44,4

1 CULT.INVIERNO I 84,5 11.050,7 359,4 430,0 1.924,6

1 CEREALES I 2,1 129,6 78,0 96,0 305,7

I PRAD.ARTIFICIALES I 3,3 96,2 93,0 210,0 402,5

1 PRAD.NATURALES I 2,3 259,0 21,6 42,4 325,3

I I
I SUB-TOTAL 1 102,1 11.701,2 745,5 1.021,0 3.569,8

I I
I DOBLE CULTIVO I 19,2 353,8 55,4 133,9 562,3

1 I

I TOTAL I 121,3 12.055,0 800,9 1.154,9 4.132,1

========================================================================
Fuente: Elaboración de los Consultores



VI.4.13

CUADRO VI. 4.7

Uso del Suelo en Situación Actual por Estratos del Sector 8 Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)
~'

========================================================================

RUBROS ESTRATO I ESTRATO I ESTRATO 1ESTRATO TOTAL

PEQUEÑO/ MEDIANO 1 MED.GRANDE IGRANDE SECTOR 8

/ I
VIDES I 6,51 6,5

FRUTALES 3,8 I 92,81 186,3 85,7 368,6

CULT.PERMANENTES I 39,91 28,1 68,0

CULT.INVIERNO 141,7 1 1.887,31 58,8 313,4 2.401 ,2

CEREALES 16,5 I 131,1/ 25,7 70,5 243,8

PRAD.ARTIFICIALES 3,8 I 317,91 79,6 190,1 591,4

PRAD.NATURALES 7,6 I 19,31 11,3 5,5 43,7

I I
SUB-TOTAL 173,4 I 2.494,81 389,8 665,2 3.723,2

I 1

DOBLE CULTIVO 30,3 I 284,81 89,0 208,5 612,6

TOTAL 203,7 I 2.779,61 478,8 873,7 4.335,8

========================================================================

Fuente: Elaboración de los Consultores.

..,.
.)
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CUADRO VI.4.8

Uso del Suelo en Situación Actual por Estratos del Sector 9 Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

========================================================================

401,4

1.625,0

188,1

89,7

1.159,6

23,1

25,6

138,9

2.026,4

568,0

6,7

103,1

100,2

24,9

11,9

421,4

668,2

ESTRATO TOTAL

GRANDE SECTOR 9

5,9

16,6

18,0

10,4

34,1

34,5

239,7

274,2

154,7

2,0

4,0

7,2

23,5

33,3

166,3

229,1

236,3

ESTRATO I ESTRATO I ESTRATO

PEQUEÑO I MEDIANO I MED.GRANDE

I
I

123,1 1

10,4 I
417,2 I
17,2 I
4,5 I

15,8 I
I

588,2 I
-----''----

I
259,5 I

I
847,7 I

RUBROS

TOTAL

SUB-TOTAL

VIDES

FRUTALES

CULT.PERMANENTES

CULT.INVIERNO

CEREALES

PRAD.ARTIFICIALES

PRAD.NATURALES

DOBLE CULTIVO

========================================================================

Fuente: Elaboración de los Consultores.

.,.
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CUADRO VI. 4.9

Uso del Suelo en situación actual por Estratos del Sector 10 Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

========================================================================

55,5

26,3

20,5

89,6

318,2

115,2

1.006,0

1.313,1

1.631,3

5,0

26,3

15,4

10,2

81,6

45,7

184,2

286,1

101,9

4,6

29,7

33,7

194,9

160,6

228,6

171,9/

I
950,41

5,5

1,3

21,9

126,8

155,5

I
10,71

1

166,21

I EsmRAmol =ST~AT:I E~TR~TO ;ES7RA70 ITOTAL

PEQUEÑO MEDIANO I MED.GRANDE IGRANDE ISECTOR 10

I
I

45,01

48,2/

637,01

I
43,9/

4,41

1

778,5/ --_...:...---SUB-TOTAL

VIDES

FRUTALES

CULT.PERMANENTES

CULT.INVIERNO

CEREALES

PRAD.ARTIFICIALES

PRAD.NATURALES

DOBLE CULTIVO

TOTAL

========================================================================

Fuente : Elaboración de los Consultores.



ESPECIE YRUBRO

VI.4.17

CUADRO N° VI.4.10
SITUACION ACTUAL SUPERFICIES (en hectáreas )

AREA ALTA AREA MEDIA SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10

PARRONAL EXPORT. 178.4 606.0 90.5 6.5 .0 .0
PARR. PISQUERO 513.2 930.3 .0 .0 .0 .0
~IMA_~ISQUEBA 6Jg&Q llQ~J ~Q &Q &Q &Q
VIDES 1327.6 1646.6 90.5 6.5 .0 .0

PALTOS 12.8 50.7 31.0 73.2 26.2 12.0
CHIRIMOYOS .0.0 120.2 48.1 65.2 33.3
CITRICOS 2.5 23.9 64.6 153.7 62.6 6.9
NOGALES 5.8.0 145.4 50.6 .0 .0
PAPAYOS .0.0 106.3 39.3 25.8 3.3
DAMASCOS 49.7 28.9 .0 .0 .0 .0
DURAZNOS 41.7 34.2 .0 .0 .0 .0
~ABIQS &Q 15~J ~&3 3&z B&3 &0
FRUTALES 112.5 153.0 476.8 368.6 188.1 55.5

ALCACHOFAS .0.0 29.1 46.9 66.7 48.9
eEEIMQ_DULCE &Q ~__&O 15&3 21&1 23&0 66&3
CULTIVOS PERMANENTES .0 .0 44.4 68.0 89.7 115.2

PAPA TEMPRANA 266.8 397.4 1833.4 2285.0 1020.7 697.7
POROTO VERDE .0 17.4 12.4 19.4 11.1 43.1
'TOMATE PRIMOR .0 29.5 3.1 3.6 2.4 13.1
CEBOLLA TEMPRANA .0 33.1 11.1 13.5 17.8 35.3
REPOLLO YCOLIFLOR 12.7 24.6 21.6 25.1 44.6 85.6
ZANAHORIA .0 33.2 6.1 8.4 7.3 18.9
LECHUGA .0 17.4 17.0 22.8 17.2 51.2
HABAS YARVERJAS 15.3 21.6 17.7 20.3 28.9 43.9
AJI PIMIENTO .0 8.4 1.0 1.5 1.0 2.9
~éB¡OS &Q 18&6 1&2 1&6 8&6 14&3
CULTIVOS DE INVIERNO 294.8 601.2 1924.6 2401.2 1159.6 1006.0

TRIGO 4.3 1.6 293.6 216.1 17.2 .0
CEDADA &º ~Q 12~1 2Z&Z 5&~ 26&3
CEREALES 4.3 1.6 305.7 243.8 23.1 26.3

ALFALFA 96.3 27.2 265.8 441.1 18.0 62.9
IBEBQL 28~8 2~6 136~Z 15Q~3 Z&6 26&Z
PRADERAS ARTIF. 125.1 36.8 402.5 591.4 25.6 89.6

PRAD.NATURALES 27.5 53.4 325.3 43.7 138.9 20.5
============================================================================================
SUB TOTAL 1891.8 2492.6 3569.8 3723.2 1625.0 1313.1

PAPA TARDIA 70.3 68.3 466.9 314.3 343.4 180.7
HAIZ GRANO 18.2 22.2 62.7 205.8 35.6 79.3
MAll CHOCLO 4.6 5.6 15.8 51.5 8.8 19.8
POROTO SECO 22.7 18.6 8.2 29.3 5.3 10.2
AJI PIMIENTO .0 5.0 1.2 1.8 1.2 3.4
TOMATE .0 16.7 2.6 3.1 2.0 11.2
ZéEéLLO &O 18&2 4&2 6&8 5~1 13&6
DOBLE CULTIVO 115.8 154.6 562.3 612.6 401.4 318.2

====================================================== ==========~===========================

TOTAL 2007.6 2647.2 4132.1 4335.8 2026.4 1631.3



CUADRO VI. 4.11

Uso del Suelo En Situación Actual por Predios-Tipo del Area Alta

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

==========================================================================================

RUBROS IPredio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo

IPequeño Mediano Med.Grande Grande X

VIDES 2,2 7,4 12,8 26,4 6,6

FRUTALES 0,3 0,5 1,1 1,6 0,6 <,
CULT.PERMANENTESI

f-;-f ....
.¡:,.
e ,

CULT.INVIERNO 0,3 0,6 4,5 9,9 1,5 ¡.,.>,

lll-...J,

CEREALES 0,1

PRAD.ARTIFICALESI 0,1 0,4 0,9 5,9 0,6

PRAD.NATURALES 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1

TOTAL (* ) 3,0 9,1 19,6 43,9 9,4

DOBLE CULTIVO 0,1 0,2 2,0 3,4 0,6

==========================================================================================

(*) Corresponde a la superficie Física.

Fuente: Elaboración de les Gensultores.



CUADRO VI. 4 .12

Uso del Suelo en Situación Actual por Predios-Tipo del Area Media

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

==========================================================================================

RUBROS IPredio-Tipo

____________________ 1Pequeño Mediano Grande x

VIDES

FRUTALES

CULT.PERMANENTESI

CULT.INVIERNO

CEREALES

PRAD.ARTIFICALESI

PRAD.NATURALES

1,1

0,1

1,1

0,1

4,7

0,4

2,2

0,2

0,1

16,1

1,0

2,2

0,9

38,1

4,2

5,8

0,6

0,7

4,7

0,4

1,7

0,1

0,2

-c:
H.
.¡:.

TOTAL (* ) 2,4 7,6 20,2 49,4 7,1

(*) Corresponde a la Superficie Física.

Fuente : Elaboración de los Consultores.



CUADRO VI.4.13

USO DEL SUELO EN SITUACION ACTUAL POR PREDIOS TIPO DEL AREA BAJA

DISTRIBUCION POR RUBROS

(En Hectáreas)

==========================================================================================

RUBROS

IVIDES

IFRUTA~ES

ICULT.PERMANENTES

\CULT.INVIERNO

ICEREALES

IPRAD.ARTIFICIALES

IPRAD.NATURALES

0,2

0,3

2,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1

5,2

0,4

0,6

0,4

0,6

3,5

1,2

8,0

1,2

2,0

0,6

8,3

3,0

26,7

4,5

10,5

3,7

0,1

1,0

0,3

5,9

0,5

1,0

0,5

.
~.

ITOTAL (* ) 3,3 7,3 17,1 56,7 9,3

¡DOBLE CULTIVO 0,3

I (*)Corresponde a la superficie Física.

IFuente :Elaboración de los Consultores.



CUADRO VI.4.14

Uso del suelo en Situación Actual por Predios-Tipo del sector 7 Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

==========================================================================================
RUBROS IPredio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo

IPequeño Mediano Med.Grande Grande X

IVIDES 0,1 1,3 0,1 0,3

IFRUTALES 0,3 0,5 2,6 14,2 1,5
~

ICULT.PERMANENTES 0,1 0,5 0,1 H.
~

ICULT.INVIERNO 2,6 4,7 8,2 25,3 6,1
.
1\.)
o

ICEREALES 0,1 0,6 1,8 5,6 1,0

IPRAD.ARTIFICIALESI 0,1 0,4 2,1 12,4 1,3

IPRAD.NATURALES 0,1 1,2 0,5 2,5 1,0

ITOTAL (* ) 3,2 7,6 17,0 60,1 11,3

IDOBLE CULTIVO 0,3 1,6 1,3 7,8 1,8

==========================================================================================

Corresponde a la superficie Física.

Fuente: Elaboración de los Consultores.



CUADRO VI.4.15

Uso del suelo en situación actual por Predios-Tipo del Sector 8 Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

=============:===================~==~=====================================================

RUBROS IPredio-Tipo I Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo

IPequeño I Mediano Med.Grande Grande X

I
IVIDES I <

I
H

IFRUTALES 0,1 0,3 6,9 5,7 0,8 .
J:>.

ICULT.PERMANENTES I 0,1 1,0 0,1 ro
1-'

ICULT.INVIERNO 3,0 I 5,3 2,2 20,9 5,4

ICEREALES 0,4 I 0,4 1,0 4,7 0,5

IPRAD.ARTIFICIALESI 0,1 I 0,9 2,9 12,7 1,3

/PRAD.NATURALES 0,2 I 0,1 0,4 0,4 0,1

I
/TOTAL (*) 3,8 I 7,1 14,4 44,4 8,2

I I
IDOBLE CULTIVO 0,6 I 0,8 3,3 13,9 1,3

==========================================================================================

(*) Corresponde a la superficie física.

Fuente: Elaboración de los Consultores.



CUADRO VI.4.16

Uso del Suelo en Situación Actual por Predios-Tipo del Sector 9 Area Baja

Distribución por Rubros

(En hectáreas)

==========================================================================================

RUBROS IPredio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo

IPequeño Mediano Med.Grande Grande X

IVIDES

IFRUTALES 0,3 1,5 1,5 3,1 1,1
<:
H.

ICULT.PERMANENTES 0,5 0,1 3,1 1,5 0,5
.¡:,..
1\)

ICULT.DE INVIERNO 2,3 5,2 14,1 52,7 6,7
1\)

¡CEREALES 0,2 0,5 0,1

IPRAD.ARTIFICIALESI 0,1 0,1 0,9 0,8 0,1

IPRAD. NATURALES 0,2 1,6 12,9 0,8

ITOTAL 3,2 7,3 21,7 71,0 9,3

IDOBLE CULTIVO 0,1 3,2 3,1 12,5 2,3

==========================================================================================

(*) Corresponde a la superficie física.

Fuente: Elaboración de los Consultores.



CUADRO VI. 4 .17

Uso del Suelo En Situación Actual por Predios-Tipo del sector 10 Area Baja

Distribución por Rubros

(En Hectáreas)

==========================================================================================

RUBROS IPredio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo Predio-Tipo I
IPequeño Madi-no Med.Grande Grande X I

I
<
H.

I
.¡:,.

IVIDES .
1\)
co

IFRUTALES 0,1 0,4 1,7 0,3 I
ICULT.PERMANENTES 0,4 0,5 3,0 5,1 0,7 I
ICULT.INVIERNO 2,5 6,2 16,1 27,2 6,0 I
ICEREALES 8,8 0,2 I
/PRAD.ARTIFICIALES/ 0,4 15,2 0,5 I
IPRAD.NATURALES 0,5 3,4 0,1 I

I
ITOTAL (* ) 3,0 7,5 19,6 61,4 7,8 I
ID')BL~ CU~Tr:O 0,2 1,7 3,4 34,0 1,9 I
==========================================================================================

(*) Corresponde a la Superficie Física.

Fuente: Elaboración de los Consultores.
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4.2 SITUACION ACTUAL FRUTICOLA

4.2.1 Introducción

El Valle del Elqui se ha especializado, históricamente, en la producción

de frutas que representan fielmente las condiciones climáticas de las

diferentes áreas ecológicas. Es así como, las áreas Media y Alta produ

cen frutales de hoja caediza, demandantes de calor acumulado para la

producción y madurez como son la vid, damascos y durazneros.

El área Baja, por su clima costero, se ha especializado en frutales sub

tropicales como son papayo, chirimoyo, palto y limonero.

A partir de la década del 60, la fruticultura del área Alta y Media del

Valle comenzó a especializarse en el cultivo de la vid para piscos en un

comienzo, y para exportación en fresco en los últimos años. Las bonda-

des climáticas de estas áreas permiten la producción de variedades mos

cateles y aromáticas para la obtención de pisco de calidad; as{ como la

maduración temprana de variedades de mesa que obtienen altos precios en

los mercados internacionales. Este hecho ha orientado la fruticultura

en la actualidad, prácticamente a un monocultivo de la vid en estas

áreas, copando casi en su totalidad la superficie disponible bajo riego.

En el área Baja, por otra parte, el desarrollo frutícola ha sido lento,

debido a que, con excepción del papayo, las especies frutícolas subtro

picales (chirimoyos, paltos, y limoneros) son de lenta entrada en pro

ducción, y con un gran estrato de pequeños parceleros que prefieren los

cultivos anuales. Asimismo, la rentabilidad de estas especies sólo se

)'

ha estabilizado y mejorado en los últimos años, con una perspectiva de

exportación de sumo interés para la chirimoya, especialemte lo que le

otorga a esta área un clara importancia, debido a que esta fruta es la

primera en madurar en el país bajo similares condiciones climáticas.
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Se presenta a continuación un análisis por especies frutales y por

áreas.

4.2.2 Análisis Vides Valle del Elqui

De acuerdo al Uso del Suelo en Situación Actual, existen en el Valle del

.~

Elqui, 3.071,2 ha plantadas con vides.

presenta la distribución de esta superficie.

CUADRO VI. 4 .18

En el cuadro VI.4.18 se

Distribución de la Superficie ocupada con Vides en el valle del Elqui

(En hectáreas)

========================================================================
IDETALLE Area Alta Area Media Area Baja ITotal Proyecto I

IParronal de Ex-

Iportación 178,4 606,0

IParronal Pis-

¡quera 513,2 930,3

IViña Pisquera 636,0 110,3

I

¡TOTAL 1.327,6 1.646,6

97,0 881,4

1.443,5

746,3

97,0 3.071,2

========================================================================
Fuente: Elaboración de los consul ~:ores
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4.2.3 Uva Pisquera (Areas Alta y Media)

i) Superficie y Variedades

La superficie cuya producción está orientada a la elaboración de pisco

equivale a un 71% de la superficie total plantada con vides en el Valle

del Elqui (3.071,2 ha). Según Catastro Vitícola de las Cooperativas Pis

queras, 1981, una proporción cercana al 40% correspondía a plantaciones

con menos de 6 años de edad a esa fecha.

Es importante destacar que de esta superficie de reciente y futura in

corporación a la producción pisquera un 47% se refiere a plantaciones de

la variedad Moscatel Rosada, seguida por Torontel con un 28%. La mayor

plantación de Moscatel Rosada, se debió a un sobreprecio que se pagaba

por calidad alcoholera y la posibilidad de destinar parte de la produc

ción al mercado fresco de exportación o nacional.

A continuación se detalla la distribución de la superficie pisquera en

el Valle del Elqui, por edad de las plantaciones y ubicación, según in

formación por proporcionada por las Cooperativas Pisqueras.



VI.4.27

CUADRO VI.4. 19

Distribución de la Superficie de uva Pisquera, por Area y por Edad de las

plantaciones 1980

(En Hectáreas)

==============================================================================

I

/AREAS Mayor 6 Años 5 Años 4 Años 3 Años 2 Años 1 Años TOTAL I

I

IBAJA 11,0 6,0 17,0 I

1MEDIA 644,7 18,3 41,0 77,3 230,2 271,2 11.282,71

1ALTA 789,3 44,4 14,7 45,7 63,5 89,6 11.047,2/

/TOTAL Ha 1.445,0 62,7 55,7 123,0 293,7 366,8 12.346,91

==============================================================================

Fuente: Catrasto Vitícola, Coop. Pisquera 1981.
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Las plantaciones de uva pisquera con más de 6 años de edad al año 1981,

equivalen a 1.445,0 ha y a un 61,6% de la superficie total destinada a

este fin. Este hectareaje está constituído principalmente, en orden de

creciente según superficie ocupada, por las siguientes variedades : Mos

catel de Austria (601,3 ha), Moscatel de Alejandría (498,0 ha) y Mosca

tel Rosada (88,2 ha).

Sin embargo, este cuadro varietal ha experimentado cambios a la fecha,

por cuanto el hectareaje ocupado por Moscatel de Alejandría ha disminuí

do, dado que estaba plantada en faldeos del interior del Valle en siste

mas de conducción en espaldera, con muy bajos promedios de producción y

al tos costos de cosecha y manejo. Esta variedad no se ha continuado

plantando y es dudoso que ocurra, por no incentivar la calidad por parte

de la industria regional, y por el bajo rendimiento histórico que tiene

este cultivar en el norte Chico.

Al año 1983, según catastro realizado por Cooperativas Pisqueras Capel y

Control, de la superficie plantada con uva pisquera en el Valle del El

qui (2.385,7 ha), un 64% es conducido en sistema de parrón español.

Históricamente, la industria pisquera se desarrol16 en los faldeos de

los cerros al interior del Valle. A partir de 1966, se comenzó a desa

rrollar en los sectores "planos", lo que permitió el uso de un sistema

de conducción de mayor productividad, como es el parrón español. De ahí

que sea predominante, especialmente en las plantaciones pisqueras nue

vas.

El pequeño porcentaje de superficie bajo riego por goteo, se explica so~

lo por la baja rentabilidad del negocio pisquero.
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ii)Problemas fitopatólogicos

El oídio, es sin duda, el problema predominante ; al que se aplican pul

verizaciones preventivas, aunque no en la cantidad y calidad requeridas.

Productores eficientes hacen uso de un mayor espectro de fungicidas lo

que les asegura un mejoramiento de la producción en cantidad y calidad.

La Botrytis es un problema de creciente actualidad por la virulencia que

está alcanzando esta enfermedad en todo el territorio nacional, y en es

te caso, especialmente en sectores bajos y medios del valle.

Esta enfermedad se desarrolla más fácilmente bajo condiciones de parrón

español y de alto vigor; lo que ocurre con variedades como la Moscatel

de Austria. Tratamientos preventivos como curativos se están ejecutando

por los productores afectados.

En cosecha se observan ataques de consideración en uva proveniente de

ciertos sectores y/o vifiedos. Aunque no se ha determinado el porcentaje

de botrytis que se pueda aceptar para la elaboración de piscos, el con

troJ.. del ,prpq:j"e!l\\.s"epuede realizar con tratamientos preventivos y/o cu-
... , ," ." '. .. ••-. ,1 .. , "", .. \

rativos, lo que incidiría en ldS éostos de manejo.
" .

Hongos de 1~ r~íz y,/~ del tronco eS,Verticillium Dahliae, han sido en

contrados en el ~a~i~ P~oduciehdo sl~tbmalogía de amarillez, poco creci

miento y muerte de ~latltgs. Esto se ha detectado especialmente, en sec

tores donde el~ultivo de la vid ha estado asociado con especies hortí

colas, como pimentón, ají, tomates o papas. esta enfermedad persistirá

en sectores de pequeños productores.
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Hay viñedos en los cuales existen ataques fuertes de agallas del cuello

y que afectan el crecimiento y la producción; la variedad Moscatel de

Alejandría es, particularmente, susceptible al problema.

iii) Problemas entomológicos y nematológicos

Los problemas entornológicos no son considerados relevantes para el mane

jo de la uva pisquera. El escolito produce algún daño en los cargadores

de las plantas, pero puede ser controlado con eliminación de restos 'de

madera, así como algunas aplicaciones de insecticidas.

Arañitas es un problema en algunos focos, así como Thrip al follaje. En

el caso de Thrips al fruto, el daño no es relevante para el destino de

la fruta.

Ataques de burritos es posible esperar, pero con menor frecuencia en re

lación con la uva de exportación.

Se estima que los problemas de nemátodos existen y producen disminución

de la producción, pero la rentabilidad de la industria no es capaz de

soportar un tratamiento químico.

iv) Problemas nutricionales

En general, en las pricipales áreas pisqueras del Valle del Elqui, se

aplican dosis de N consideradas de media a altas, tanto en fertilizantes

químicos como en orgánicos.

Existen algunos problemas de deficiencia de K, ya sea por ocupar suelos

pobres en este elemento; por presentar problemas de lesiones radiculares

o por napas freáticas altas (sector Vicuña, El Tambo).
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Existen zonas con problemas de salinidad como en viñedos de El Tambo,

dado por drenaje imperfecto en sectores de vegas que afectan visiblemen

te, el crecimiento y la producción.

Problemas de excesos de boro han sido reportados para el Valle dados por

acumulaciones de este elemento en el suelo, ya que las. aguas del río

Turbio lo aportan al río Elqui, y por riegos imperfectos. Aunque existe

una mayor susceptibilidad varietal en Moscatel de Austria y Moscatel Ro

sada; estas variedades no ven afectadas su producción, pese a la sinto

malogía de excesos y reducción de área foliar.

También se han detectado problemas de deficiencia de zinc en la parte

alta del valle, en sectores regados por el río Claro, especialmente en

Moscatel de Alejandría, produciéndose fallas en la cuaja con la consi

guiente obtención de bayas partenocárpicas.

v) Problemas de Malezas

En general, en uvas pisqueras, el control de las malezas es ineficiente,

observándose gran competencia especialmente con malezas perennes como

pasto bermuda.

Indudablemente que esta competencia disminuye la productividad en un 10%

aproximadamente. El alto costo de un control químico hace que esta prác

tica sea muy difícil de adoptar.
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4.2.4 Uva de Exportación (Aréas Alta y Media)

i) Superficie y Variedades

De acuerdo al uso del suelo en situación actual, la superficie plantada

con uva de exportación alcanza a 881.4 ha, cuya distribución por áreas

es la siguiente;

TOTAL

AREAS

ALTA

MEDIA

BAJA

HECTAREAS

178.4

606.0

97,0

881,4

Según el catastro efectuado el año 1983 por las Cooperativas Pisqueras,

más del 80% de las plantaciones de uva de mesa tenían menos de 6 años de

edad a esa fecha. A título ilustrativo, se incluye el detalle de dicho

catastro.

CUADRO III.4.20

Edad de la superficie plantada con uva de mesa de exportación. Valle del

Elqui,1983

========================================================================
EDAD DE LAS PLANTACIONES

SUPERFICIE + 6 Años

SUPERFICIE 173,3

(ha)

5 Años 4 Años

134,11 271,4

3 Años

282,4

2 Años

87,8

1 Año

42,7

========================================================================
Fuente : Catastro Vitícola IV Región, Cooperativas Pisqueras (1983)
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De acuerdo a estos antecedentes, las plantaciones de uva con fines de

exportación, al estado fresco, corresponden a un área productiva relati

vamente nueva en el Valle del Elqui, lo que se refleja en la edad de las

plantaciones. Además, es notable la mayor velocidad de crecimiento, en

superficie, con respecto a la uva pisquera, como respuesta a la elevada

rentabilidad que presentan las exportaciones de uva chilena, y más aún

si se tienen ventajas comparativas notables, en cuanto a épocas de co

secha, en relación a las de la zona central y centro-sur del país.

Del total .de la superfic1.e plantada con uva de exportación un alto por

centaje 60% está representado por la variedad Sultanina o Thompson Sed

dless, seguida en orden decreciente, en importancia, según superficie

ocupada, por la variedad Emperor con un 11,4%; Ribier 10,2%; Flame Sed

dless 6,7% y Perlette con 3,3%.

Es interesante destacar que, de la superficie total ocupada en el Valle

del Elqui por uva de exportación, un 38% pertenece a la Cooperativa Pis

quera Capel y Control, lo que está corroborando la importancia que ha

adquirido este rubro dentro del sistema productivo del valle; En el Ca

tastro efectuado por dichas Cooperativas en 1983, se contabilizan 126 ha

de uva pisquera injertadas con variedades de exportación de preferencia

Sultanina y Flame Seedless. de acuerdo al mismo catastro esta superficie

injertada pertenece en un alto porcentaje a dichas empresas. (68,4%).

Sin .duda la mayor rentabilidad de la uva de exportación se ve también

reflejada en el uso de una mayor tecnología en su explotación, corrobo

rada por la superficie bajo riego por goteo (440,1 ha), a un 40% compa

rado con un 4,6% existente en plantaciones de uva pisquera.

En un 94% .Las plantaciones son conducidas bajo el sistema de parrón es

pañol.
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A la fecha, y dada las preferencias de la demanda por uva de mesa sin

pepa, es lógico esperar se continúe con la injertación de variedades se

milladas, como Emperor y Ribier, con variedades partenocárpicas, espe

cialmente Flame Saddless por tratarse de una variedad temprana y que,

por lo tanto, alcanza mayores precios.

Parlette, Flame y Sultanina aparecen como las variedades preferidas en

las nuevas plantaciones o injertaciones; También entró al mercado la va

riedad patentada Superior Saddless y Early Superior.

ii) Problemas Fitopatológicos

La Botrytis es uno de los problemas en uva de exportación, el que debe

controlarse durante la etapa de crecimientos vegetativo por sus daños en

brotes, como también posteriormente por daños en racimos , con la si

guiente pérdida de producción y calidad de la misma. Asimismo, es res

ponsable de la pudrición de postcosecha, problema que deberá enfrentar

se, como país, en el futuro inmediato. Ataques de oidio pueden ser pro

blemas graves en la producción, por lo que deben efectuarse controles

periódicos preventivos, al igual con la Botrytis.

iii) Problemas Entomológicos

Es importante, prevenir el ataque de trips, el cual provoca depreciación

del grano por el rayado o russet que ocasiona, como así también el daño

que produce en el follaje.

Una plaga importante en la zona central y que ha comenzado a incremen

tarse en parronales del valle, es el chanchi to blanco (Pseudococcus

sp.). Los técnicos del valle están adaptando los programas de control a

las condiciones locales.
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El control de arañi tas es importante, especialmente por ser una plaga

cuarentenaria en U.S.A. por lo que debe fumigarse.

Ataques de burrito deben controlarse por su daño al follaje; sus larvas

producen daños radiculares y el adulto puede aparecer en la caja de ex

portación, produciéndose rechazos en puerto de embarque.

Debe tenerse especial cuidado en lo que se refiere a problemas de

nemátodos por las pérdidas en producción y calidad que éstos provocan. A

diferencia de la uva pisquera, la de exportación tiene una rentabilidad

que permite hacer tratamientos químicos.

iv) Problemas Nutricionales

Son los mismos que fueron ya descri tos para las variedades pisqueras;

los que en este caso son enfrentados por los productores a través de

aplicaciones, tanto al suelo como foliares.

v) Problemas de Malezas

El control de malezas es, en general, satisfactorio, y se realiza en

forma manual, mecánica y químicamente. El mayor problema lo constituye

el pasto bermuda y la correhuela, malezas perennes que compiten fuerte

mente por agua y nutrientes; así como mantienen e incrementan las po

blaciones de nemátodos.

vi) Problemas Fisiológicos

La mala brotación de yemas del cultivar Sultanina, que representa el 70%

de la superficie plantada con uva de exportación en el valle del Elqui,

hace que la producción por hectárea en la zona sea, en general, inferior

a la de la zona central del país.

- ....
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Otro factor de importancia y que también afecta la producción en térmi

nos de fruta embalada por ha corresponde a los bajos calibres asociados,

en gran medida, a sus insuficiencias del riego y que se traduce en re

chazo en el packing.

4.2.~ Paltos (Areas Alta y Media)

El área alta del Valle cuenta con una superficie de 16,5 has plantadas

con paltos, según el Uso Actual del Suelo. Esta superficie debe

mantenerse a la fecha, ya que son huertos pequeños, de minifundios, que

dan una rentabilidad segura y pareja todos los años. La comercialización

es local y en el gran mercado de La Serena.

La gran mayoría de los huertos son de árboles de semilla del tipo "chi

lena", antiguos. También se observan en los alrededores de Paihuano,

huertos pequeños con árboles de 2-4 años de paltos "californianos", con

variedades como Edranol y Bacon.

El área media tiene una mayor superficie dedicada a paltos (69,8 ha en

1980-81), la que se ha mantenido a la fecha.

En esta área aparecen predominando las variedades tipo "Californianas"

como Edranol, Zutano, Bacon,Fuerte y Negra La Cruz. Todas estas varieda

des soportan las condiciones climáticas del área, en la que se presentan

bajas temperaturas invernales, bajo cero en algunas ocasiones, y heladas

primaverales que limitan el cultivo de la variedad Hass.

Estas condiciones climáticas producen problemas de cuaja, que inducen

una producción alternada en estos huertos. Esta respuesta es básicamente

varietal, por lo que la producción anual de estos huertos pequeños tiene

cierta estabilidad.
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Existe, en general, desconocimiento de los factores de manejo de huerto

que afectan la producción, de ahí que no se ha evaluado la incidencia de

la tristeza de los paltos (Phytophthora cinnamomi), que produce pérdidas

de árboles, como disminuciones de producción y fruta pequeña. esta en

fermedad está presente en los huertos del Valle.

Asimismo, tampoco se conocen los problemas nutricionales que afectan la

producción. Sintomatológicamente, se observan problemas de deficiencias

de Zinc, que afectan la cuaja y el crecimiento, tanto del á~'ool como del

fruto.

Los problemas entomológicos están representados por arañi tas, las que

son controladas por pulverización con productos específicos; así como

por un insecto de la madera (sierra), que provoca pérdida de ramas.

41..2.6 :í-cricos (Area Alta y Media)

Los cítricos se encuentran representados fundamentalmente por limón de

la variedad génova y naranja dulce. a nivel de huertos pequeños,

especialmente en el área M:edia del estudio. También aparecen ejemplares

de mandarinas y pomelos, pero no en escala comercial.

El área Media registra una superficie de 24 ha con cítricos en el Uso

del Suelo en Situación Actual, la que se mantiene a la fecha. Esta su-

perficie se refiere, básicamente , a huertos pequeños de limones ubica

dos en el sector El Tambo-Vicuña. Las características de estos huertos

es su manejo deficiente, dado por la irregularidad de los precios que

tiene el limón y que afecta la rentabilidad a nivel de huertos pequeños.

Los árboles no son podados, presentan defoliaciones por bajas tempera

turas y/o deficiencia de nitrógeno; clorosis por deficiencia de

microelementos,(fierro fundamentalmente) ,etc.
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En el caso de la naranja dulce, se observan menos problemas, dado que la

especie es más resistente que el limón a condiciones adversas del medio;

aunque en estos climas sufren un ataque muy intenso de pulgones (varias

especies), que obliga a tratamientos costosos o a daños en el crecimien

to vegetativo. La superficie dada por el Uso del Suelo en Situación Ac

tual para cítricos en el área Alta (2.4 ha) y en el área M.edia (24.4 ha)

está ocupada, básicamente, por naranja de las variedades Washington,

Thompson, Valencia y de semillas.

4.2.7 Prunus (Damascos y Duraznos Areas Altas Y Media)

Estas especies constituyeron la base de la fruticultura de las áreas

Media y Alta del Valle de Elqui, antes del florecimiento de la industria

pisquera, en la década del 60, com un primer paso, y del despegue de la

uva de exportación en la del 80.

La producción de damasco se destinaba al mercado fresco de la temporada,

con algunas selecciones locales como el Abelardo, Frutilla, Colorado

Chico ,etc. , etc. Las primeras producciones se destinaban al mercado' de

Santiago, y posteriormente se deshidrataba, efectuándose su comerciali

zación en mercados locales.

En ·el caso del duraznero, la producción se destinaba al secado "almen

drucos".

El Uso de Suelo en Situación Actual, 1980-1981, señala que el damasco

ocupaba una superficie de 80.4 ha concentrada, en su mayoría, en el área

Alta del valle (50.8 ha). A la fecha, se estima que se ha arrancado una

superficie importante (un 40% aproximadamente) para dedicarla a parrona

les. Los huertos que continúan están ubicados en la parte alta, son va

riedades más comerciales como Tilton, Imperial, etc. de mejor calidad
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que las locales, pero con gran irregularidad en producción (añerismo),

que hace peligrar el futuro de la especie en el Valle.

Para duraznero, se indicaba una superficie de 77,4 ha para ambas áreas.

Esta superficie se formaba por huertos pequeños de las variedades loca

les Chuche y Picudo, de comercialización en el valle. A la fecha, se ad

vierte una reducción de los huertos de durazneros.

Los comercializadores indican que es, cada vez, más difícil encontrar

fruta seca, y su precio es aún muy bajo; por lo que no puede competir

con ningún otro frutal.

4.2.8- otras Especies Frutales (Area Alta y Media)

Existen huertos caseros con especies como nogal, en la parte alta del

Valle, con una superficie de 5,9 ha.

El Uso de Suelo en Situación Actual, señala como "varios", una superfi

cie de 15,7 ha, en el que se incluyen: higueras, lúcumos, kaki, pera

les, etc.

Todas estas especies se mantendrán a nivel del huerto casero. Pese a que

los huertos experimentales de INIA estan ensayando variedades promiso

rias, dentro de las especies enunciadas, es muy dificil pensar que ten

gan cabida comercial dentro del Valle.

4.g.9- Consideraciones Generales Frutales Area Baja

El Area Baja del valle del Elqui presenta características muy especiales

para la fruticultura, dadas fundamentalmente por la pronunciada influen-
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cia marítima, que se representa por una alta humedad relativa,

temperaturas medias parejas durante el año, menor luminosidad que las

áreas media y alta, presencia de nubosidades abundantes durante varios

días del año, etc.

Esta condición climática hace que la tendencia natural haya sido la es

pecialización del área en especies subtropicales y no en frutales de ho

ja caediza. En efecto los parronales de uva de exportación en el área

son irrelevantes, pero existen variedades pisqueras las que maduran muy

tarde, en comparación con variedades similares que crecen en las áreas

Media y Alta. No hay huertos de otras especies de hoja caediza en el

área Baja, sólo ejemplares aislados a nivel del huerto casero; algunos

de los cuales presentan síntomas de falta de frío invernal, como guindos

dulces, manzanos, etc.

El ,nogal sin embargo, constituye una excepción a la afirmación anterior;

ya que de las 1.089 ha de frutales en el area baja, 196 ha (18%) corres

ponden a esta especie. sin embargo, este frutal está fuera de su óptimo

climático, además de presentar los siguientes problemas técnicos:

En su casi totalidad son árboles de semilla (sin injertar), por lo

que no es una variedad determinada, con gran variabilidad de tipos de

nuez fenológicos y con entradas en producción demasiado tarde.

Se han plantado a distancias muy grandes que afectarán la producción

por ha , durante varios años.

La 'producción en huertos es demasiado baja, haciéndola muy poco

rentable.

Las consideraciones anteriores permiten visualizar que la superficie da

da por el Uso Actual del Suelo haya disminuído y que esta tendencia con

tinuará para ser reemplazada por otra u otras especies.
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4.2.10 Cítricos (Area Baja)

Los cítricos están representando casi exclusivamente en el Area Baja por

el limonero, en los 2 tipos que se plantan en Chile: Génova y Eureka. De

acuerdo al Uso Actual del Suelo existen 293.2 ha de cítricos en la área

Baja, las que se ubican fundamentalmente en el subsector A de las parce

las San Ramón, parcelas de la Universidad de La Serena, y Colonia Alfal

fares, (Sectores 8 y 9).

La superficie con limones ha experimentado una leve tendencia de creci

miento, debido a los buenos precios y estabilidad que ha tenido la pro

ducción de La Serena. Esto se ha debido a numerosos arranques de huertos

en otras zonas del país, y a la ocurrencia de heladas fuertes en zonas

no tan bondadosas para su cultivo, como la seleccionada en este estudio.

En los últimos años ha existido también demanda de fruta para la expor

tación.

Existen varios huertos, considerados medios o grandes en esta área, que

trabajan con bodegas establecidas y su comercialización es más segura en

las zonas de consumo. En la actualidad también, se han efectuado semina

rios regionales organizados por los productores en los que se advierte

una tendencia a organizarse para comercializar y/o ofrecer "stock" inte

resantes de fruta.

Por condición climática, además , estos huertos entregan una parte de su

producción en la temporada de baja oferta en la zona Central, por lo que

la producción promedio anual por ha fluctúa entre 25-35 ton., la que

puede ser incrementada si se solucionan diversos aspectos de manejo,

como:
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i) Problemas Nematológicos

Existen ataques severos del nemátodos de los citrus Tylenchulus semipe

netrans que reducen fuertemente la producción, especialmente en aquellos

sectores de suelos arenosos (dunas estabilizadas) del subsector A-San

Ramón.

ii) Problemas Nutricionales

Asociados también a estos suelos arenosos, y a aplicaciones repetidas de

guano, están los factores que aumentan los problemas de deficiencia de

zinc. Otros elementos deficitarios corresponden al nitrógeno (por uso de

dosis insuficientes) y al potasio (por daños radiculares de nemátodos).

No existe, en general, conocimiento sobre estos problemas entre los pro

ductores y su difusión mejoraría sustancialmente la producción de fruta

de calidad.

iii) Problemas de Manejo

Estos dicen relación con la falta de poda de limpieza y/o renovación,

con algunos focos de Phytophthora y con el control insuficiente de male-

za.

4.2.11 Paltos (Area Baja)

Existe una superficie de 124 ha de paltos en el área ~aja del Valle del

Elqui, de desarrollo relativamente reciente. Las variedades que dominan

en esta área son las de tipo "Californianas": Hass, Edranol, Zutano,

Fuerte, Bacon y Negra La cruz.
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La superficie existente se concentra en el Sub-sector potencial A (San

Ramón, parcelas Universidades y Alfalfares ubicadas en los Sectores 8 y

9); con algunos huertos en el Sub-sector B (Sector 7 Altovalsol, El Ro

mero), un huerto en las Vegas Norte Sub-sector D (Sector 10) y algunos

huertos pequeños en el Sub-sector E, (Sector 8, camino a Vicuña).

El hectareaje dado por el Uso Actual del Suelo se ha incrementado, a la

actualidad, con algunas de las plantaciones en los sectores ya menciona

dos.

4.2.11.:1 Problemas de Producción

La producción del cv. Hass es muy buena en el Sub-sector de potencial A,

aunque se presentan algunos años de baja producción, debido a factores

climáticos en la época de floración-cuaja, falta de insectos polinizan

tes y a deficiencias en algunos factores de manejo. Los sub-sectores de

potencial B, e y E tienen problemas de viento y de heladas que también

afectan la producción.

La producción del cultivar Fuerte es errática, como lo es en otras zonas

productoras del país y ya no está siendo plantado en los huertos nuevos.

La fruta se destina a abastecer el mercado local de gran consumo, hacia

el gran mercado de Santiago y los grandes centros consumidores del norte

grande.

Los precios obtenidos en los últimos años han sido buenos, debido a fac

tores climáticos que han disminuído la producción en la zona central y a

una mantención o posible aumento en el consumo interno.

--'
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4.2.11.2 Problemas de Manejo

i) Nemátodos

Altas poblaciones de nemátodos especialmente en los suelos arenosos.

ii) Hongos

Presencia del hongo de la tristeza del Pa1to (Phytophthora Cinnamoni), y

otros hongos radiculares (Verticillium, etc.).

iii)Nutrición

Desconocimiento de la fertilización adecuada y de los problemas de defi

ciencia que afectan a la especie en esta área. Sintomatológicamente se

aprecian problemas derivados de una deficiencia de zinc, que se traduce

en crecimiento achaparrado, poca cuaja y tendencia a producir fruta re

dondeada.

iv) Abejas

Falta de una población adecuada de colmenas para asegurar una poliniza

ción eficiente.

v) Insectos

Presencia de algunas plagas como arañitas, que no son controladas opor

tuna ni eficientemente.
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4.2.12 Chirimoyos (Area Baja)

En el área Baja del valle se ubican 272,5 ha plantadas con esta especie,

de acuerdo al "Uso Actual del Suelo" 1980-1981, las que deberían haberse

incrementado, levemente, a la fecha.

Si bien es cierto que existe una tradición en la producción de chiri

moyos en la Serena; el huerto industrial s610 se ha hecho una realidad

en los ultimas 20 años. Por otra parte, la especie es de lenta entrada

en producción, por lo que es difícil que sea aceptada por el agricultor

dedicado a cultivos anuales.

También ha influido en este bajo crecimiento relativo de la especie, los

precios irregulares encontrados en la Vega, que incluso en algunos fue

ron inferiores al de la palta.

Los precios han tenido una tendencia a estabilizarse y a ser más altos

que los de la palta en los últimos 3 a 4 años, debido fundamentalmente a

problemas climáticos en otras zonas productoras, que hacen bajar la o

ferta; a un aumento en la demanda interna y a una demanda creciente en

el mercado extranjero.

En huertos pequeños dentro de La Serena, la producción por hectárea es

baja debido a: manejo descuidado, invasión de malezas, no usar poda de

rejuvenecimiento ni fertilización, escaso riego, muy poca polinización

artificial, etc. Sim embargo, esto huertos podrían representar sólo un

25% del total de la superficie plantada actual.

Af'or-tunadamerrt.e , unos 2/3 de la superficie corresponde a cultivo Lndus

trial, en huertos explotados con la técnica frutal conocida por tradi

ción; ya que al ser esta especie "nativa" y no haber existido en el país
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investigación que haya explotado la potencialidad de la especie, se man

tienen las prácticas tradicionales. Existen productores empresarios que,

aplicando una buena polinización artificial, y prácticas intuitivas han

alcanzado producciones de 15-20 ton/ha.

La chirimoya de La Serena es la primera en madurar en el país. Dado que

todas las variedades son selecciones chilenas, las primeras en madurar

reciben el nombre del mes en que lo hacen. De modo que la Juniana es la

primera chirimoya de La Serena en salir al mercado.

En la actualidad, la mayor parte de los huertos industriales se encuen

tran plantados con las variedades Bronceada y Concha Lisa (de mayor pro

ducción). Esta última variedad es muy similar a las mejores selecciones

de USA y España.

4.2.12.i. Problemas Agronómicos de la Especie

i) Distancias de Plantación

Fal ta de conocimiento en distancias de plantación, conducción y poda;

por lo que se planta a grandes distancias, con baja densidad de

plantas/ha, esto hace que la entrada en producción de la unidad de

superficie sea lenta y baja.

ii) Aspectos Nutricionales

Falta de conocimiento en dosis y épocas de fertilización, así como de

las necesidades de nutrientes, lo que conduce a aplicaciones "estima

das".
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iii) Nemátodos

Se han detectado altas poblaciones de nemátodos que afectan las raíces

de los árboles lo que repercute en el rendimiento. Para su control hay

productos que pueden ser usados en huertos.

iv) Hongos

Hay problemas de hongos radiculares y del cuello, que producen no tan

sólo disminución de rendimiento y del crecimiento, sino también muerte

de los árboles, los que aunque se han identificado,no se ha determinado

su control eficiente.

v) Viento

Es un factor que le reduce el potencial de producción, por lo que si se

planta en localidades ventosas hay que considerar el uso de cortinas

cortavientos, desde la implantación del huerto.

vi) Indices de Madurez

Falta determinar índices de madurez del fruto, que aseguren una óptima

calidad al llegar al consumidor. Generalmente se cosecha por color o ta

maño, se "obliga" a madurar y sale un fruto de feo aspecto al mercado

interno.

vii) Insectos

Hay problemas entomológicos que resolver, como ataque de Pseudococcus,

arañitas, etc.

..
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4.3 Situacion Actual de Cultivos y Praderas

4.3.1 Introducción

Las marcadas fluctuaciones en cuanto a disponibilidad de agua de riego y

las cambiantes expectativas comerciales de cada especie componente de la

agrupación cultivos y praderas, hacen año en año variar el uso o destino

de la tierra en El Elqui. Estas fluctuaciones son sustanciales alcanzan

do variaciones superiores al 100% o incluso más, en períodos de corto

plazo. Ejemplos concretos se detectan en las especies como trigo, papas y

''''' .\maíz cuyo comportamiento, en cuanto a áreas ocupadas del valle, han va-

riado "ostensiblemente, en especial en el caso de cereales que para el a

ño 1980/81, temporada agrícola en que se realizó el empadronamiento,se

presentó absolutamente deprimido, alcanzando su superficie de cultivo

sólo a 880 ha.

Por otra parte, el uso de la tierra de este valle está dependiendo de

las ventajas comparativas que en términos edafo-hidro-climáticos carac

terizan los distintos sectores y áreas que lo componen. En este sentido

se han distinguido tres áreas bien delimitadas, cuyas características y

aptitud agrícola general se indican:

4.3.1.1 Area Alta

Corresponde a una afea con un clima de estepa fría de montaña que se ca

racteriza por una atmósfera seca, pero con frecuentes rocíos en la no

che, de gran transparencia y luminosidad. Presenta un verano cálido y un

invierno frío. El ciclo diario de temperaturas con trasta fuertemente

entre el día y la noche. La temperatura media del mes cálido (Enero) es

inferior a 18°C y durante el invie~no a 8°C. Las sumas anuales de preci

pitación oscilan alrededor de los 100 mm, los que se concentran en el
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período invernal de Mayo a Septiembre.

En relación al tipo de agricultura desarrollada en esta área Alta, fun

damentalmente se adec6a a la producción de vides y frutales, y en una

proporción bastante inferior a cultivos anuales, como chacras u hortali

zas y a praderas artificiales. En efecto más del 70% del total de la su

perficie cultivada en esta área Alta se destina al rubro frutales y'vi

des y sólo un 30% (614 ha), a las explotaciones de cultivos anuales y

praderas, destacando entre ellos las papas y alfalfa.

4.3.1.2 Area Media

Esta área Media, que abarca la zona intermedia del valle presenta un

clima de estepa templada marginal. El clima es luminoso y seco, con una

oscilación entre el mes más cálido (Enero) y el mes más frío (Junio) de

alrededor de 8 a 10°C.

Bajo estas condiciones climáticas se localiza el cultivo de la vid y de

frutales así como el cultivo de chacras y hortalizas que, por su época

de cosecha, tienen el carácter de primor.

De alrededor de 2.850 ha bajo cultivo, incluyendo en esta cifra 261 ha

con especies de doble cultivo o especies típicas de verano, alrededor

del 66% corresponde a frutales y vides, y por consiguiente sólo cerca

del 34% se destina a cultivos anuales y praderas, tanto artificiales

como natural. dentro de las especies comprendidas en la agrupación cul

tivos y praderas, destaca en forma significativa las papas, tanto de in

vierno o primor como de verano o tardías, y alguno cultivos de hortali

zas como repollo y coliflor,cebollas, tomates y también praderas artifi

cales, principalmente constituidas por siembras de alfalfa.
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4.3.1.3 Area Baja

El área Baja del valle del Elqui comprende un sector bastante delimi

tado que se extiende desde el mar hasta 20 O 25 Kms. al interior. Co

rresponde a una caracterización climática de estepa, cuyo elemento más

revelante es la presencia de nubosidades nocturnas y matinales origina

das por la subsistencia de aire subtropical y del mar frío adyacente.

El clima de esta afea como se menciona, está fuertemente influenciado

por el oceano y la alta nubosidad reinante, lo que determina que las

temperaturas mínimas, por lo general, no alcanzan a bajar de los 2°C y

las máximas no sobrepasen los 30°C.

Todos los meses tienen temperaturas sobre 10°C por lo que se señala, co

mo un sector templado, con escasa oscilación térmica diaria.

La humedad relativa promedio anual es alta y del orden de 8~~.

En lo que respecta a la estructura de cultivos, destaca la gran partici

pación de especies y praderas ocupando, en la actualidad, alrededor del

92% de la superficie total cosechada del área baja, correspondiendo el

8% restante a frutales y vides.

De las cercanas a 14.000 ha cultivadas con praderas, cereales, chacras y

hortalizas poco más de 11.000 se cultivan en períodos de invierno, sien

do de primer orden las papas con destino a la obtención de cosechas-tem

pranas o de primor (6.400 ha). Esta estructura señala que los cultivos

de verano, que en su mayor parte constituyen como segundo o doble culti

vo, representan sólo cerca del 19% de la agrupación pradera y cultivos y

alrededor de 18% del total cosechado anualmente, incluidas las especies

frutícolas y vides.
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Los otros rubros de importaricia agrícola, en esta área del valle, co

rresponden a papa tardía o de verano (1900 ha), pradera artificial y na

tural (2.850 ha), y cereales, principalmente trigo, que comprende cerca

de 870 ha. El resto se diversifica en algunos productos típicamente con

caracter de primor, que se destinan a los mercados de la región Metropo

li tana y a la producción de especies de chacras y hortalizas que se

orientan al abastecimiento local y/o de las regiones del norte de la de

Coquimbo.

4.3.2 Papas

El resultado económico del cultivo de la papa es muy variable afio en

afio, dependiendo de la oferta que llega a los mercados mayoristas de los

grandes centros de consumo de Santiago, Valparaíso y otras regiones.

En la IV Región la papa se cultiva durante todo el afio en áreas o secto

res donde no hay riesgo de heladas. Sin embargo, hay dos épocas más fre

cuentes que definen los dos tipos de cultivos que, a continuación, se

detallan:

4.3.2.1 Papa Primor o Temprana

Las fechas más frecuentes de siembra corresponden a Abril y Mayo, pára

cosecharse entre Agosto y Septiembre, constituyendo la papa nueva o "pe-·

lona" que, principalmente, se comercializa en Santiago, a través de ca

mioneros-intermediarios que la compran a nivel de predio. Se puede esti

mar que, aproximadamente, el 80% de estas producciones se destinan a los

mercados de la región metropolitana, transándose el 20% restante en los

mercados de La Serena y de las regiones del Norte.
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Como rendimientos medios se evidencia un rango de 10,0 a 24,0 ton/ha

(125-299 sacos de 80 kg c/u) , siendo el promedio más frecuente 16, O

ton/ha equivalentes a 200 sacos/ha. En general, el cultivo presenta una

tecnología de bastante buen nivel, en términos de fertilizaci6n, contro

les sanitarios, tipo de semillas y otros factores de producci6n.

La principal limitante y que, sin duda, restringe la comercializaci6n

con las regiones del sur, la constituye el Nemátodo Dorado de la Papa.

(Globodera rostochiensis).

En relaci6n a semilla, las variedades utilizadas corresponden a Ultimus

(45%), Cardinal (4%), Grata (3%) y otras (48%). La Desiree, de alta ca

lidad culinaria y rendimientos, no se usa en cantidad considerable por

ser esta una papa de un período vegetativo más largo, lo que dificulta

la salida temprana al mercado. Un 50% de los productores compra su semi

lla, el resto utiliza propio autoabastecimiento. En la compra de semilla

se incluyen todas las variedades sembradas, con una categ6rica preferen

cia por la variedad Ultimus, que ocupa el 90% del volumen total compra

do.

En relación a rotaciones de cultivo, cerca del 45% de los agricultores

repi te más de una vez el cul tivo de la papa en el mismo terreno, aún

cuando ello señala un uso intensivo del sUélo que) resulta inadecuado,

desde el punto de vista sanitario.

El sistema de rotación más común (40%), corresponde a papa-cereal u hor

taliza-papa, siguiendo el mono cultivo del tubérculo y, por último, la

rotación papa-chacra u hortaliza-papa (15%).

En cuanto a fertilización, en general, se puede decir que los agriculto

res del valle de El Elqui poseen buen conocimiento de las altas exigen-
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cias de este cultivo, adicionando al suelo, previo a la siembra y en

post emergencia, considerables cantidades de N y P, que se complementan

con altos volúmenes de guano aplicados anualmente. En lo que respecta a

controles sanitarios, existe también un buen conocimiento y nivel de

aplicación de pesticidas, que se dirige principalmente al control de

enfermedades producidas por hongos (tizones: Alternaria solani), plagas

(polillas, larvas minadoras) y nemátodos en menor proporción.

En general, el cultivo de la papa en el valle es mecanizado o semi-meca

nizado, especialmente en lo que se refiere a preparación de los suelos;

existen agricultores que incluso siembran y cosechan con máquinas o

equipos adaptados, realizándose sólo el trabajo de embalaje a sacos de

80 kg. manualmente.

4.3.2.2 Papa de Guarda o Tardía

La época más usual de cultivo se realiza entre el mes de Octubre (siem

bra), hasta Marzo, época en que se efectúa la cosecha. Este rubro se

realiza como segundo cultivo y los mercados principales sbn el regional,

el norte y Santiago, dependiendo de los niveles de precios que en ellos

se registren. En estas siembras se utiliza, principalmente, la variedad

Ultimus y variedades blancas para los mercados regionales y del norte.

En general, los rendimientos son superiores a los de la papa temprana,

alcanzando niveles promedio de 17,2 ton/ha (215 sacos), dadas las mejo

res condiciones de temperatura y luminosidad de la época, propias de

este valle.

El concepto de papa de guarda en El Elqui no corresponde exactamente al

tradicional de un cul tivo para ser almacenado, a excepción de que sea

utilizado para semilla hija, puesto que casi siempre se cosecha "pelo

na", dada la venta y consumo rápido.
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Una gran proporción de la siembra de papa tardía, se realiza a partir de

semilla certificada, adquirida en las regionea del sur, dentro de las

que destaca la variedad "Cardinal" y de las cuales se obtiene una pro

ducción que se destina, en una alta proporción, a semilla para los cul

tivos tempranos o primores. En general, la proporción de fertilizantes

es un poco inferior a la papa temprana, como así las aplicaciones de

fungicida, sin embargo, las de insecticidas se mantienen más o menos

dentro del mismo nivel.

Por último, los agricultores del valle que desean destinar sus produc

ciones a los mercados del sur, deben realizar análisis nematológico del

suelo antes de sembrar, debido al nemátodo del suelo, ya que para su

traslado requieren de una autorización que otorgan laboratorios especia

lizados oficiales, que certifiquen la ausencia del patógeno. Los estan

dares presentados para ambos tipos de cultivo reflejan la situación pro

medio de los niveles de rendimiento, necesidades de jornadas y de los

insumas requeridos por ellos.

4.3.3 Alcachofas

Las condiciones del valle, se presentan muy favorables para la produc

ción de alcachofas de primor y, en especial, para las del tipo Chilena,

por sus mayores expectativas comerciales.

En efecto, en la actualidad se están cultivando en El Elqui cerca de 200

ha con alcachofas del tipo citado, destacándose la llamada alcachofa

"francesa" de La Serena, de muy buena aceptación en los mercados de la

Región Metropolitana.
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Esta es una especie que presenta un excelente comportamiento en este va

lle con la gran ventaja de que puede ser cosechada entre los meses de

Julio a Septiembre, correspondiendo el mayor nivel a Agosto, lo que

constituye una muy buena altenativa, como producto primor en los merca

dos de Santiago. En efecto en la actualidad, cerca del 70% de la produc

ción se destina a los mercados de la Región Metropolitana.

Como cultivo perenne, esta especie requiere de cuidados culturales bien

definidos para cada año; su productividad depende de su edad. El primer

año, o año del establecimiento, que normalmente se realiza a través de

la plantación de hijuelos eñ el mes de Mayo, presenta un rendimiento de

10.000 unidades/ha, las que se cosechan durante los meses de Octubre y

Noviembre. Los niveles de fertilización, durante este primer año, son

relativamente bajos y es frecuente la adición de guano.

En relación a aspectos sanitarios, no se evidencia un completo conoci

mientos de plagas y enfermedades en su real magnitud, siendo por tanto

insuficiente la prevención y control de las mismas.

La preparación de los suelos para la plantación es, normalmente, mecani

zada y las labores culturales se efectuarán con caballos, complementadas

con limpias manuales con azadón.

De acuerdo al manejo del cultivo, un alcachofal en el valle puede durar

entre 3 a 4 años en producción comercial, presentando niveles de rendi

miento del orden de 25.000 unidades/ha/año. La fertilización en estos

años se mantiene más o menos en los mismos niveles que el primero y sólo

se incrementa el aspecto fertilización nitrogenada, en forma poco signi

ficativa.
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Existe gran interés entre los agricultores, especialmente los de los

sectores Pan de Azúcar y vegas Sur y Norte, por este cultivo, interés

que se ha suscitado por los buenos niveles de precios alcanzados; sin

embargo, un aumento sustancial de área cultivada puede provocar una so

bre oferta, con la consecuente baja de su rentabilidad. En este sentido,

es fundamental abrir nuevas expectativas comerciales a través de merca

dos de exportación o agroindustrias locales que pudieran entrar en fun

cionamiento. En la actualidad, el producto se vende puesto en el predio

a comerciantes, quienes en cajas del tipo platanero, las tranzan en

Santiago j en una proporción menor es comercializada en los mercados

locales, siendo muy limitados los envíos al norte de La Serena.
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4.3.4 Pepino Dulce

El pepino dulce corresponde a una especie sensible a las heladas o bajas

temperaturas, por lo que sus producciones en el Valle de Elqui se lo

calizan, principalmente, en la zona costera y, en especial, en el sector

de Miramar, frente a la Herradura, donde la ocurrencia de heladas es

poco probable o nula.

Por inseguridad de mercado y falta de precios de niveles interesantes,

en la actualidad la superficie dedicada a este cultivo ha descendido

fuertemente, alcanzando a la fecha a no más de 150 ha. La producción se

vende , directamente, a comerciantes de la zona, los que la comerciali

zan en los mercados de Santiago, en cajas manzaneras, de un peso neto

cercano a 19 kg. Los niveles de producción fluctúan entre 13.000 y

38.000 kg/ha, en el mejor de los casos, siendo la cifra más frecuente

del orden de 15.200 kg, equivalentes a 800 cajas/ha.

La época de producción se concentra, fundamentalmente, entre los meses

de Abril a Junio, a pesar que pueden encontrarse cultivos que se cose

chan hasta el mes de Septiembre.

En relación a la tecnología de producción, se puede afirmar que, en ge

neral, existe un nivel insuficiente, lo que está significando baja pro

ductividad y calidad deficiente de los frutos, por lo que la fracción

comercializable de calidad resultante de una hectárea, es reducida.

Desde el punto de vista botánico, es una especie de comportamiento pe

renne, que en regiones temperadas o sub-tropicales se comporta como tal.

sin embargo, dadas las condiciones de la región donde se cultiva, de es

taciones bien definidas, se comporta como cultivo anual, efectuándose

plantaciones todos los afios, a partir de estacas enrraizadas que son
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producidas en viveros establecidos, antes que las cosechas o el cultivo

se termine. Dado que las condiciones de temperaturas invernales en El

Elqui no son extremadamente bajas, no es necesario hacer viveros sino se

trozan tallos de las plantas en producción y,de inmediato, se efectúa la

plantación. Por esto, prácticamente se puede considerar el pepino dulce

como un cultivo de tipo permanente.

El cultivo se establece, normalmente, entre los meses de Agosto y Sep

tiembre, con una densidad poblacional de 10.000 plantas por ha.

Los aspectos de fertilización y de control sanitario son deficitarios,

destacando, por una parte, un desconocimiento generalizado en cuanto a

necesidades de nutrientes y, por otra, una deficiente atención en cuanto

a problemas de índole fitosanitario, entre los que destaca en especial,

la "mosca del pepino" (Rhaletis ochgraspis), plaga de tipo cuarentenaria

que restringe la comercialización de esta fruta en algunos mercados in

ternacionales potencionalmente muy importantes, como el de los Estados

Unidos. A la fecha, su producción sólo se destina al consumo interno, al

estado de fruta fresca, sin definirse aún su posible incorporación a la

agroindustria de jugos y conservas.

4.3.5 Poroto Verde

En la actualidad la superficie del valle, destinada a este cultivo, al

canza a alrededor de 110 ha, el que principalmente se destina a produc

ción de primor y, una parte minoritaria, al abastecimiento local o re

gional, en temporada de verano. Normalmente, se explota como cultivo de

segunda siembra (doble cultivo) después de papa de verano, sembrándose

como primor durante el mes de Julio, después de las explotaciones de pa

pas, que finalizan como producciones tardías. Como tal, el poroto verde

es un cultivo rentable y de grandes expectativas.
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Su rango de rendimiento fluctúa entre 4.000-7.000 kg/ha,siendo lo más

frecuente 5.000 kg/ha, equivalentes a 200 bolsas de 25 kg cada una. Es

tas se tranzan, directamente, a comerciantes que venden el producto en

los mercados de Santiago. Como segunda alternativa está la zona norte y,

finalmente, el mercado local, donde el precio es relativamente bajo.

En relación al nivel tecnológico de su producción éste es más bien bajo,

en especial en lo relacionado con aspectos de fertilización y fitosani

dad de las plantas.

La cosecha, se efectúa entre los meses de Octubre a Diciembre, siendo lo

más frecuente Noviembre. esta labor es realizada con trabajadores a tra

to, que cortan y envasan el producto en bolsas de tipo harinero y de

aproximadamente 25 kg. Por lo general, la semilla utilizada corresponde

a la variedad Apolo, del tipo corriente, y que es sembrada en una dosis

de alrededor de 100-120 kg/ha por el sistema de "chorro contínuo".

4.3.6 Cebollas

POI' la caracterización fotoperiódica del valle (horas diarias de luz

solar), las condiciones que se presentan en el Elqui resultan adecuadas

para la producción de cebollas de tipo temprano o intermedio, correspon

diente una mínima parte, en casos excepcionales a cebollas tardías (fo

toperíodos largos) del tipo Valenciana o de Guarda. En efecto, práctica

mente, la totalidad de la superficie dedicada a esta especie (120 ha)

corresponde a cultivo de cebollas tempranas, del tipo Calderana á Copia

pina, e intermedias con la variedad Pascuina.

La cebolla en el valle de el Elqui, es una especie cuya producción se

realiza completamente por el sistema de almácigo y trasplante, corres

pondiendo la aiembra a los meses de Febrero-Marzo. La cosecha, que se
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realiza en verde o como cebolla en rama, abastece el mercado en los pe

ríodos de Octubre a Diciembre épocas de cosechas), luego de los cuales

es desplazada por la oferta de cebollas del tipo Valenciana o de guarda,

producidas en las regiones al sur de La Serena.

Los rendimientos de este tipo de cebolla, en el valle, fluctúan entre

100-250 mil/bulbos por hectárea correspondiendo el promedio, o la mayor

frecuencia, a una producción de 150.000 cebollas/ha.

Las técnicas de producción son, en general, de deficiente nivel, desta

candose insuficiencias en el manejo y cuidado de los almácigos, en la

fertilización, en el control de malezas y en la densidad poblacional por

superficie plantada. En efecto, se evidencia insuficiente nutrición

nitrogenada y fosfatada, ausencia de métodos químicos para el control de

malezas (herbicidas) y bajos niveles de población por hectárea, los que

no superan las 250.000 pl/ha, salvo excepciones.

En general, el cultivo es desarrollado casi por entero en forma manual,

empleándose la mecanización sólo en faenas de preparación y surcadura

del suelo para realizar el trasplante.

Por último, el mercado de este tipo de cebollas, sólo se centra, en su

oferta, en estado fresco, no existiendo para este tipo de variedades

tempranas, alternativas de almacenaje (no soporta la guarda), ni, por

consecuencia, tampoco posibilidades de exportación. La agroindustria del

deshidratado, que podría constituir una alternativa de interés para la

cebolla producida en el valle de el Elqui, no existe en la IV región.
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4.3.7 Repollo-Coliflor

Las especies de repollo y coliflor, aunque corresponden sin duda a dos

especies distintas, pueden presentarse en común, dadas sus similares ca

racterísticas de producción y época de desarrollo.

La superficie dedicada a ellas varía anualmente, dependiendo de la si

tuación de mercado y precios presentados en la temporada de cultivo pre

cedente. Se puede afirmar, sin embargo, que el área cultivada todos los

años, fluctúa en alrededor de 200 ha, correspondiendo el 60% a repollos

y el 40% restante a coliflor.

Los períodos de cultivos son bastante extensos, dadas las div~rsas al

ternativas de variedades que, en la actualidad, se dispone, con caracte-

. rísticas de producción tanto para invierno como para primavera-verano.

Sin embargo, dadas las superiores condiciones que presentan los mercados

de la región Metropoli tana para los meses de Agosto-Octubre, la época

más frecuente de siembra corresponde a Marzo-Abril, época en la que se

establecen los almácigos. La plantación o trasplante de estos almácigos

se ejecuta, principalmente, en Mayo para iniciar la cosecha en septiem

bre, la que por lo general se destina a los mercados de Santiago, como

productos de primor. La otra época de interés, corresponde a siembras de

Septiembre de las que se obtienen cosechas, en períodos de pleno verano

Enero-Marzo, y que satisfacen la demanda local que se ve incrementada

por la influencia de turistas en este período.

El nivel tecnólogico de producción en lo que respecta a variedades, fer

tilización y densidad poblacional, es más bien regular, destacando el

uso de variedades corrientes como Mercado de Copenhague y Crespo, en

repollos; y Bola de Nieve en coliflor, todos del tipo estándar, de

inferior calidad con respecto a los cultivares híbridos, disponibles en



VI.4.62

la actualidad. Las prácticas de fertilización son definitivamente bajas

destacando, en especial, los insuficientes niveles de abonos

nitrogenados y fosfatados.

Por último, los marcos de plantación más frecuentes (0.8 x 0.4 m) resul

tan inadecuados, de lo que resulta un bajo número de plantas cosechadas

por hectárea con un promedio de 22.000 unidades de repollos o coliflores

comerciales.

4.3.8 Maiz

La supeficie de cultivo dedicada, en la actualidad, a esta especie al

canza , aproximadamente,a 780 ha incluyendo tanto el maíz para consumo

en verde o choclero (20%) como el maíz grano (80%). Ambos tipos de maí

ces presentan técnicas de manejo similares en lo que dice relación a

grado de mecanización, densidad poblacional, fertilización y control de

malezas, diferenciándose en forma sustancial en lo que respecta a

variedades y épocas de cosecha. Para cada tipo de maíz se pueden

destacar los siguientes aspectos:

4.3.8.1 Maíz Grano

Por lo general, corresponde a un cultivo de segunda siembra, después de

papas, que se establece durante el mes de Octubre y se cosecha en marzo,

con un grado de humedad cercano al 20%. Por esto, para su almacenaje re

quiere, forzadamente, de una labor de secado artificial para reducir es

te valor a cifras del orden del 14 o 15%. Las variedades, mayormente em

pleadas, corresponden a maíces del tipo camelia y algunos híbridos del

tipo dentado. La producción se destina principalmente a la alimentación

avícola. Los niveles de rendimiento observados son más bien bajos, fluc-
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tuando en un rango de 30-50 qqm/ha con un promedio de 42 qq. En esta re

gular productividad incide en forma importante el bajo nivel de fertili

zación nitrogenada empleado por los agricultores del valle, y por otra

parte, es marcada la escasa aplicación de pesticidas, en especial, para

el control de plagas.

En relación al tipo de semilla utilizada, en general es satisfactoria,

destacando en algunos casos el empleo de híbridos modernos, de tipo den

tado y de buen potencial de rendimiento.

4.3.8.2 Maíz Choclo

Las condiciones climáticas del : _ Elqui se presentan satisfactorias para

la producción precoz de maíz de consumo directo en verde, cultivañdose

entre 150 y 160 ha, anualmente, con esta especie hortícola. A pesar de

su amplio período de siembra, la más frecuente se centra durante el mes

de Septiembre, prolongándose el período vegetativo, hasta la cosecha,

por 3 a 4 meses. En efecto, esta labor se realiza entre los meses de No

viembre a Diciembre, época en que se presentan buenos niveles de pre

cios, tanto en los mercados locales, como los de la Región Metropolita-

na.

Los métodos de producción y el nivel tecnológico de este cultivo son si

milares al del maíz grano, aumentando sólo en demanda de jornadas hombre

por efectos de la cosecha manual de choclos (en maíz grano se utiliza

cosechadora automotriz), y en aplicación de insecticidas específicos

para el control de gusanos del choclo, plaga importante que presenta una

mayor incidencia en siembra de plena temporada o de verano.
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Por último, en lo que se refiere a controles de malezas, destaca la au

sencia casi generalizada del uso de métodos químicos (herbicidas), prin

cipalmente debido a que los productos más frecuentes y efectivos son de

largo residual, por lo que pueden afectar a los cultivos siguientes al

maíz (papas u otras hortalizas sensibles), al no ser adecuadamente uti

lizados.
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4.3.9 Pimiento - Aji

Deben distinguirse dos tipos de producciones en esta especie:

4.3.9.1 Ají Cristal

Comprende a la producción tradicional, del tipo picante, utilizadas en

la agroindustria de salsas de ají. La producción para el consumo fresco

o directo en la actualidad, está bastante restringida, dada la falta de

mercados importantes en volumen que demanden el producto con niveles de

precios de interés. En efecto, a la fecha, existen alrededor de 40 ha

anuales que se cul tivan con aj í del tipo picante, el que en su mayor

parte, se destina a la agroindustria, que está localizada en el área me

dia, en especial en el sector de Diaguitas. Su período va desde Noviem

bre a Marzo, destinándose al mercado en fresco las cosechas más tempra

nas de Noviembre a Diciembre, ~ a la agroindustria las posteriores. El

cultivo se realiza por almácigo y transplante, iniciando las siembras en

Junio-Julio y transplantado en Agosto-Septiembre. Debe hacerse presente

la existencia de algunos agricultores que emplean la técnica del cultivo

"bi-anual" las cuales siembran almácigos en enero, y transplantan en

marzo. Posteriormente en Julio, las plantas son podadas y aporcadas (en

terradas) para abrirlas a fines de agosto, iniciando sus cosechas entre

diciembre y enero. Sin embargo, esta es una técnica que esta siendo de

jada de practicarse al ser adoptado el método "anual" de menor costo,

menor uso de la tierra (agosto a marzo) con una producción equivalente.

Las técnicas y la utilización de insumos para el cultivo del ají, pre

sentan un nivel insuficiente de aplicación, en especial en lo que res

pecta a fertilización N y P, aspectos sanitarios y tipo de semilla o va

riedades utilizadas.
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4.3.9.2 Pimentón

Pimentón, de venta directa para su consumo en fresco y para venta, como

materia prima, a la agroindustria del deshidratado.

En primer lugar, el cultivo de pimentón como producto de venta y consumo

en fresco, es bastante similar al ají con este mismo propósito, presen

tado una situación comercial también similar. Esto es, un buen mercado

entre noviembre y diciembre, declinando fuertemente a partir de enero y

febrero. En este aspecto han influido, grandemente, las producciones ob

tenidas bajo cultivo forzado de las regiones del sur. El nivel tecnoló

gico por otra parte, también es deficiente, destacando la baja fertili

zación nitrogenada y, en especial, la fosfatada y la escasa o nula pre

vención y control de plagas y enfermedades, dentro de las que se desta

ca, como altamente restrictiva, la "marchitez del pimiento" pro-

vocada por un hongo del suelo, que corresponde a Phytophthora capsici.

Por último, dentro de este cultivo y que constituye una de las alterna

tivas nuevas de mayor interés para el valle, es la producción de pimen

tón para la agroindustria del deshidratado. En efecto , se ha estableci

do en el sector Peñuelas una agroindustria que durante las dos últimas

temporadas ha demandado fuertes volúmenes de producto para deshidratar y

de esta forma exportarlo a mercados extranjeros.

Los antecedentes disponibles indican que durante la última temporada

agrícola se cultivaron bajo contrato cerca de 220 ha de pimentón del ti

po dulce, cultivo que se realiza a partir de almácigos sembrados entre

junio y julio y transplantados a fines de agosto y septiembre. Las cose

chas se realizan entre febrero y marzo. En este caso, la situación tec

nológica es totalmente diferente, destacando el buen nivel de fertiliza

ción N-P, la gran atención en aspectos de plagas y enfermedades y la
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adecuada metodología del uso de altas poblaciones por superficie y de

variedades con características y potencial de rendimiento superiores. En

efecto, para este cultivo se observa,como promedio, cerca de 18 ton de

rendimiento por hectárea ,en .corrtr-aste con 7 u 8 ton obtenidas en ají y

10 a 15 en pimentón. Debe eso sí, dejarse constancia que este tipo de

producto está sujeto a la fluctuación del precio y demanda extranjera,

pero que sin embargo de acuerdo con estimaciones, se proyecta en el me

diano plazo estable y con buen nivel de precios (125-150 dólares/ton).

4.3.10 Zapallo

El cultivo de zapallos desarollado en el valle de El Elqui, se refiere

principalmente al tipo Camote-liso, que presenta excelentes perspectivas

para su comercialización, como hortaliza de primor, en los mercados ma

yoristas de Santiago. En efecto, la caracterización climatológica de es

te valle, y especificamente el régimen de su área Baja (ausencia de he

ladas), es muy favorable para su explotación. En la actualidad, la

superficie dedicada a este rubro se aproxima a 80 hectáreas, principal

mente ubicadas en el área Baja y en los sectores de Pan de Azúcar y El

Romero. La época de cultivo se inicia con siembras en Agosto, cosechando

el producto muy tierno, apto para su venta y consumo inmediato durante

el mes de diciembre. La comercialización es efectúa a través de camione

ros-comerciantes que compran el producto a nivel de predios y que los

tranzan en los mercados mayoristas de la Región Metropolitana.

El nivel tecnológico es relativamente bueno, sin embargo está sujeto a

ser superado , en forma sustancial en primer lugar en base en las inves

tigaciones agronómicas y, en segundo término en acciones de transferen

cia tecnológica.
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La productividad actual, promedio del valle, es del orden de 15000 kg

(1.000 unidades por hectárea) ,detectándose, en la generalidad de los ca

sos, un rango muy amplio de rendimientos: 5.000-20.000 kg/ha, dependien

do del sistema o densidad poblacional, fertilización, grado de inciden

cia de enfermedades fungosas (oidio) y disponibilidad del recurso agua.

En general, se puede evidenciar niveles medios a bajos en fertilizantes

N-P y en años de alta incidencia de oidio, bajo nivel de controles sani

tarios o desinfecciones, en términos de adecuados productos químicos,

dosis utilizadas y frecuencias de aplicación.

Por último, es importante señalar la excelente al ternativa de esta

especie como componente importante dentro del sistema de rotación

cultural empleado en el Valle, cultivo que, en este sentido, podría

ubicarse previo a especies de producción de pleno Vérano, como choclos,

tomates y porotos verdes, que representan una especial alternattva para

abastecer la demanda de la población del turismo propio en perído de

Verano.

4.3.11 Trigo

La superficie actual del valle de el Elqui cultivada con trigo comprende

alrededor de 750 ha " que casi en su totalidad se concentran en el área

Baja. En las áreas A_Ita y M,edia, prácticamente, no se cultiva este ce

real, y en efecto, en ellas sólo se registran cerca de 6 ha sembradas

con trigo. Sin duda, esta situación actual no corresponde a un período

normal para un cultivo extensivo, como el trigo, el que se vió afectado

por falta de expectativas de precios, debido a un período absolutamente

depresivo en términos comerciales, que sin duda alguna al modificarse

favorablemente, hará incrementar la superficie cul tivada con trigo en

forma importante. la relativa baja complejidad de su producción, compa

rada con otras alternativas de cultivos, evidencian una gran sensibili-
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dad o fluctuaciones en sus siembras, haciendo modificar las superficies

dedicadas a este rubro, en forma drástica año a año, dependiendo de las

expectativas de él y de otras alternativas de cultivo como frutales,

hortalizas y chacras.

El cul tiva de trigo en El Elqui, se desarrolla generalmente entre los

meses de junio y diciembre, ubicándose, en forma frecuente, después del

cultivo de papa tardía o de verano.

Su nivel de productividad es más bién bajo (40 qqm/ha), lo que obedece,

en primer lugar, al bajo nivel de fertilización nitrogenada y fosfatada

y, en segundo término, a la práctica de siembras muy tardías, que in~lu

so comprenden siembras en septiembre, después que algunos cultivos de

papa temprana o primor se han cosechado.

La semilla empleada es, frecuentemente, de buena calidad, correspondien

do al tipo certificado, entre las que destacan las variedades SNA-l y

Millaleu del tipo duro o panadero.

Por lo general como método de control de malezas se utilizan herbicidas,

los que se aplican en la forma adecuada en cuanto a tipo, dosis y época.

La cosecha es mecanizada (cosechadoras automotrices), y la comercializa

ción es directa a los molinos regionales, siendo muy escasos los agri

cul tares que almacenen el grano en espera de mejores expectativas de

precios.

Finalmente debe señalarse, que las proyecciones anuales del trigo en es

ta región y, específicamente, en el valle, están dependiendo de la segu

ridad de riego que se estime para otros cultivos de mayor interés comer

cial y de superiores necesidades hídricas como son las hortalizas, cha

cras y finalmente cultivos de tipo semi-permanentes, como son alcachofas

y pepino dulce, invernaderos y flores.
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4.3.12 Praderas

La superficie de praderas, tanto artificiales como naturales, obtenida

del Empadronamiento (temporada 1980-81) alcanza a 3.115 ha para los cua

tro estratos de los cuales 1.407.6 ha corresponden a praderas artificia

les y 1.707.3 ha a praderas naturalei.

En el área Baja se concentra la mayor superficie de praderas del valle,

con 1.215.4 ha de praderas artificales y 1.639 ha de pqSlcs naturales.

Las praderas artificales están constituídas básicamente con alfalfa con

1.009.6 ha y el resto con tréboles.

En la situación actual, que corresponde al uso del suelo, promedio hi

drológico del ciclo de 40 años, registrados en los desmarques de las bo

catomas de los canales; la superficie total de praderas se redujo a un

total de 2.084.5 ha. La diferencia de superficie entre la situación ac

tual y la de la temporada 1980/81 se debe a que el agricultor atiende la

demanda de agua de los pastos con última prioridad con respecto al total

de los cultivos.

4.4 Costos, rendimientos y producción

4.4.1 Introducción

Todos los parámetros técnicos y productos comprendidos en los ingresos y

egresos de los cultivos, praderas y plantaciones frutales se los ha or

denado y presentado en un modelo ad hoc, denominado "Estándares de Cul

tivos.
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4.4.2 Estandares de Cultivos

La información que presenta cada estándar se inicia con los costos di

rectos. Estos costos se subdividen en los siguientes item: Mano de Obra

(corriente, tractorista, otra); Fertilizantes (guano salitre urea, bay

folán, etc.); Pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas),

Materiales y otros (fletes, envases, cajas, bandejas etc); Maquinarias e

Implementos (tractor, equipos, motobombas, etc.) e Imprevistos.

Las jornadas por ha se presentan distribuidas mensualmente por actividad

y tipo de labor y se resumen en :Horas tractor-implemento; jornada/hom

bre, jornada/animal, jornada/motobomba-espalda.

Finalmente, se presenta un espacio, que recoge los principales paráme

tros productivos, como :Costo Directo en pesos a Febrero de 1985; Rendi

miento en qqm/ha; kg/ha; u/ha; valor Unitario $/kg; $/qqm; valor de la

Producción y Margen bruto (en $ y en U8$).

4.4.2 1 Vides

Este rubro está integrando por Parronal Pisquero, Parronal de Uva de Me

sa de Exportación y Vid Pisquera (Espaldera); para cada uno de ellos se

presenta su correspondiente estandar en el Anexo VI.A.4.l.l al VI.A.4.

1.3.

Al observar los costos directos en el parronal de Exportación, el item

Mano de Obra es el que tiene una mayor participación con un 28%; seguido

por los Materiales y otros para continuar con los pesticidas. En cambio,

en el Parronal Pisquero la mayor participación le corresponde al Item

Maquinarias e Implementos, seguido por la Mano de Obra y los Materiales

y Otros.
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4.4.2.2 Frutales

En el anexo VI.A.4.1.4 al VI.A.4.1.16 se presentan los estándares co

rrespondientes a las siguientes especies frutales: Chirimoyos, paltos,

papayos, nogales, cítricos, damascos y duraznos.

La superficie plantada en las tres áreas ascieden a 1.354,5 ha; de las

cuales las cuatro especies de mayor extensión corresponden a : Cítricos

con 314,2 ha y el 23 % de las plantaciones; chirimoyos con 266.8 ha con

el 20%: paltos con 205,9 ha y el 15% y nogales con 201.8 ha con el 15%

de la superficie plantada.

En el numeral VIII.6.3.2.2 se efectúa un análisis comparativo entre los

estándares frutícolas de situación futura con respecto a los de situa

ción actual de este punto.

4.4 2.3 Cultivos y Praderas

El 70% de la superficie en explotación de la situación actual está des

tinado a cultivos de invierno, a praderas artificiales y naturales y a

cereales. El 15% de la superficie total se utiliza en doble cultivo,

esté bajo porcentaje básicamente se debe a la baja seguridad del recurso

de agua.

La papa temprana cubre casi el 90% de la superficie correspondiente a

los cultivos de invierno y papa tardía alcanza casi al 70% de los doble

cultivos o cultivos de verano.

El item de mayor participación en los estándares de cultivos correspon

den a la Mano de Obra, con la excepción de la papa, en la que los Mate

riales y otro, debido a la semilla, ocupan el primer lugar.
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4.4.3 Costos Directos

En el numeral anterior, relacionado con los estándares de producción, se

analizó los costos directos de las plantaciones y cultivos de la Situa

ción Actual y en el Anexo VI.A.4.1 se presentan dichos estándares

correspondientes a cada especie.

Los costos directos de la Situación Actual para cada uno de las tres

áreas (Alta,Media y Baja) y para el total del Proyecto de presentan, de

talladamente en el Cuadro VI.4.21, a nivel de cada especie y resumido a

nivel de su correspondiente rubro.

Los costos directos al año, a nivel del Proyecto, ascienden a $ 1.940,5

millones en $ de Febrero de 1985; de los cuales el 49% ($ 949,4

millones) corresponden a los cultivos de invierno, seguido en un 26% por

los parronales y viñas $ 538 millones ).

Esta misma información a nivel de cada uno de los cuatro Sectores (7,8,9

y 10) del área Baja, se detalla en el cuadro VI.4.22.

4.4.4 Valor de la Producción

En el numeral 4.3 se indicó en forma detallada el uso del suelo, a nivel

de especies y rubros y en los estandares de producción de las plantacio

nes y cultivos, Anexo VI.A.4.1, se especificaron los respectivos rendi

mientos. Con estos dos antecedentes: superficies y rendimientos se ob

tiene el volumen de la producción, el que referido a los precios unita

rios de los diversos productos entrega el valor total de la producción.
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Este valor de la producción, en miles de $ de Febrero de 1985, se pre

senta para cada una de las tres áreas (Alta, Media y Baja) y para el to

tal del Proyecto en del cuadro VI.4.23, detallándose a nivel de cada

especie y resumiéndose, al mismo tiempo, a nivel de su correspondiente

rubro.

El valor de la producción anual, a nivel de proyecto, alcanza a los

$4.531,3 millones de los cuales el 39%; o sea, $ 1.767,1 millones

corresponden a los cultivos de invierno, y el 38%, o sea, 1.734,5 mi

llones al rubro vides (parronales, viñas).

Esta misma información y con el mismo detalle, se presenta para cada uno

de los cuatro sectores (7,8.9 Y 10.) del Area Baja, en el cuadro

VI.4. 24: en la que se destacan los Sectores 8 y 7, cuyo valor de la

producción alcanza al 35% y al 34% respectivamente del total del Area

Baja.

4.4.5 Margen Bruto

Como ya se ha definido, el margen bruto corresponde al producto resul

tante de deducir del valor de la producción sus correspondientes costos

directos.

El margen bruto se presenta al mismo nivel de detalle con el que se han

entregado los costos de la producción y el valor de la producción.

El margen bruto anual, a nivel de proyecto asciende a 2.590,8 millones

de Febrero de 1985; de los cuales el 42% ($ 1.337,2 millones

corresponde al Area Baja.
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El rubro de mayor participación en el margen bruto, a nivel de proyecto,

corresponde a las vides (parronales y viñas) con un 46% y un monto as

cendente a $ 1.196,5 millones , seguido por los cultivos de invierno que

alcanzan a un 32% con $ 817,6 millones , como puede observarse en el

cuadro VI.4.25.

El margen bruto, a nivel de cada uno de los cuatro sectores (7,8,9 y 10)

del Area Baja se presenta, con mismo nivel de detalle utilizado para con

las áreas, o sea, estructurado para cada una de las especies y resumido

por rubros, en el cuadro VI.4.26

El margen bruto por corresponder a un parámetro productivo que permite

apreciar, en mejor forma, rentabilidades diferenciadas por especies, se

presenta a un nivel de detalle superior al adoptado para los costos y el

valor de la producción.

El margen bruto de la producción agrícola anual, en Situación Actual, a

nivel de rubros exclusivamente, se presenta para cada uno de los cuatro

estratos de tamaños de predios (Pequeños, Mediano, Mediano-Grande y

Grande) y para el total de estos estratos, para el Area Alta en el cua

dro VI.4.27, para el Area Media en el cuadro VI.4.28 y para el Area Baja

en el cuadro VI.4.29.

Dada la importancia que presenta el Area Baja, dentro del Proyecto, no

tan solo en Situación Actual, sino por las posibilidades de desarrollo

futuro en la actividad frutícola, se ha considerado conveniente desagre

gar la información del Margen bruto, entregándola a nivel de sus cuatro

Sectores(7,8,9 y 10), la que se presenta en los cuadros VI.4.30 al

VI.4.33.

.+-.
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Continuando en la desagregación de la información sobre el margen bruto

de la producción del proyecto, se ha estimado de interés entregarlo a

nivel de predios-tipo, que representan a cada uno de los cuatro estra

tos. Los cuatro predios-tipo (Pequeño, Mediano,Mediano-Grande y Grande)

con su correspondiente margen bruto,a nivel de rubros, se presenta para

el Area Al ta en e 1 cuadro VI. 4.34, por el Area Media en e 1 cuadro

VI.4.35 y para el Area Baja en el cuadro VI.4.36.

En igual forma que para los estratos, y dada la importancia del Area

Baja, se entrega adicionalmente la información del margen bruto

correspondiente a cada uno del los cuatro predios-tipo para cada uno de

los cuatro sectores que corresponden dicha Area Baja en los cuadros

VI.4.37 al VI.4.40.
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CUADRO VI.4.21

SITUACION ACTUAL COSTOS DIRECTOS (en miles de $)

ESPECIE Y RUBRO AREA ALTA AREA MEDIA AREA BAJA TOTAL

PARRONAL EXPORT. 54091 183740 29411 267242
PARR. PISQUERO 77371 140254 O 217625
~I~é_EI5aUEBé ~~2~1 za~a o 53222
VIDES 176713 331842 29411 537966

PALTOS 1640 6498 18250 26388
CHIRIMOYOS O O 45291 45291
CITRICOS 381 3643 43874 47898
NOGALES 412 O 13920 14332
PAPAYOS O O 22505 22505
DAMASCOS 3841 2233 O 6074
DURAZNOS 5956 4885 O 10841
~éBIº5 0 11~a 12Za 2~26

FRUTALES 12230 18407 145118 175755

ALCACHOFAS O O 16939 16939fEEIMO_UULCE 0 2 13262 13262
CULTIVOS PERMANENTES O O 30201 30201

PAPA TEMPRANA 35584 53003 778484 867071
POROTO VERDE O 1624 8025 9649
TOMATE PRIMOR O 3935 2960 6895
CEBOLLA TEMPRANA O 3850 9038 12888
REPOLLO Y COLIFLOR 879 1702 12239 14820
ZANAHORIA O 2297 2816 5113
LECHUGA O 1204 7485 8689
HABAS Y ARVERJAS 1780 2513 12889 17182
AJI PIMIENTO O 1120 853 1973
~ARIOS O 216~ 2222 515~

CULTIVOS DE INVIERNO 38243 73412 837779 949434

TRIGO 183 68 22400 22651CEBéOé º O 3261 3261
CEREALES 183 68 25461 25712

ALFALFA 779 220 6376 7375IREEOL 222 Z~ 2~Z2 2ZZ5
PRADERAS ARTIF. 1001 294 8855 10150

I,.--

PRAD.NATURALES 44 85 844 973
============================================================================
SUB TOTAL 228414 424108 1077669 1730191

PAPA TARDIA 7601 7385 141136 156122
MAIZ GRANO 1226 1496 25828 28550
MAIZ CHOCLO 301 367 6278 6946
POROTO SECO 1529 1253 3570 6352
AJI PIMIENTO O 898 1364 2262
TOMATE O 2999 3394 6393ZAEALLQ O 13Z3 222~ 366Z
DOBLE CULTIVO 10657 15771 183864 210292

============================================================================
TOTAL 239071 439879 1261533 1940483
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CUADRO.4.22

SITUACION ACTUAL COSTOS DIRECTOS (en miles de $)

ESPECIE YRUBRO AREA ALTA AREA MEDIA SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10

PARRONAL EXPORT. 54091 183740 27440 1971, O O
PARR. PISQUERO 77371 140254 O O O O
~I~A_fISQUEBA ~~2~1 za~a o o o 0
VIDES 176713 331842 27440 1971 O O

PALTOS 1640 6498 3973 9381 3358 1538
CHIRIMOYOS O O 20459 8323 10944 5565
CITRICOS 381 3643 9848 23431 9543 1052
NOGALES 412 O 10322 3598 O O
PAPAYOS O O 13682 5078 3323 422
DAMASCOS 3841 2233 O O O O
DURAZNOS 5956 4885 O O O O
~éBIOS 0 l1~a ~~a 222 ~~a 2
FRUTALES 12230 18407 58842 50033 27666 8577

ALCACHOFAS O O 2573 4146 5897 4323EEEIMO_DULCE 0 º 161~ 2226 2~2Z 6225
CULTIVOS PERMANENTES O O 4187 6372 8324 11318

PAPA TEMPRANA 35584 53003 244530 304762 136136 93056
POROTO VERDE O 1624 1157 1810 1036 '4022
TOMATE PRIMOR O 3935 413 480 320 1747
CEBOLLA TEMPRANA O 3850 1291 1570 2071 4106
REPOLLO YCOLIFLOR 879 1702 1494 1737 3086 5922
ZANAHORIA O 2297 422 581 505 1308
LECHUGA O 1204 1176 1577 1190 3542
HABAS YARVERJAS 1780 2513 2059 2361 3362 5107
AJI PIMIENTO O 1120 133 200 133 387
~éBIOS 0 216~ 1~2 1a6 120Q 1664
CULTIVOS DE INVIERNO 38243 73412 252815 315264 148839 120861

TRIGO 183 68 12482 9187 731 O
~E~éºé ~ º º ~1~ 11Zª 2~1 111a
CEREALES 183 68 12996 10365 982 1118

ALFALFA 779 220 2151 3570 146 509
IBE~OL 222 Z~ 1º55 11~~ 5~ 206
PRADERAS ARTIF. 1001 294 3206 4729 205 715

PRAD.NATURALES 44 85 519 70 222 33
============================================================================================
SUB TOTAL 228414 424108 360005 388804 lB6238 142622

PAPA TARDIA 7601 7385 50484 33984 37130 19538
MAIZ GRANO 1226 1496 4224 13864 2398 5342
MAIZ CHOCLO 301 367 1034 3372 576 1296
POROTO SECO 1529 1253 552 1974 357 687
AJI PIMIENTO O 898 215 323 215 611
TOMATE O 2999 467 557 359 2011ZéeéLLD Q 1JZJ JZQ ~lJ Ja~ ~_lQ26

DOBLE CULTIVO 10657 15771 57346 54587 41420 30511

============================================================================================
TOTAL 239071 439879 417351 443391 227658 173133
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CUADRO VI.4.23

SITUACION ACTUAL VALOR DE PRODUCCION (en miles de $)

ESPECIE YRUBRO AREA ALTA AREA MEDIA AREA BAJA TOTAL

PARRONAL EXPORT. 243473 827045 132382 1202900
PARR. PISGUERO 153960 279090 O 433050
~IHé_EISGUEBé 632~2 1~~6Q 0 26512
VIDES 481385 1120695 132382 1734462

PALTOS 6034 24524 69080 99638
CHIRIMOYOS O O 121040 121040
CITRICOS 1881 18195 220120 240196
NOGALES 783 O 28098 28881
PAPAYOS O O 50397 50397
DAMASCOS 7611 4400 O 12011
DURAZNOS 7506 6156 O 13662
~éRICS º 153º 2130 3660
FRUTALES 23815 54805 490865 569485

ALCACHOFAS O O 57480 57480
EEEIMO_UULCE O º 26652 2a6~2

CULTIVOS PERMANENTES O O 86139 86139

PAPA TEMPRANA 65740 97919 1438187 1601846
POROTO VERDE O 2610 12900 15510
TOMATE PRIMOR O 7269 5470 12739
CEBOLLA TEMPRANA O 8606 20202 28808
REPOLLO YCOLIFLOR 1676 3247 23350 28273
ZANAHORIA O 4382 5373 9755
LECHUGA O 2297 14282 16579
HABAS YARVERJAS 3978 5616 28808 38402
AJI PIMIENTO O 2070 1577 3647
~éRIOS O ~a36 66a2 11~la

CULTIVOS DE INVIERNO 71394 138852 1556831 1767077

TRIGO 396 147 48474 49017CEDaDa º O 662~ 6624
CEREALES 396 147 55098 55641

ALFALFA 2080 588 17017 19685
IRE~ºL ~~~ la~ 6120 6222
PRADERAS ARTIF. 2633 772 23187 26592

PRAD.NATURALES 185 359 3551 4095
============================================================================
SUB TOTAL 579808 1315630 2348053 4243491

PAPA TARDIA 10278 9985 190835 211098
MAIZ GRANO 1376 1678 28984 32038
HAIZ CHOCLO 690 840 14385 15915
POROTO SECO 1716 1406 4007 7129
AJI PIMIENTO O 1485 2257 3742
TOMATE O 4960 5613 10573ZaeaLLQ º 223Q 4560 2220
DOBLE CULTIVO 14060 23084 250641 287785

============================================================================
TOTAL 593868 1338714 2598694 4531276
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CUADRO VI.4.24

SITUACION ACTUAL VALOR DE PRODUCCION (en miles de $)

ESPECIE YRUBRO AREA ALTA AREA MEDIA SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9 SECTOR 10

PARRONAL EXPORT. 243473 827045 123511 8871 O O
PARR. PISQUERO 153960 279090 O O O O
~I~é_eISaUEBé a3~~2 1~~6Q 2 0 2 2

VIDES 481385 1120695 123511 8871 O O

PALTOS 6034 24524 15694 35442 12233 5711
CHIRIMOYOS O O 55476 24549 27431 13584
CITRICOS 1881 18195 49742 117826 47360 5192
NOGALES 783 O 20938 7160 O O
PAPAYOS O O 30420 11649 7437 891
DAMASCOS 7611 4400 O O O O
DURAZNOS 7506 6156 O O O O
~éBIQS 2 1~32 ~32 3Z2 832 2
FRUTALES 23815 54805 173200 196996 95291 25378

ALCACHOFAS O O 8730 14070 20010 14670eEeIMQ_DULCE 2 2 3~aa ~811 ~2~~ 15116
CULTIVOS PERMANENTES O O 12218 18881 25254 29786

PAPA TEMPRANA 65740 97919 451750 563024 251500 171913
POROTO VERDE O 2610 1860 2910 1665 6465
TOMATE PRIMOR O 7269 764 887 591 3228
CEBOLLA TEMPRANA O 8606 2886 3510 4628 9178
REPOLLO YCOLIFLOR 1676 3247 2851 3313 5887 11299
ZANAHORIA O 4382 805 1109 964 2495
LECHUGA O 2297 2244 3010 2270 6758
HABAS YARVERJAS 3978 5616 4602 5278 7514 11414
AJI PIMIENTO O 2070 246 370 246 715
~éBIOS 2 ~836 312 ~16 22J6 JZla
CULTIVOS DE INVIERNO 71394 138852 468320 583827 277501 227183

TRIGO 396 147 27011 19881 1582 O
~~Héºé º º ll13 2~~a ~~J 2~2Q

CEREALES 396 147 28124 22429 2125 2420

ALFALFA 2080 588 5741 9528 389 1359
IBE~OL ~~J la~ 262~ 2aa6 1~6 ~lJ

PRADERAS ARTIF. 2633 772 8366 12414 535 1872

PRAD.NATURALES 185 359 2186 294 933 138
============================================================================================
SUB TOTAL 579808 1315630 815925 843712 401639 286777

PAPA TARDIA 10278 9985 68261 45951 50205 26418
MAIZ GRANO 1376 1678 4740 15558 2691 5995
HAIZ CHOCLO 690 840 2370 7725 1320 2970
POROTO SECO 1716 1406 620 2215 401 771
AJI PIMIENTO O 1485 356 535 356 1010
TOMATE O 4960 772 921 594 3326
ZéEéLLO º 2Z3º Z3~ lQ2º Z6~ 2Q~Q

DOBLE CULTIVO 14060 23084 77854 73925 56332 42530

============================================================================================
TOTAL 593868 1338714 893779 9.17637 457971 329307
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CUADRO VI,4.25

SITUACION ACTUAL MARGEN BRUTO (en miles de $)

ESPECIE YRUBRO AREA ALTA AREA MEDIA AREA BAJA TOTAL

PARRONAL EXPORT. 189382 643305 102971 935658
PARR. PISGUERO 76589 138836 O 215425
~1~é_~ISGUEEé 3aZ01 6212 Q ~5~13

VIDES 304672 788853 102971 1196496

PALTOS 4394 18026 50830 73250
CHIRIMOYOS O O 75749 75749
CITRICOS 1500 14552 176246 192298
NOGALES 3i! O 14178 14549
PAPAYOS O O 27892 27892
DAMASCOS 3770 2167 O 5937
DURAZNOS 1550 1271 O 2821
~éRI05 0 3a2 652 123!
FRUTALES 11585 36398 345747 393730

ALCACHOFAS O O 40541 40541
~E~IMO_DULCE O Q 15322 1532Z
CULTIVOS PERMANENTES O O 55938 55938

PAPA TEMPRANA 30156 44916 659703 734775
POROTO VERDE O 986 4875 5861
TOMATE PRIMOR O 3334 2510 5844
CEBOLLA TEMPRANA O 4756 11164 15920
REPOLLO YCOLIFLOR 797 1545 11111 13453
ZANAHORIA O 2085 2557 4642
LECHUGA O 1093 6797 7890
HABAS YARVERJAS 2198 3103 15919 21220
AJI PIMIENTO O 950 724 1674
~éRIOS Q 2622 3622 6J6!
CULTIVOS DE INVIERNO 33151 65440 719052 817643

TRIGO 213 79 26074 26366CEEéné O Q 3563 3563
CEREALES 213 79 29637 29929

ALFALFA 1301 368 10641 12310
IREEOL 331 110 3621 ~132

PRADERAS ARTIF. 1632 478 14332 16442

-+

PRAD.NATURALES 141 274 2707 3122
============================================================================
SUB TOTAL 351394 891522 1270384 2513300

PAPA TARDIA 2677 2600 49699 54976
MAIZ GRANO 150 182 3156 3488
MAIZ CHOCLO 389 473 8107 8969
POROTO SECO 187 153 437 777
AJI PIMIENTO O 587 893 1480
TOMATE O 1961 2219 4180
Zé~éLLO Q 135Z 2266 3623
DOBLE CULTIVO 3403 7313 66777 77493

============================================================================
TOTAL 354797 898835 . 1337161 2590793
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CUADRO VI.4.26

SITUACION ACTUAL MARGEN BRUTO (en miles de $)

ESPECIE YRUBRO AREA ALTA AREA MEDIA SECTOR 7 SECTOR 8 SECTOR 9' SECTOR 10,

PARRONAL EXPORT. 189382 643305 96071 6900 O O
PARR. PISGUERO 76589 138836 O O O O
~I&é_EISGUERé ~BZQ1 6Z12 o Q o O
VIDES 304672 788853 96071 6900 O O

PALTOS 4394 18026 11721 26061 8875 4173
CHIRIMOYOS O O 35017 16226 16487 8019
CITRICOS 1500 14552 39894 94395 37817 4140
NOGALES 371 O 10616 3562 . O O
PAPAYOS O O 16738 6571 4114 469
DAMASCOS 3770 2167 O O O O
DURAZNOS 1550 1271 O O O OYéRIDS O ~B2 ~Z2 1~a ~~2 0
FRUTALES 11585 36398 114358 146963 67625 16801

ALCACHOFAS O O 6157 9924 14113 10347
EEEIMO_DULCE O O 1BZ~ 2~B5 2B1Z a121
CULTIVOS PERMANENTES O O 8031 12509 16930 18468

PAPA TEMPRANA 30156 44916 207220 258262 115364 78857
POROTO VERDE O 986 703 1100 629 2443
TOMATE PRIMOR O 3334 351 407 271 1481
CEBOLLA TEMPRANA O 4756 1595 1940 2557 5072
REPOLLO YCOLIFLOR 797 1545 1357 1576 2801 5377
ZANAHORIA O 2085 383 528 459 1187
LECHUGA O 1093 1068 1433 1080 3216
HABAS YARVERJAS 2198 3103 2543 2917 4152 6307
AJI PIMIENTO O 950 113 170 113 328
~aRIDS O 26Z2 1Z2 2~0 12~6__------205!
CULTIVOS DE INVIERNO 33151 65440 215505 268563 128662 106322

TRIGO 213 79 14529 10694 851 OCEBané O Q 522 13Z0 222 1~Q2

CEREALES 213 79 15128 12064 1143 1302

ALFALFA 1301 368 3590 5958 243 850IREBOL ~31 11Q l~ZQ 1Z2Z BZ ~QZ

PRADERAS ARTIF. 1632 478 5160 7685 330 1151

PRAD.NATURALES 141 274 1667 224 711 105
============================================================================================
SUB TOTAL 351394 891522 455920 454908 215401 144155

PAPA TARDIA 2677 2600 17777 11967 13075 6880
liAIZ GRANO 150 182 516 1694 293 653

... MAII CHOCLO 389 473 1336 4353 744 1674
""' POROTO SECO 187 l co

- 68 241 44 84,;.:J

AJI PIMIENTO O 587 141 212 141 399
TOMATE O 1961 305 364 235 1315
ZéEaLLQ________________________Q________135Z_________~Q5_________5QZ_________~aQ________1Ql~
DOBLE CULTIVO 3403 7313 20508 19338 14912 12019

============================================================================================
TOTAL 354797 898835 476428 474246 230313 156174



CUADRO V 1 .4.27

MARGEN BRUTO (118) DE LA PRODUCCION AGRlCOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL ARRA ALTA

============================================================================================================ =~===============-============================

Estrato Grande Total Estratos

N° de Predios (202)

1VIDES

¡FRUTALES

ICULT•PER)/.ANEN

ITES

1CULT. INVIERNO

ICEREALES

IPRAD. ARTIFI

¡CIALES

IPRAD.NATURALES

I
1SUB-TOTAL

lOaBLE CULTIVO

229,5

102,9

112,4

49,5

13,9

5,1

29,4

0,7

60.631

1.396

11.167

770

4,0

Supo Ha

1.327,6

112,6

294,8

4,3

125,1

5,1

29,4

MB miles $

304.672

11. 585

33.151

213.

1.632

141

351.394,0

3.403

Fuente : Elaboración de Los Consultores

J

"".



CUADRO V 1 .4.28

JIARGEJII BRUJ'O (118) DE LA PRODUCCION AGRlCOLA EN SITUACIOH ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL AREA MEDIA

========================================================================================~================================================================-

Estrato Pequeño

N° de Predios (184)

R U B R O S I MARGEN BRUTO

__________________ 1Miles de $!ha Supo Ha MIl miles de $

Estrató Grande

N° de Predios (13)

Sup.Ha 1MB miles $

Total Estratos

N° de Predios (347)

Supo Ha 1MB miles $

479,1VIDES

FRUTALES

CULT.PERMA-

NENTES

CULT.INVIERNO 108,8

CEREALES 49,5

PRAD. ARTIFI-

cIALEs 12,9

PRAD.NATURALESI 5,1

SUB-TOTAL

¡DOBLE CULTIVO 47,3

I
ITOTAL

196,1

26,6

194,8

1,6

10,0

7,2

436,3

48,1

484,4

93.948,0

6.078,0

21.024,0

79,0

130,0

37,0

121.476

2.276

123.752

495,3 237.289,0

55,2 13.650,0

75,2 8.185

7,2 93,0

9,3 49,0

642,2 259.266

19,6 925

661,8 260.191

479,1

153,0

601,0

1,6

36,8

53,4

12.492,6

I
I 154,6

I
12.647,2

788.853

36.398

65.440,0

79,0

478,0

274,0

891.522,0

7.313

898.835

<...

·Fuente : Elaboración de los Consultores.

==--======--=========================== _=--=--_c_==== ========I



CUADRO V 1 .4.29

MARGEN BRUTO (lID) DE LA PRODUCCION AGRlCOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL AREA BAJA

_________-::.6.:..7,,-4c... 2.327

Estrato Mediano 1 Estrato Med.Grande! Estrato Grande

N° de Predios(1281 N° de Predios (22) I N° de Predios (13)

Sur.Ha MB miles $ ¡Supo Ha MB m~les $1 Sur.Ha MB miles $

639.582 11.569,9 1261.270 12.438,4 291.118,9

I
38.027 212,6 I 7.494,0 544,5 19.038,0

I
677.609 11.782,5 1268.654 12.982,9 1310.227

Total Estratos

N° de Predios (347

Supo Ha 1MB miles $

<....

14.332,0

2.707,0

102.971,0

345.747

55.937,0

719.052,0

29.637,0

11.270.384,0

I
1 66.776

1

11.337.161

97,0

1. 089, O

1.109,1

528,4

317,3

6.491,0

589,9

110.231,1

I 1.894,5

I
112.125,6

58,3 61.889,0 1,0 1.062,0

318,0 90.353 357,2 130.624

112,0 20.002 27,3 4.715

733,5 80.957 11.246,4 138.583

109,6 5.424,0 192,8 9.540,0

183,0 2.360 452,5 5.841,0

55,0 285,0 161,2 824,0

37,5 39.808,0

371,3 114.731,0

462,5 5.987,0

298,5 1.530,0

122,8 21.425

13.992,2 442.349

277,9 13.752,0

15.562,7

11.070, O

I
16.632,7

Estrato Pequeño

N° de Predios (184)

0,2 212,0

42,5 10.039,0

11,1 144,0

13,2 68,0

55,2 9.796,0

519,3 57.164,0

18,6 921,0

660,1 78.344

727,5 80.671

Supo Ha MB miles de $

\

1 R U B R O S t MARGEN BRUTO

t !
I tMiles de $/ha

I
1 VIDES 1. 061 , 5

I FRUTALES

1 CULT.PERMA

1 NENTES

1 CULT. INVIERNO

I CEREALES 49,5

I PRAD.ARTI-

1 FICIALES 12,9

I PRAD. NATURALES \ 5,1

I
I SUB-TOTAL

1

1 DOBLE CULTIVO

1

1TOTAL

=======================================================================================================================================================--==

Fuente : Elaboración de los Consultores.



CUÁDRO VI .4.30

MARGEN BRUTO /MB) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EH SITUACION ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL SECTOR H" 7 AREA BAJA

=================-:=============================e=zllC'c=======C'=====ee=e=c==:e.===c====.m===:.=e.===========a===~.=......==cc.=It•••s.=•••==a-z.==r==~=·~~,~:::r.~~·:tt...!'!:a::

R U B R O S I MARGEN BRUTO Es trIO to PeQuel'lo Estr..to Mediano I Estrsto Med.Grande I Estreto Grande Total Ellt ....t08

N° de Predios (32) N° de Predioll(2221 N° de Predio! /44) I N° de Predi 08 (17) N° de Predios (315)

IMUell de $/ha Supo Ha MB ",Ues de $ Sup.Ha "lB "'Ues $ ISup. Ha "lB "ilu $1 Sup.Ha 1MB "'Uea $ Supo Ha rllS ",Uell S

I I ¡
¡VIDES 0,2 212,0 31,0 32.908,0 58,3 61.889,0 1,0 I 1.062,0 90,5 I 96.071,0

IfRUTALES 9,7 1.972,0 110,4 21.796,0 115,1 11.445,0 241,6 I 79.145,0 476,8 ¡ 114.358,0

ICULT.PERMANEN- I I I
ITES 24,3 I 4.395 20,1 3.636 I 44,4 I 8.031,0

ICULT . INVIERNO 84,S 9.462 1.050,71 117.650 359,4 40.243 430,0 I 48.150 1.924,6 , 215.505

ICEREALES 49,S 2,1 104,0 129,61 6.413,0 78,0 3.860,0 96,0 I 4.751,0 305,7 r 15.128,0 <...
IPRAD.ARTIfI- I I I •
ICIALES 12,9 3,3 43,0 96,21 1.233,0 93,0 1.192 210,0 I 2.692 402,5 I 5.160,0 ~

IPRAD.NATURALES 5.1 2,3 12,0 259.01 1.327,0 21,6 111,0 42,0 I 217,0 325,3 I 1.667,0

ISUB-TOTAL 102,1 11.805 1. 701,21 185.722 745,5 122.376 1.021,0 /136.017,0 3.569,8 r, 455.920

I I I I
lOaBLE CULTIVO 19,2 700,0 353,81 12,904 55,4 2.020 133,9 I 4.884 562,3 I 20.508,0

I 1 I I
ITOTAL 121,3 12.505,0 2.055,01 198.626 800,9 124.396 1.154,9 /140.901 4.132,1 I 476.428,0

==============================::=================:c=c=========2==.=:===:=======C======~C=EC:Z===============================e=aseaaa=____._==~=4===~====.=.=
fuente:Elaborac16n de los Consultores



CUADRO VI .4.31

lW!CDl BRUTO (MB) DE LA PRODUCCION AGRICOLA !R SITUACION ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL SECTOR N° 8 AREA 8AJA

=====================~======c===================e=======================c=====.=cce===r==~======================c====z==r=====.==c••••e&==••c==.===.=~.c.e
I 1 I
1 R U B R O S 1 "'kRGEN BRUTO 1 Estrato Pequeño Estrato Mediano I Estrato ~ed.Grande I Estrato Grande I Total Estratos

I I N° de Predios (47) N° de Predios (354 1 N° de Predi os (27) 1 N° de Predios (15) 1 N° de Predios (443)

I IMiles de $/ha I Supo Ha ME r.:Hes de $ Sup.Ha MB miles $ Supo Ha ~E miles $1 Sup.Ha 1MB miles $ I Supo Ha IME miles s
I I I I
1VIDES I 6,5 6.900,0 I I 6,5 6.900,0

IFRUTkLES I 3,8 540,0 92,8 33.765,0 186,3 75.674,0 I 85,7 36.984,0 I 368,6 146.963,0

ICULT.PERMkNEN- I I I 1

!TES 1 I 39,9 7.340 281,0 5.169 I I 68,0 12.509,0

ICULT.INVIERNO ! 1A1,7 15.848 1l.887,3 211.086 58,8 6.576 I 313,4 35.054 12.401,2 268.563

iCEREkLES 49,S I 16,5 817,0 I 131,0 6.488,0 25,7 1.272.0 I 70,S 3.487 1 243,8 12.004

IPRAD.ARTIFICIA-! 1 1 1 I <...
ILES 12.9 1 3.8 49 \ 318.0 A.130 79.6 1.034 I 190,1 2.472,0 I 591,4 7.685.0 j"

IPRAD.NATURALES 5.1 I 7.6 39,0 I 19,3 99,0 11 ,3 58,0 I 5.5 28.0 1 A3,7 224,0
a,
-...l

!SUB-TOTAL I 173,4 17.293,8 12.494,8 269.808 389.8 89.783 I 665.2 78.025 13.723,2 A54.908

1 I I I
!EOBLE CULTIVO I 30,3 956,0 1 284,8 8.990 89,0 2.809 I 208,5 6.582 I 612,6 19.338,0

I I I I I
1TOTAL 1 203,7 18.249 12.779,6 278.798 475,8 95.592 1 837,7 84.607 14.335,8 474.246

Fuente: Elaboración de los Consultores.



CUADRO V 1 .4.32

JlARGEN BRUTO (118) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL SECTOR N°9 AREA BAJA

==========================================================================================================================================================

1

1 R U B R O S I MARGEN BRUTO Estrato Pequeño Estrato Mediano I Estrato Med.Grande I Estrato Grande Total Estratos

1 N° de Predios (73) N° de Predios(81) N° de Predios (11 ) I N° de Predios ( 8) N° de Predios (173)

1 IMiles de $/ha Supo Ha MB miles de $ Sup.Ha I MB miles s Supo Ha MB miles $1 Sup.Ha 1MB miles $ Supo Ha 1MB miles $

1 I

¡VIDES I
1FRUTALES 23,5 6.434,0 123,1 1 45.344,0 16,6 3.234,0 24,9 12.613,0 188,1 67.625,0

ICUTL.PERMANEN- I
ITES 33,3 6.285 10,4 1 1.963,0 34,1 6.436,0 11,9 2.246,0 89,' 16.930,0

1CULT. INVIERNO 166,3 18.452 417,2 I 46.290 154,7 17.165 421,4 46.755,0 1.159,6 128.662,0

1CEREALES 49,5 17,2 1 851,0 5,9 292,0 23,1 1.143,0

IPRAD.ARTIFI- 1 <....
ICIALES 12,9 4,0 52,0 4,5 1 58,0 10,4 134,0 6,7 86,0 25,6 330,0 l:.

IPRAO.NATURALES I
al

5,1 2,0 10,0 15,8 81,0 18,0 92,0 103,0 528 138,9 711,0 al

1 I
ISUB-TOTAL 229,1 31.233 588,2 I 94.587 239,7 27.353 568,0 62.228 1.625,0 215.401,0

1
IOOBLE CULTIVO 7,2 267 259,5 I 9.640 34,5 1.282 100,2 3.723 401,4 14.912

I I
ITOTAL 236,3 31.500 847,7 1104.227 274,2 28.635 668,2 65.951 2.026,4 230.313

=============================================================================:============================================================================

Fuente: Elaboración de los Consultores



CUADRO V 1 .4.33

IllARGEN BRUTO (!lB) DE LA PRODUCCION AGRlCOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

ESTRATOS DEL SECTOR H010 ARBA BAJA

================================-=========================================================================================================================
I

R U B R O S I MARGEN BRUTO Estrato Pequeño Estrato Mediano I Estrato Med.Grande I Estrato Grande Total Estratos I
N° de Predios (51) N° de Predios (103 N° de Predios (10) I N° de Predios (3) N° Predios 167 I

IMiles de $/ha Supo Ha MB miles de $ Sup.Ha I MB miles s Supo Ha MB miles s Sup.Ha 1MB miles s Supo Ha 1MB miles $ I
I I

IVIDES - I I
IFRUTALES 5,5 1.093,0 45,0 I 13.826 5,0 1.882,0 55,5 16.801,0 I

ICULT.PERMANEN- I I
¡TES 21,9 3.511,0 48,2 I 7.727,0 29,7 4.761,0 15,4 2.469 115,2 18.468,0 I

ICULT. INVIERNO 126,8 13.402,0 637,0 I 67.323,0 160,6 16.973,0 81,6 8.624,0 1.006,0 106.322,0 I
¡CEREALES 49,5 I 26,3 1.302,0 26,3 1.302,0 I

<:
IPRAD.ARTIFI- I I H

l>

¡CIALES 12,9 43,9 I 566,0 45,7 591,0 89,6 1.157,0 I Ql
ti)

IPRAD.NATURALES 5,1 1,3 7,0 4,4 I 23,0 4,6 24,0 10,2 51,0 20,5 105,0 I
I I

ISUB-TOTAL 155,5 18.013,0 778,5 I 89.465,0 194,9 21.758 184,2 14.019,0 1.313,1 144.155,0 I
I I

IDOBLE CULTIVO 10,7 404,0 171,9 I 6.493,0 33,7 1.273 101,9 3.849,0 318,2 12.019,0 I
I I I
ITOTAL 166,2 18.417,0 950,4 I 95.958,0 228,6 23.031,0 286,1 18.768,0 1.631,3 156.174,0 I
========--==============================================================================================--========================--=========================
Fuente : Elaboración de los Consultores



CUADRO VI ••• 34

MARGEN BRI1TO (MB) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

PREDIOS TIPO DEL AREA ALTA

I
I R U B R O S I MARGEN BRUTO Estrato Pequeño Estrato Mediano I Estrato Med.Grande I Estrato Grande Total Estratos

I N° de Predios (98) N° de Predios(65) I N° de Predioa (29) I N° de Predios u o) N° de Predios (202)

I IMiles de $/ha Supo Ha MB míLea de $ Sup.Ha MB miles $ ISup. Ha MB miles si Sup.Ha 1MB miles S Supo Ha 1MB miles S

I I
IVIDES 2.2 491,3 7.4 1. 702,1 12,8 2.939,9 , 26,4 6.063,2 6,6 1. 508,3

IFRUTALES 0,3 36,5 0,5 58,9 11 95,9 I 1.6 139,5 0,6 57,3

ICULT.PERMANEN- I
ITES I
ICULT. INVIERNO 0.3 27,8 0,6 70',4 4,5 506,4 I 9,9 1.116,7 1,5 164,1

ICEREALES I 0,1 3,0 I 1,1

IPRAD.ARTIFICIA-I I
ILES 0,1 1,9 0,4 5,6 0,9 11,2 I 5,9 77,0 0,6 8,1 s
IPRAD.NATURALES 0,1 0,7 0,1 0,4 0,3 1,5 I 0,1· 0,4 0,1 0,7 j,.

I
...
'"

ISUB-TOTAL 3,0 558,2 9.1 1.840,4 19,6 3.554,9 I 43,9 7.396,8 9,4 1.739,6

I
IDOBLE CULTIVO (O,U 2,6 0,2 7,3 2,0 57,3 I 3,4 101,2 0·,6 16,8

I I
ITOTAL 560,8 1.847,7 3.612,2 I 7.498,0 1. 756,4

le=================================================================c=====================_========================s====ee========_===_===_====_==ezz======
Fuente : ELaboración de los Consultores-



CUADRO VI • ~ • 3S

MARGEN BRUTO (MB) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

PREDIOS TIPO DEL AREA MEDIA

<...

2.590,1

Total Estratos

N° de· Predios (347)

1,7 188,6

7,1 2.569,0

0,4 21,1

0,1 1,4

0,2 0,8

4,7 2.273,3

0,4 104,9

Supo Ha 1MB miles S

20.014,6

5.8 629,7

0,6 7,2

0,7 3,7

38,1 18.253,0

4,2 1.049,9

49,4 19.943,5

Estrato Grande

N° de Predioa (13)

Sup.Ha 1MB miles S

__;;:.1L;'5:.... 71,1

Estrato Mediano I Estrsto Med.Grande I
N° de Predios(1281 N° de Predios (22) I

Sup.Ha "'B miles $ ISup. Ha MB miles si
I

4,7 2.250,2 I 16,1 7.708,8

0,4 89,1 I 1,0 239,4

f
I

2,2 239,7 I 2,2 243,9

1

I
0,2 2,0 I
0,1 0,6 I 0,9 4,7

I
7,6 2.581,6 I 20,2 8.196,8

I
-0,6 27,2 I 0,6 28,6

I
2.608,8 I 8.225,4

0,7

12,4

510,6

33,0

115,3

672,0

659,6

"'B miles de S

Estrato Pequeño

N° de Predios (184)

0,3

2,4

1.1

0,1

0,1

1,1

Supo Ha

1

ITOTAL

ISUB-TOTAL

I
I R U E R O ~ I MARGEN BRUTO

1

1 IMiles de $/ha

I
¡VIDES

IFRUTALES

ICULT.PERMANEN-

ITES

ICULT. II'lVIERI\O

ICEREALES

IPRAO.ARTIFICIA-I

ILES I
IPRAO.NATURALES I

I
=:...-'-.:::.:..:..:.=--__ 1 - _---'''-'-'__---';;..;;.;;."'-=-__

I
IOOBLE CULTIVO 1 --.:::~ ....;.:.L;~__

I
I

Fuente: Elaboraci6n de los Consultores



CUADRO VI .4.36

IlARGEN BRUTO (lm) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITlJACIOM ACTUAL POR RUBROS

PREDIOS TIPO DEL AREA BAJA

======================~==================================c~==~ce==========e========:====e=e=====E=====a=============c===m=e=c====.==ee •••=~==••cc••=c==e=
I I I
I RUBROS I MARGEN BRUTO I Estrato Peque?'l Estrato Medlllno I Estrato Med.Grande I EBtrato Grande Total Estratos I
I I N° d.. Predios (203) N° de Predios(7601 N° de Predios (92) 1 N° de Predios (43) N° de Predios (109B) I
I ¡Miles de S/ha I Supo Ha 1'= mil~~ de S Sup.Ha MB miles S ISup. Ha MB miles Si Sup.Ha MB miles $ Supo Ha 1MB miles s I
I I I I
¡VIDES I 0,1 52,4 I 0,6 672,7 0,0 24,7 0,1 93,B I
IFRUTALES I 0,2 49.5 0,5 151,0 I 3,5 9B2,l 8,3 3.037,8 1.0 314,9 f
leULT.PERMANEN- .1 I I
ITES I 0,3 4E.2 0,1 28,2 I 1,2 217,4 3.0 109,6 0,3 50,9 I
IeULT.INVIERNO I 2,5 26¿,7 5.2 582,0 I 8,0 B80,O 26,7 3.222,8 5,9 654,9 I
ICEREALES I 0,1 ':,5 0,4 18,1 I 1,2 59,0 41,S 221,9 0,5 27,0 I
IPRAO. ARFI Fl- I I I <
/eIALES I 25,7 I

...
I 0,1 r,7 0,6 7,9 2,0 10,5 135,8 1,0' 13,0 ..

IrRAO.NIITURALF.S I 0,1 C,3 (\,4 2,0 I 0,6 3,1 3,7 19,2 0,5 2,5 I 10

'"
I I I

ISUB-TOTAL I 3,3 38:,9 7,3 841,6 I 17,1 2.839,9 56,7 6.771,8 9,3 1.157,0 I
I I I

IDOBLE CULTIVO I 0,3 11,5 1,4 SO,4 I 2,3 81,S 12,7 442,7 1,7 60,8 I
I I I I
ITOTAL I 3~it4 891,6 I 2.921,4 7.214,5 1.2l7,a I

Fuente : Elaboraci6n de los Consultores



CUADRO V 1 .4.37

IlARGEN BRUTO (lIS) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

PREDIO TIPO DEL SECTOR N° 7 ARKA BAJA

==========================================================================================================================================================
I

R U B R O S I MARGEN BRUTO Estrato Pequeño Estrato Mediano 1 Estrato Med.Grande I Estrato Grande Total Estratos I
N° de Predios (32) N° de Predios(2221 N° de Predios (44) 1 N° de Predios (17) N° de Predios (315) I

1Miles de $/ha Supo Ha MB miles de $ Sup.Ha MB miles $ ISup. Ha MB miles $1 Sup.Ha 1MB miles $ Supo Ha 1MB miles $ I
1

1VIDES O 6,6 0,1 148,2 1,3 1.406,6 0,1 62,5 0,3 304,9 I
1FRUTALES 0,3 61,6 0,5 98,2 2,6 260,1 14,2 14.655,5 1,5 363,0 1
ICULT.PERMANEN- I
¡TES 0,1 19,8 0,5 82,6 0,1 25,5 1
ICULT.INVIERNO 2,6 295,7 4,7 529,9 8,2 914,6 25,3 12.832,4 6,1 684,1 1
ICEREALES 0,1 3,3 0,6 28,9 1,8 87,7 5,6 1 279,5 1,0 48,0 I
1PRAD.ARTICIFI- I 1 <

H

ICIALES 0,1 1,3 0,4 5,5 .2,1 27,1 12,4 1 158,3 1,3 16,4 I Ji>

IPRAD.NATURALES 0,1 0,3 1,2 6,0 0,5 2,5 2,5 1 12,8 1,0 5,3 I lO
W

1 1
ISUB-TOTAL 3,2 368,8 7,6 836,5 17,0 2.781,2 60,1 18.001,0 11,3 1.447,4 I

1 I
IDOBLE CULTIVO 0,3 21,9 1,6 38,1 1,3 2.827,1 7,8 I 287,3 1,8 65,1 I

I I
ITOTAL 390,7 894,6 5.608,3 18.288,3 1.512,55 I

Fuente: Elaboración de los Consultores



CUADRO V 1 .4.38

IlARGEN BRUTO (118) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EJi SITUACIOJI ACTUAL POR RUBROS

PREDIOS TIPO DEL SECTOR 8 AMA BAJA

========~=================================================================================================================================================

I
I R U B R O S I MARGEN BRUTO Predio-Tipo Pequeño Predio-tipo mediano IPred.tipo-med.grandel Predio tipo-grande Predio tipo

I N° de Predios (47) N° de Predios(3541 N° de Predios (27) 1 N° de Predios (15) N° de Predios (443)

1 IMiles de $/ha Supo Ha MB miles de $ Sup.Ha MB miles $ ¡Supo Ha MB miles $1 Sup.Ha 1MB miles $ Supo Ha MB miles $

1

IVIDES 0,0 19,5 0,0 15,6

1FRUTALES 0,1 11,5 0,3 95,4 6,9 2.807,7 5,7 2.465,6 0,8 331,7

ICULT.PERMANEN-

ITES 0,1 20,7 1,0 191,4 0,1 28,2

ICULT.INVIERNO 3,0 337,2 5,3 596,3 2,2 243,6 20,9 2.336,9 5,4 606,2 <....
¡CEREALES 0,4 17,4 0,4 18,3 1,0 74,1 4,7 232,5 0,5 27,3 l>

IPRAD.ARTIFI- ID
l>

ICIALES 0,1 1,0 0,9 11,7 2,9 38,3 12,7 164,7 1,3 17,4

IPRAD.NATURALES 0,2 0,8 0,1 0,3 0,4 2,1 0,4 1,9 0,1 0,5

1

1SUB-TOTAL 3,8 367,9 7,1 762,2 14,4 3.325,2 44,4 5.201,6 8,2 1.026,9

IDOBLE CULTIVO 0,6 20,3 0,8 25,4 3,3 104,0 13,9 438,8 1,3 43,7

ITOTAL 388,2 797,6 3.429,2 5.640,4 1.070,6

===================================================================----=--===================================================--====--===============~========

Fuente :E1aboraci6n de los Consultores



CUADRO V 1 .4.39

IlARGEN BRUTO (118) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

PREDIOS TIPO DEL SECTOR N° 9 AREA BAJA

Predio tipo

N° de Predios (173)

Supo Ha 1MB miles $

8,4

12,2

1,0

0,7

10,5

24,2

559,8

571,55,2

1,5

7,3

0,2

0,1

3,2

0,2

0,10,8

3,7

88,1

86,1

427,8

252,8

N° de Predios (73)

Predio-tipo pequeño

2,3

3,2

0,1

0,3

0,5

0,1

I MARGEN BRUTOR U B R O S

_____________ IMi1es de $/ha

1SUB-TOTAL

IOOBLE CULTIVO

1VIDES

1FRUTALES

ICULT.PERMANEN

ITES

ICULT.INVIERNO

ICEREALES

IPRAD.ARTIFICIA-I

ILES

IPRAO.NATURALES

Pred.tipo mediano IPred.tipo med.grandel Predi~ tipo-Grande

N° de Predios(81)1 N° de Predios (11) I N° de Predios (8)

Supo Ha I MB miles de $ Sup.Ha MB miles $ ISup. Ha 1 MBmiles $ Sup.Ha 1MB miles $

I 1

I I
I 1,5 1 294.0

1 1

I 3,1 I 585,1

1 14,1 11.560,5

1 0,5 26,5

I
I 0,9

I 1,6

I
1.167,7 1 21,7 12.486,7

1 I
119,0 I 3,1 I 116,5

I I
ITOTAL 1 431,5 1.286,7 1 12.603,2

1=========================--=============================================================================-==============================================--==
IFuente : Elaboraci6n de los Consultores



CUADRO V 1 .4.40

JlARGEN BRUTO (118) DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL POR RUBROS

PREDIOS TIPO DEL SECTOR Ne 10 ARRA BAJA

================================-=========================================================================================================================
I
I R U B R O S I MARGEN BRUTO Predio tipo Pequeño Predio tipo mediano IPred.tipo med.grandel Predio tipo-grande Predio tipo

I N° de Predios (51) N° de Predios(1031 N° de Predios (10) I N° de Predios (3) N° de Predios (167)

I IMiles de $!ha Supo Ha MB miles de $ Sup.Ha MB miles $ Supo Ha MB miles $/ Sup.Ha 1MB miles $ Supo Ha 1MB miles $

I I
¡VIDES I
¡FRUTALES 0,1 21,4 0,4 134,2 I 1,7 627,9 0,3 100,6

ICULT.PERMANEN- I
ITES 0,4 68,8 0,5 75,0 3,0 476,1 I 5,1 823,0 0,7 110,6

ICULT. INVIERNO 2,5 262,8 6,2 653,6 16,1 1.697,3 I 27,2 2.874,7 6,0 636,7 <
ICEREALES I

....
8,8 433,7 0,2 7,8 ...

IPRAD. ARTIFICI- I ID
en

IALES 0,4 5,5 I 15,2 196,7 0,5 6,9

IPRAD.NATURALES 0,5 2,4 I 3,4 17,0 0,1 0,6

I
ISUB-TOTAL 3,0 353,0 7,5 868,3 19,6 2.175,8 I 61,4 4.973,0 7,8 &63,2

I
IDOBLE CULTIVO 0,2 7,9 1,7 63,0 3,4 127,3 I 34,0 1.283,0 1,9 72,0

I I
ITOTAL 360,9 931,3 2.303,1 I 6.256,8 935,2

===========================================================================================================================================================

Fuente : Elaboraci6n de los Consultores
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4.4.6 Costos Indirectos

En la empresa agrícola existen ciertos tipos de gastos anuales que por

su naturaleza no son imputables directamente al costo de los rubros pro

ductivos sino que los afectan en forma indirecta, parella se les denomi

na costos indirectos. Estos costos se consideran fijos e independientes

de la superficie posible de cultivar cada año.

Corresponden a este tipo de costos los sig~ientes:

Gasto Administrativo, corresponde al costo inherente a la gestión de

administración de la empresa agrícola.

Mantención de Infraestructura,es el costo que demanda la mantención y

reparación de casas, bodegas y galpones.

Luz Eléctrica, corresponde al gasto del consumo de energía eléctrica del

predio.

Agua de Riego, corresponde al pago por los derechos de aprovechamiento

del agua de regadío.

Contribuciones Territoriales, es el impuesto que cobra el Estado por las

propiedades agrícolas.

Los costos indirectos de las empresas agrícolas del valle del Río Elqui

fueron obtenidos de la encuesta socio-económica. Los resultados obteni

dos se expresan en función de la superficie de cada estrato de tamaño en

las diferentes áreas de planificación; en valores totales por dichas

áreas considerando la incidencia de cada estrato, y finalmente, se indi

can los valores por ha regada a fin de facilitar su aplicación a las di

ferentes situaciones de desarrollo que se planteen.
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4.4.6.1 Gastos Administrativos

De la información entregada por los agricultores se pudo determinar que

las empresas agrícolas del Valle presentan las siguientes característi

cas de manejo.

a) Estrato de Predios Pequeños

Este tipo de predio es manejado por un trabajador permanente, cuya renu

meración promedio, a $ de Febrero de 1985, alcanza a $16.800 mensuales

en el Area Alta, a $15.400 en el Area Media y a $13.500 en el Area Baja,

incluídas las imposiciones y demás.

b) Estrato de Predios Medianos

El manejo de estos predios es similar al estrato anterior, en las tres

áreas, más una asesoría contable, cuyo costo promedio se ha estimado en

$750 al mes para el Area Alta y $570 al mes para las áreas Media y Baja.

e) Estratos de Predios Medianos-Grandes

En predios pertenecientes a este estrato se manejan, en igual forma, en

las tres áreas, por un trabajador de mayor preparación, que desempeña

las funciones de mayordomo con una remuneración mensual, incluídas las

imposiciones, de $21.000 al mes; por un trabajador permanente, similar

en remuneración al ~el estrato pequefto; y por una asesoría contable con

un costo mensual de $1.200, incluído impuestos.
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d) Estratos de Predios Grandes

Por tratarse de los predios de mayor tamaño ,su manejo requiere de más

personal, el que en promedio para cada una de las tres áreas está

compuesto por

Un trabajador con suficiente preparación técnico-práctica en

agricultura, que se desempeña como administrador, con una

remuneración promedio mensual de $25.000, incluídas las imposiciones.

Una asesoría Contable, con su costo promedio mensual de $1.500

incluído impuestos.

En el cuadro VI. 4.4111 se presenta un resúmen de los costos admini.stra

tivos de la situación actual a todos los niveles: por predio y por es

trato según tamaño, por áreas y para el total del Proyecto.

4.4.6.2 Mantención de Bodegas, Galpones y Casas

El costo de mantención de la infraestructura predial fué estimado por
2

los agricultores encuestados sobre la base de un valor por m construí-

do y del material predominante.

Este valor asciende a $92 el m
2

construí do para las bodegas, galpones a

nivel general del Proyecto y para las casas del Area Alta y Media, su

biendo el m2 a $138 para la mantención de las casas del Area Baja.

En el cuadro VI.4.42 se resume la información sobre mantención de bo

degas y galpones por una part~ y de casas por la otra, indicándose los

m
2

por estrato, por áreas y pa~el total del proyecto y los valores co

rrespondientes en miles de $ de Febrero de 1985, completándose con una

estimación por predio, según tamaño, de los costos de mantención.
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4.4.6.3 Costos de Luz, Agua, Contribuciones

Al igual que los otros costos, éstos se obtuvieron de la información en

tregada por los agricuLtores encuestados.

Los valores de estos costos se presentan en el Cuadro N° VI.4.43 a nivel

de cada predio y de estrato según tamaño,de áreas y de total del

Proyecto.

4.4.6.4 Resúmen de los Costos Indirectos

El cuadro N° VI.4.44 registra el resumen de cada costo directo y el

total de ellos por predio y por estrato según tamaño, para cada una de

las tres áreas y a nivel total del Proyecto.

Los costos indirectos ascienden a $ 493,8 millones en $ de Febrero de

1985, anualmente, de los cuales el 73% que alcanza a $ 359,9 millones ,

corresponde a gastos administrativos, el saldo del 27% se distribuye

más o menos proporcionalmente entre los cuatro costos indirectos

restantes.
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CUADRO VI .4.41

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE SITUACION ACTUAL

(En Miles de $)

=================================================================================

I ESTRATOS N°

I AREAS PREDIOS PREDIOS COSTO POR PREDIOS COSTO POR ESTRATOS

I
I Pequeño 98 201,6 19.756,8

I Alta Mediano 65 210,6 13.689,0

I Med.Grande 29 468,0 13.572,0

I Grande 10 721,2 7.212,0

I Sub-Total 202 268,5 54.229,8

I
I Pequeño 184 184,8 34.003,2

I Media Mediano 128 191,6 24.529,9

I Med.Grande 22 451,2 9.926,4

I Grande 13 687,6 8.938,8

I Sub-Total 347 223,0 77.398,3

I
I Pequeño 203 162,0 32.886,0

I Baja Mediano 760 168,8 128.318,4

I Med.Grande 92 428,4 39.412,8

I Grande 43 642,0 27.606,0

I Sub-total 1.098 207,9 228.223,2

I Pequeño 485 178,7 86.646,0

¡Proyecto Mediano 953 174,8 166.537,3

Med.Grande 143 439,9 62.911,2

Grande 66 663,0 43.756,8

Total 1.647 218,5 359.851,3

=================================================================================.:

Fuente : Elaboración de los Consultores



CUADRO V 1 .4.42
COSTOS MANTENCION BODEGAS GALPONES Y CASAS DE SITUACION ACTUAL

============================================================================================================

I I I I I
AREAS Estratos IN° Predios 1 Bo~egas y Galpones I 2

C a s a s ITotal Costos I Costo
I I m (1) Miles $( 3) I m (1) Miles $(3) I Miles $ I Por Predio
I I I I 1 Miles $

Pequeño I 98 I 279 I 25,7 I 3.848 354,0 I 379,7 3,9
ALTA Mediano 1 65 I 2.253 1 207,3 I 7.236 665,7 I 873,0 13,4

Med.Grande I 29 I 1.348 I 124,0 I 5.781 531,9 I 655,9 22,6
Grande I 10 I 2.854 I 262,5 I 4.325 397,9 I 660,4 66,0

I I I I I
Sub-Total I 202 I 6.734 I 619,5 I 21.190 1.949,0 I 2.569,0 12,7 <:

H

I I I I I .
~

MEDIA Pequeño I 184 1 426 1 39,2 1 9.081 835,5 I 874,7 4,8 ......
Mediano I 128 I 3.451 1 317,5 I 17.657 1.624,4 I 1.941,9 15,2 o

1\)

Med.Grande 1 22 I 1.572 I 144,6 I 5.013 461,2 I 605,8 27,5
Grande 1 13 I 5.030 I 462,8 1 4.376 402,6 I 865,4 66,6

I I I I I
Sub-total 1 347 I 10.479 I 964,1 I 36.127 3.323,7 4.287,8 12,4

I I I
BAJA Pequeño I 203 I 11.162 1.026,9 I 6.161 850,2 1.877,1 9,2

Mediano I 760 I 50.950 4.687,4 I 53.833 4.944,9 9.632,3 12,7
Med.Grande I 92 I 12.350 1.136,2 I 19.057 2.679,9 3.766,1 40,9
Grande I 43 1 14.088 1.296,1 I 17.836 2.461,4 3.757,5 87,4

I I I
Sub-Total I 1.098 I 88.550 8.146,6 1 96.887 10.886,4 19.033 17,3

1 I 1
TOTAL Pequeño I 485 1 1.867 1.091,8 I 19.090 2.039,7 3.131,5 6,5

AREA Mediano I 953 I 56.654 5.512,2 I 60.726 7.235,0 12.447,2 .13,1
Med.Grande I 143 I 15.270 1.404,8 I 29.851 3.623,0 5.027,8 35,2
Grande I 66 I 21.972 2.021,4 1 26.537 3.261,3 5.283,3 80,1

I 1 I
TOTAL I 1."647 1105.763 9.730,2 1136.204 16.159,6 25.889,8 15,7

=============================================================================================================
Fuent2: Elaboración de los Consultores 2

construidos por costo unitario:$92/m2
(3) 2 construidos poe $92/m2(1) m construidos por estratos

2;
(2) m ; m

áreas Alta y media y por $138/m área



CUADRO V 1 .4.43
COSTO DE LUZ, AGUA Y CONTRIBUCIONKS EN SITUACION ACTUAL

(En lliles de $ de Febrero de 1985)
========================================================================================================================
I I LUZ A G U A C O N T R 1 BU C 1 O N E S
IAREA Estratos IN° Predios Por Predio Por Estrato Por Predio I Por Estrato Por Predio I Por Estrato
I Predios I I I
I I I I
I Pequeño I 98 9,2 898,0 15,2 I 1.489,4 ·7,9 I 773,5
I ALTA Mediano I 65 24,8 1.612,0 19,0 I 1.237,5 21,2 I 1.375,3
I Med.Grandel 29 25,8 747,0 37,6 I 1.089,8 34,4 I 998,8
I Grande I 10 36,1 360,6 46,9 I 469,2 43,4 I 433,9
I Sub-total I 202 17,9 3.617,6 21,2 I 4.285,9 17,7 I 3.581,5
I I I I
I Pequeño I 184 10,0 1.835,8 16,7 I 3.069,9 8,5 I 1.569,1
I MEDIA Mediano I 128 41,6 5.319,2 28,3 I 3.618,9 21,9 I 2.806,8
I Med.Grandel 22 53,4 1.173,8 47,6 I 1.046,8 62,0 I 1.363,7
I Grande I 13 52,8 686,5 64,0 832,0 88,9 I 1.156,0
I Sub-total I 347 26,0 9.015,3 24,7 8.567,6 19,9 I 6.895,6
I I I <....
I BAJA Pequeño I 203 20,2 4.095,4 14,9 3.025,3 14,9 I 3.019,0 A
I Mediano I 760 16,4 12.447,2 19,1 14.530,0 23,2 I 17.619,0 ...
I Med.Grandel 92 31,9 2.932,4 25,2 2.315,7 37,4 I 3.444,7

Ow

I Grande I 43 71,0 3.051,0 51,9 2.230,7 79,8 I 3.432,7
I Sub-total I 1.098 20,5 22.526,0 20,1 22.101,7 25,1 I 27.515,4
I I I
I Pequeño I 485 14,1 6.829,2 15,6 7.584,6 11,1 I 5.361,6
I TOTAL Mediano I 953 20,3 19.378,4 20,3 19.386,4 22,9 I 21.801,1
I AREAS Med.Grandel 143 33,9 4.853,2 31,1 4.452,3 40,6 I 5.807,2
I Grande I 66 62,1 4.098,1 53,5 3.531,9 76,1 I 5.022,6
I I I
I Total I 1.647 18,9 35.158,9 21,2 34.955,2 22,2 I 37.992,5
========================================================================================================================
Fuente : Elaboración de los Consultores



CUADRO V I .4.44
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DE LA SITUACION ACTUAL

(En Niles de $ de Febrero de 1985)
==========================================================================================================================================================

I ¡Gastos Administración IMant.Casa,Bodega,Ga1p.1 LUZ A G U A CONTRIBUCIONES ITOTAL COSTOS INDIREC-I
I I 1 1 I 1 I ITOS 1
IAREASI Estratos IPor PrediolPor Estrato 1Por PrediolPor EstratolPor Predio!Por EstratolPor PrediolPor EstratolPor PrediolPor EstratolPor Predio IPor 1
1 I Predios 1 1 1 1 1 I I I I I I 1Estrato 1
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 I I
1 1Pequeño I 201,6 I 19.756,8 1 3,9 I 397,7 I 7,2 I 898,0 1 15,2 1 1.489,4 1 7,9 I 773,5 I 237,7 1 23.297,41
1ALTA IMediano I 210,6 1 13.689,0 1 13,4 1 873,0 I 24,8 I 1.612, O 1 19,0 1 1.237,5 1 21,2 I 1.375,3 1 289,0 1 18.786,81
I INed.Grandel 468,0 I 13.572,0 I 22,6 1 655,9 I 25,8 1 747,0 1 37,6 I 1.089,8 I 34,4 1 998,8 1 588,4 1 17.063,51
1 1Grande 1 721,2 I 7.212,0 I 66,0 I 660,4 1 36,1 1 360,6 1 46,9 I 469,2 1 43,4 I 433,9 I 913,6 1 9.136,11
1 1Sub-total I 268,5 1 54.229,8 1 12,7 I 2.569 I 17,9 I 3.617,6 1 21,2 I 4.285,9 1 17,7 1 3.581,5 1 338,0 1 68.283,61
1 1 1 I I 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I
1 ¡Pequeño 1 184,8 I 34.003,2 1 4,8 I 874,7 I 10,0 I 1.835,8 1 16,7 I 3.069,9 1 8,5 1. 569,1 224,7 I 41.352,71
IMEDIAIMediano I 191,6 1 24.529,9 1 15,2 1 1.941,9 41,6 1 5.319,2 1 28,3 3.618,9 I 21,9 2.806,8 298,6 I 38.216,71
I IMed.Grandel 451,2 1 9.926,6 I 27,5 I 605,8 53,4 I 1.173,8 I 47,6 1.046,8 I 62,0 1.363,7 641,7 1 14.116,51
I 1Grande 1 687,6 1 8.938,8 I 66,6 I 865,4 52,8 1 686,5 1 64,0 832,0 I 88,9 1.156,0 959,9 I 12.478,71
1 1Sub-Total 1 223,0 I 77.398,3 12,4 1 4.287,8 26,0 1 9.015,3 1 24,7 8.567,6 1 19,9 6.895,6 305,9 1106.164,61 <
I 1 I I 1 1 1 I I I I--j

1 1Pequeña I 162,0 1 32.886,0 9,2 1 1.877,1 20,2 1 4.095,4 1 14,9 3.025,3 1 14,9 3.019,0 221,2 1 44.902,81 .
IBAJA 1Mediano 1 168,8 1 128.318,4 12,7 I 9.632,3 16,4 112.447,2 1 19,1 14.530,0 I 23,2 17.619,0 240,2 1182.546,91

.¡::,.

I IMed.Grande 1 428,4 1 39.412,8 40,9 1 3.766,1 31,9 1 2.932,4 1 25,2 2.315,7 1 37,4 3.444,7 563,8 I 51.871,71 f-'

I IGrande 1 642,0 1 27.606,0 87,4 I 3.757,5 71,0 I 3.051,0 I 51,9 2.230,7 1 79,8 3.432,7 932,0 I 40.077,91 O

1 1Sub-Total I 207,9 I 228.223,2 17,3 1 19.033,0 20,5 122.526,0 I 20,1 22.101.7 1 25,1 27.515,4 290,9 1319.:199,:11
.¡::,.

1 I 1 1 1 1 I 1 1 1
1TOTAL IPequeño I 178,7 I 86.646,0 6,5 1 3.131,5 14,1 1 6.829,2 1 15,6 7.584,6 1 11,1 5.361,6 223,0 1109.552,91
IAREAS IMediano 1 174,8 I 166.537,3 13,1 I 12.447,2 20,3 119.378,2 1 20,3 19.386,4 I 22,9 21.801,1 251,4 1239.550,21
I 1Med.Grande 1 439,9 I 62.911,2 35,2 1 5.027,8 33,9 1 4.853,2 1 31,1 4.452,3 I 40,6 5.807,2 580,8 1 83.051,71
I 1Grande 1 663,0 I 43.756,8 80,1 1 5.283,3 62,1 1 4.098,1 I 53,5 3.531,9 I 76,1 5.022,6 934,7 I 61.692,71
1 ITotal 1 218,5 1 359.851,3 15,7 I 25.889,8 18,9 135.158,7 I 21,2 34.955,2 1 22,2 37.992,5 299,0 1493.847,51
I I % I 1 73,0 I 5,2 I 7,1 I 7,0 1 7,7 1 100 I
I I I 1 I 1 I I I
========================================-==================================================================================================================
Fuente Cuadros VIII.4.21, VIII.4.22 y VIII.4.23
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4.4.7 Margen Neto

Es el producto resultante de deducir del margen bruto los costos indi

rectos. La calificación de indirectos se debe a que no son imputables

directamente a los cultivos en forma individual.

El detalle de los costos indirectos se presentó en el numeral anterior,

a todos los niveles del Proyecto. Estos costos aplicados el Margen Bru

to, que se especificaron en el Capitulo VI.4.4.5, entregan los valores

resultantes correspondientes a los márgenes netos.

Conceptualmente este margen neto corresponderia a la utilidad liquida

que percibe el agricultor, pero antes de deducir algunos costos- efecti

vos y/o computados-, como los de carácter financiero (interés por crédi

tos), los no monetarios (depreciaciones, castigos) y algunos de tipo im

positivo (impuestos a la venta, global complementario,etc).

En forma resumida en el cuadro VI.4.45, se presenta el Margen Bruto y

los Costos Indirectos- de cada uno de los cuatro estratos, de cada una

de las tres áreas de Planificación y del total del Proyecto.

En el Area Alta, a nivel de estrato, el ingreso neto correspondiente a

los predios medianos, es el que hace el mayor aporte al área (35%), se

guido por el estrato de los predios mediano-grandes (31%).

En el Area Media , se presenta una situación semejante, por cuanto es

también el estrato de los predios medianos el que efectúa el mayor

aporte al área (37%) seguido por el estrato de los predios grandes

(31%) •

El Area Baja presenta la misma distribución del Area Media, ya que el

mayor aporte de ingresos neto al área, lo efectúan los predios corres-
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pondientes al estrato mediano, esta vez en una manifiesta mayor propor

ción (49%), seguido por el estrato de los predios grandes (27%).

Al igual que lo efectuado para con los estratos, se presenta en el cua

dro VI.4.46, en resumen del margen neto de la situación actual, a nivel

de predios tipo, y a nivel de su correspondiente ha, por áreas y para el

total del Proyecto. De la observación de este cuadro se desprenden algu

nos comentarios:

El ingreso neto promedio, por predio del valle, anualmente, alcanza a

$ 1.274.000.

El ingreso neto promedio por predio del Area Media, prácticamente du

plica al correspondiente ingreso de los restantes productores del va

lle, debido a las fuertes entradas que proporciona la uva de exporta

ción en esta área. Los productores del Area Alta, perciben un ingreso

intermedio entre las dos áreas restantes, correspondiéndoles a los

productores del Area Baja los ingresos menores.

El ingreso neto promedio por ha al año alcanza a $ 299.400 para el

Area Media, a $ 142.700 para el Area Alta y a $ 84.000 para el Area

Baja y a $ 125.000 como promedio del Valle.

Con fines comparativos y para visualizar en mejor forma, se le asignó en

el cuadro en cuestión, a cada ingreso neto promedio por ha, por

predio-tipo y según área, un numeral referido al indice 100, que corres

ponde al promedio del Valle y que asciende a un ingreso de $ 125.000/ha

laño.

Así por ejemplo, el ingreso neto por ha del predio pequeño del Area Baja

asciende a $ 49.200 con un índice 39; el que se puede comparar con el

correspondiente al predio grande del Area Media que alcanza a 374.300

con un índice de 299.



CUADRO VI ......5

RESUMEN DEL lCARGEIf ft!'1'O lJIt LA SITUACION ACTUAL POR ESTRATOS POR AREAS Y TOrAL DEL PROYECTO

==~==========================a=======~=====~===~~=2~=~=Z===Z=:====-=====Z=~====D=====c.=.=ce.= ••e••••••••c••••••e ••••••••••••: ••••

A R E A A L T A A R E A M E D 1 A A R E A B A J A I T O T A L PRO Y E C T O

ESTRATO I MARGEN ICOSTO IN- MARGEN MARGEN 1COSTO MARGEN MARGEN ICOSTO IN- MARGEN I MARGEN ICOSTO IN-I MARGEN

I BRUTO IDIRECTO NETO BRUTO. 'INDIRECTO NETO BRUTO 1DIRECTO I NETO 1 BRUTO 1DIRECTO I NETO

PEOUEÑol 54.957 I 23.297 31.660 123.752 I 41.353 62.399 60.671 1 44.9031 35.766 I 259.3601 109.553 I 149.627

I I I I I 1 1 I <
MEDIANOl120 .106 1 . 16.767 101.319 333.933 1 36.217 1295.716 677.609 I 162.5471 495.062 11.131.6461 239.551 I 692.097 H.

I I 1 I I 1 I .¡:,.

MEDIANO 1 I , I 1 I 1 I 1-'
O

GRANDE 1104.754 I 17.064 67.690 160.959 I 14.116 1166.643 266.654 I 51.6111 216.763 I 554.3671 63.051 I 471.316 -...¡

I I 1 I I I 1

GRANDE I 74.980 1 9.136 65.844 260.191 I 12.479 1247.712 310.227 I 40.076 270.149 I 645.3961 61.693 1 583.705

I 1 , I I 1 I
TOTAL 1354.797 I 66.284 266.513 896.635 1 106.165 1792.670 1.337.161 1319.399 11.017.762 12.590.7931 493.846 12.096.945

=====================~======c================:_____~_===~=====================~=======================e==.==.== ••====_====••ecwe====_

Fu~nt~ de E1aboraci6n de los Consultores



CUADRO YI.4.46
RlSIJID DEL lWlGIIf JIIITO DI LA SITUACICIt AC'fUAL POR PUDIO TIPO,POII HlCTARaA,AIlIAS Y TOrAL Da. PRORC'l'O

e ••••m...................a •••R .........................................m••••••=•••s:••••••••••••sa.....s ...z ••• 2 ••••••••••a ...........

I 1 A R ! A AL T A A R E A JI 1! O 1 A 1 A R E A B A J A I T O TAL PROYECTO
I ESTRATO 1 MARGEN ICOSTO IN-I MARGEN MARGEN 1COSTO I MARGEN I MARGEN ICOSTO IN- MARGEN I MARGEN ICOSTO IN-I MARGEN
I 1 BRUTO 1DIRECTO I NETO BRUTO 1INDIRECTO I NETO 1 BRUTO DIRECTO 1 NETO I BRUTO IDIRECTO I NETO
I 1 I I 1 I I 1 I 1 I
IPequeflo I 560,81 237,7 1 322,3 672,0 I 224,7 1 447,3 1 397,4 221,2 I 176,2 I 534,8 I 223,0 I 311,8
l/ha I 182,51 n,4 1 105,1 255,5 I 85,4 1 170,1 I 110,9 61,7 1 49.2 I 171,4 1 72,4 1 99,0
IIndice I J

, 84 I I 136 I I 39 , , I 79
I I I 1 1 I I I 1 1 1
IMediano I 1.847,71 289,0 11.558,7 2.608,8 1 298,6 1 2.310,2 I 891,6 240,2 I 651,4 11.187,5 I 251,4 1 936,1
l/ha I 197,41 30,9 1 166,5 320,0 1 36,6 I 283,6 I 102,12 27,5 I 74,7 I 136,6 1 28,9 1 107,7
1Indice I I I 133 1 I 227 I I 60 I 1 1 86
1 I I 1 1 I 1 I I 1
IMed.Granl 3.612,21 588,4 13.023,8 8.225,4 1 &41,7 I 7.583,7 12.921,4 563,8 12.357,6 13.876,7 580,8 13.295,9
Ide/ha I 167,"1 27,3 I 140,5 395,1 I 30,8 I 364,3 I 150,7 29,1 1 121,6 I 193,5 29,0 I 164,5
IIndice I 1 I 112 I I 291 I I 97 I I 132
1 1 1 1 I 1 I 1 I 1
1Grande 1 7.498,01 913,6 16.584,4 120.014,0 I 959,9 119.054,1 17.214,5 932,0 16.282,5 19.778,8 934,7 18.844,1
l/ha 1 158,31 19,3 1 139,0 I 393,2 1 18,9 1 374,3 1 104,0 13,4 I 90.6 1 156,7 15,0 I 141,7
IIndice 1 I , 111 I I 1 1 I 72 1 I 113
I I I I 1 I I I I I I
¡TOTAL I 1.756,41 338,0 11.418,4 12.590,1 I 305,9 I 2.284,2 11.217,8 290,9 I 926,9 11.573,0 299,0 11.274,0
l/ha I 176,71 34,0 I 142,7 I 339,5 I 40,1 1 299,4 1 110,3 26,3 I 84,0 I 154,4 29,4 1 125,0
IIndice 1 I 1 114 I I 1 240 I 1 67 I 1 100
.======.a=a.c.c.=••====.m••••a••e••••ae==.=.=-c••c=c:s.....=••za=.e••••c.~.=====c===cc==.=c•••==•••=...........=••=e=====••=.....e==.
Fuente :Elaboraci6n de loa Consultores



A N E X O VI.A.4.1

E S T A N DAR E S



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IJtPLEMENTOS

ILABOR HORAS I VALOR I VALOR
I I HORA • I TOTAL •

tAradura
I I

2,5 I 1.169,25 I 2.923,1
Rastrajes 3,0 I 1.171,13 I 3.513,4
Traslados 1,5 I 736,5 I 1.104,8

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I

1 ~1 I
I TOTAL 7,0 I 1. 077,3 (1) I 7.541 (2) I

(1 ) promedio
(2) : redondeo



I
I-~CO~S~T"""O""""S"""D"'""I=R""""EC=T"'""O=S---

11.- Mano de Obra
I -Corriente
I -Tractorista
I -Otra trato
12.- Fertilizantes
I - Salítre potásico
, - Urea
I - Superf • triple
I - Guano
I
'3.- Pesticidas
, - Belmark 30%
, - Folídol
, - Di thane M-45
, - Antracol

TOTAL
I I $, I
I I 31.726

51,5 I 450,0 I 23.175
0,875 630,0 I 551

200 40,0 I 8.000
I 22.843

kg 250 25;05 6.263
kg 100 41,8 4.180
kg 200 32,0 6.400
kg 3.000 2,0 6.000

12.508
lt 0,5 8.500,0 4.250
lt 2,0 825,0 1.650
kg 4,0 802,0 3.208
kg 4,0 850,0 3.400

I MARGEN BRUTO I
I I
ICosto Directo $ 133.375 I
IRendimiento: 16.000 kg I
IValor Unitario $ 15,4'
IValor Produce. $ 246.400 I
I I
IMARGEN BRUTO $ 113.025 I
I US$ 857,3 I
I I

IIUS$ = $ 131,841

SITUACION: ACTUAL

ESTRATO : TODOS

AREA: ALTA-MEDIA-BAJA

AÑo :

7,0
6,0
5,0

2.500,0
200,0

1.000,0

* : Detalle al dorso

4.- Materiales y Otros
- Semilla corriente kg
- Envases sac
- Flete insumos kg

41.900 ,
10,0 25.000 I
72 , O 14.400 I
2,5 2.500 I

I 1
I 1

5.- Maquinarias-Implementos I 1 12.2731
* - Tractor y Equipos 1 hr 1.077,31 7.5411

- Motobomba 1j orn 502 ,°I 3.012 I
- Jornada animal IJorn I 344,°I 1. 720 1
- Otras 1 I 1 1

6.- Sub-Total C.Directos I I I 121.2501
7.- Imprevistos 10% I 1 1 12.1251
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I 1 1 133.3751
-::---::--:--::-:_-::---:--_---:;.;uS;:,::$;...I_I 1 1.011 , 6 1

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR· I ENE I FEB/ MARI ABRI~I~I JULI~I SEPI OCTI Novl DICI T O T A Lr
IPreparac.IAradura 1_1_'_I.k§I_I_I I_I__I_I__I_1 2,5 HTII
'Suelo Rastra 2 I_I ' I_I~I I I_I_'_I__'__I 3,0 HTII
I Tras.sem.I_I_'_I_I--º.t.§'_I '_I_' I_I_' 0,5 HTI'
I Surcadural__I_I_I__'-1LQ/_I_'_'_I_I '_' 1,0 JA I
1Estable- ~,. '_' I_I '-1LQI I '_'_I_'_I_1 1,0 JH I
Icimiento Siembra I__ I I__ I__I~I__I I I I I I ' 4,5 JH I

I Tap~CQ I I I I 1--º.t.§1 I I I I I I 1 0,5JAI
I -:-,,- '-1-1-'-1 O 51-'-1-'-1-1-1-1 0,5 JHI
I CuI,a . I--I----I-I-I~I-¡-sl---I-¡-Ol---I---'----I--I 2;5 JA ,
I Control ~,~I-I-I----I----I-'~I-I~I----l----I---I----I 2;5 JH I
¡Malezas 1a-2a Liml===='=:::' ===='====1 ===:1 ll:Q1 ===: Il2:Ol=:::1 ====1 =:::1=:::1 23,0 JH I
'Control Pulyeriz.I I I I I_·__'~I~I~I~I_'_I 1 6,0 JMEI
I Sanitario" '__ I I I I__I.k.QI~I~I~I_I__I__ 1 12,0 JH I
IFertiliz.1 Guano Minl I I__I~I__I__I~I__I__I_I I 1 2,5 JH I
I Regadío I Riegos 9 1__I I__I-º.2I~I-L.QI-L.QI-L.QI~I_I I__1 4,5 JH l·
, Cosecha I ArranQue ' ' 1__1 1__. _' __' I__ I-L.QI I_'__' 1,0 JH I
I , Trasl.prOO'=I '__'_'_I_I_'_I-L.Q/_'_'_1 1,0 HTII
I I Arra nca I I I I I I I I I 1. OI , I I 1 ,O J A II I '-'-'-1-1-'-1----1-'-'-'-,--, - II , '-'-'-'-1-'-'-·-'-1-'-'----'-'---1
IRESUMEN:Hr.Trac.Impl-'=:::I=:::' 2,51 3. 51 ===:1 ===:1 ===:' l,ol===:I===:I===:' 7,0 HTII
I Jor.Hombre '__I__I I-MI~I~I2J...?118,0'.22I__I~I 1 51,5 JH I

-1 Jor.Animal '__ '__ ' __ I.-L.9I-º.s.,?I-WI__'-L.QI-lz.QI '__'_1 5,0 JA I
I Jor.Mot.Espl__ I '__ ' _1_1~1~1..3..!.21.2.!.21 I__I__1 6,0 JM::i·



(*) VALORACION HoRAS TRACTOR - IJIPLKJIKNTOS

I L A B O R: I BOBAS I VALOR I VALOR
I I I HORA • I TOTAL •

l' Araduras :
I f I
I 2,5 I 1.169,25 I 2.923,1

f
Rastraje$ , 3,0 I 1.171,13 I 3.513,4

I I
I I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

~1 1 I
I rOTAL I 5,5 I 1.170,3 (1) 6.437 (2) I
(1) : promedio
(2) : redondeo



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : PEPINO DULCE

ESTRATO: TODOS

AREA : MEDIA - BAJA

SITUACION : ACTUAL

AÑo :

I MARGEN BRUTO I
1 I

IMARGEN BRUTO $ 122.491 I
I US$ 929,1 I
I I

'Costo Directo $ 105.509 /
IRendimiento: 15.200 kg I
IValor Unitario $ 15 I
IValor Produce. $ 228.000 ,
I I

11US$ = $ 131.841

5.758
3.758
2.000

5.914
1.595
2.715
1.604

30.810
30.375

435

44.460
15.000
28.960

500

8.975,
6. 437 1
1.5061
1.0321,

95.9171
9.592'

105.5091
800.31

1,0
40
2,5

1
1
2

lt
lt
kg

C O N C E P T O UN. I CANT. I P.U. TOTAL
I I $ $

-, I
I I

jorn I 67.5 I 450
jorn 0.691 630,,
kg 150' 25.05
kg 1.000 I 2.0

I
1
I
I
11.595
12 •71 5
, 802

, I
I ,
, I

c/uI15.000 ,
cjsl 724 I
kg' 200 ,

I I
I I
, I

hr I 5.511.170.3
jornl 3' 502

/jornl 3' 344
l' ,
I I I
I I I
l' 1'_1 '__-

* : Detalle al dorso

COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra

2.- Fertilizantes
-Salitre potásico
-Guano

4.- Materiales y Otros
- Esquejes
- Envases
- Flete insumas

,
I .
/3.- Pesticidas

- Metasystox
(* >- Gusathion

- Dithane M-45

5.- Maquinarias-Implementos
, * - Tractor y Equipos
I - Motobomba
I - Jornada animal
, - Otras
16.- Sub-Total C.Directos
17.- Imprevistos 10%
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $
1 U~

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O T A LI
I IAradura '-'-1-'-'-1-'-1-12:51-'-'-1 2.5 HTII
[Pr-epar'ac , !Rastra (2)1--'--'--1--'-'--1-'-1 3,01--1--'--' 3.0 Hrrl
ISuelo ISurcadura 1--'--1--'--'--'--'--'--' 0.51--'--'--' 0,5 JA I
I ,,, '-'-'-1-'-'-'-1-105- - - -_~ --:::..z...:;:1_1_'__' 0,5 JH ,
I IPrep.Es9u.I_I_I_I_I_I_I_I~I_'_I_'_1 3,0 JH I
IEstable- 'Plantacióq__ I__I__ '__I__I__I__I_'~I__'__I_1 6,5 JH I
Icimiento IReplante I I I I , I I I 1--L21 I I I 1,0 JH I
I ICul.Aporc~---r:-q-I--'-I-I--'--I--1 '--1 1,5/--' 2,5 JA I
I 1" ,---r:-q-'-I-'-'-'-'-I- - 1 - -

I I
- - - - - - - - _I_'--:.¡§I_I 2,5 JH I

la.Limpia '__'__1__'__1_·_I I__ I I_I_'~I I 5,0 JH I
I 12a.Limpial~d_I_I_'_'_I_I_I_'_I_I_1 5,0 JH I
IControl Ipulveriz.l-!..z...d-!..z...d--.l..t.-q __I__ I__I__'__'__I__' '__ 1 3,0 JMEI
ISanitario I ". '-b..d-b..d-b..q 1 I I I 1 I I I I 6,0 JH I
IFertiliz.IGuano I~~__I__ I:=I=I==I==I:=I 2,51:='==1:=' 3,0 JHI
/Regadío 'Riegos 24'-b..d-!..z...~-!..z...q--.l..t.-q.-Jh..s-º.z...51 I 1-1...t.Q/ 1 01 1 5/ 1 5' 12,0 JH I
'Cosecha I I I , I--ª..t...d lO,q~q--I--' 1~1~1-=.z..:::1 23,0 JH ,
I I ,-,-,-, I I '-'-'-'-1-1-/ II , '-'-'-'-'-'-1-1-'-'-'-'-'--I I '-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-' II 1 '-'-'-'-'-1-1-'-'-'-'-'-' I
IRESUMEN:Hr.Trac.lmpl----I----I---I----'-I---'----I----I~I----I----I---1 5,5 HT1 1

I Jor.Hombre I 10,9 3,9 3.d 9,d 10,9 5.9==1 3.5111:51 1.01 8.01 1.5/ 67,S JH I
1 Jor,Animal l-L...d_I_I_I_I_I_I_I~I_I__L.5I_1 3,0 JA 1I Jor,Mot.Espl~I~I-h.21 __,_,__ , '_'_1_'_1_' 3,OJMF.,1



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEMENTOS

LABOR

Aradura
~strajes

Surcadura
Cultivadora

HORAS VALOR VALOR
HORA S TOTAL $

2,5 1.169,25 2.923,1
4,5 1.171,13 5.270, Q.
1,5 754,25 1.131,4
3,0 840,00 2.520,0

(1) Promedio
(2) Redondeo



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE :ALCACHOFA
I C O N C E P T O I UN ICANTIDAD I VALOR I VALOR I I MARGEN BRUTO I
I 1 1 I UN .. $ I TOTAL $' 1 ,
, COSTOS DIRECTOS 1-1 I I / ICosto Directo $ 108.304 I
11.- Mano de Obra I I I 1 32.6321 'Rendimiento: 10.000 u I
1 -Corriente IJornl 70,51 450 I 31.7251 IValor Unitario $ la I
I -Tractorista IJorn/ 1,441 630 I 907/ 'Valor Producc. $ 100.000 I
1 -Otra I I I I I I
12.- Fertilizantes I I I 14.7151 IMARGEN BRUTO $ 8.304 ,
, -Guano Ikg 2.000 I 2 I 4.0001 I US$ 63 I
I -Salitre potásico Ikg 300 I 25,051 7.515' I I
I -Superf.triple kg 100 I 32 I 3.200/
I I 1 ,
I , I
13.- Pesticidas I 4.1941
I -Tamarón 600 lt 1 2.590 I 2.5901
I -Dithane M-4S kg 2 802 I 1.604/ 11US$ = $ 131.841
I I I
I I I, I I
14.- Materiales y Otros 31.0001 AREA : BAJA
I -Flete insumas kg 400 2,5 1.0001
I -Esquejes u 10.000 3 30.0001
I I ESTRATO TODOS
I I
I I
15.- Maquinarias-Implementos 15.9171 SITUACION ACTUAL, * - Tractor y Equipos hr 11.5/1.030 11.8451
1 - Motobomba Jornl 4 , 502 2.0081, - Jornada animal IJorn 1 6 I 344 2.0641 AÑo 1, - Otras: , I I I
16.- Sub-Total C.Directos I I I 98.4581
'7.- Imprevistos 10% , I I 9.8461
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 I I 108.3041
I US$ I I / 821,51

* : Detalle al dorso
DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

ACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O T A LI
Preparac./Aradura '-'-'-1-'2":"51--1-1-'-'-1-1-' 2,5 HTII
Suelo IRastraje '--'-'-'-1 3,01-1-1-1-1-'-1-' 3,0 HTI/

-= __ . ISurcadural=:I=:I=='==1 1.sl=='=I=I==I_I_I=L.a",1,,~¡1
Establec.IPlantac. I , I 1 1 5,01 I I , I I , I 5,O-"JHI

'Replante '-1-'-'-'-1 2,ol-I~I-I-I-'-1 2,0 JH/
C=o-n~t-ro~I---ICultivad.I----I----I----I-I----'_r:5I-I----I-I-I----'----, 1,5 HTI'
Malezas /Aporca 1----'----'----I----'-I_r:5I-'-'-'----,---.-'-1 1,5 HTII

ICult.APorl-'~'-I-I-I-I----' 2.01-1~1-1----.--1 6,0 JA 1
I 11 11 I-I~I-I----I-I-'-I 2,01-' 2.0'-'-·' 6,0 JH I

, 11a.Limpial-'-'-'----'-'-'-1 5,01-1-'-'-1 5,0 JH I
12a.Limpial-'-I-I-'-'-'----I----'-1 4.01-1-' 4,0 JH ,

C.sanita~lpulveriz.I----I_r:DI----I-----'----I----'----I_r:01 1.01_r:D'-----'----, 4,0 JMEI
I " ,----, 2.01----'----'----'----,----· I 2.01 2.01 2.0'----1----' 8,0 JH I

~F-er~t~i~Ii~z-.IGuano-Minl-----I----I-----I----I~'----I----I----I~'----I----'----I 2,5 JH I
Regadío IRiegos 2sl~I_r:D'_r:DI_r:oI_r:5I_r:D'_r:o'_r:sI_¡:sI_r:5I_r75I----112.5 JH I
Cosecha ICosecha 1----'-----'----'----1----'-----1----1-----1----110,01 5,01----' 15.0 JH I
LimpFinal/Rastra ,----/----,----,----,----,----'----'----'----I----'-----I-¡:sl 1,5 HTII

IElim.Rastl----I----I~I----I----'----I----I----I----'----I----1 4.0' 10,5 JH ,
1 '----/----'----1----'-'----'----1----1-'-1____.'----1 I
I ,-,----,----,----'----'----'----1----'----1-/-1-' I

~RE~S~UM~E~N~:=Hr.Trac.Impl-----I----I----'----I~I~'----I-----I----'-----I-----'-¡:SI 11,5 HTII
Jor:Hombre 1-O:S1~I-r:oI~I~I~I~110,sl 4,0119.51 6.01 4,01 70,SJH I
Jor:Animal '----1 2.01----1--·--1----1----1----'~1----1~1----1----1 6,0 JA I
Jor:Mot.Espl===:' l,OI===:I===:'===='===:'===:1 1.01 1,01 1,01::::1::::/ 4,0 JMEI



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

LABOR I HORAS VALOR VALOR
I HORA $ TOTAL $
I

Rastreadura I 7.5 1.171.13 8.783,5
Surcadura I 7.5 754.25 5.656.9
Pulverizaciones I 17.0 832.5 14.152.5
Acarreo de productos I 6.0 736.13 4.419.0

I
I
I
I
I
I
I
I
I

~1 I 38.0 33.011.9I TOTAL I I

Promedio 868.74 33.011.9

* : La H.T.!. incluye tractor e implementos



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPEClE : DURAZNOS EN PRODUCCION
I C O N C E P T O I UN. I CANT. I P.U. I TOTAL I I MARGEN BRUTO 1
I I 1 1 $ 1 s I I 1
I COSTOS DIRECTOS 1-1 , I I ICosto Directo $ 142.83;J I
11.- Mano de Obra I I I I 39.6681 IRendimiento:lO.OOO kg /
I -Corriente Ijornl 81,5 1 450,01 3'5.6751 IValor UnitarioS 18 I
1 -Tractorista Ijorn 4,751 630,01 2.9931 IValor Produce. $ 180.000 I
I -Otra I I / I I I
12.- Fertilizantes I I / 26.3541 /MARGEN BRUTO S 37.167 I
I - Guano Ikg 5.000,0 I 2,01 10.0001 I USS 281,9 I
I - Urea kg 280,0 / 41,81 11.7041 I I
/ - Bayfolán lt 15,0 I 310,01 4.6501
/ I I ,, I , I
13.- Pesticidas I I 30.0651
I - Parathión 1.000 lt 13,0 I 1.490,01 19.3701
/ - Polyram Combi. lt 15,5 I 690,01 10.695/ 11USS = $ 131,841
I I 1 I
/ I 1 /
I I I I
/4.- Materiales y Otros I I 7501 AREA : ALTA-MEDIA-BAJA
I - Flete insumos kg 300.0 / 2,51 750/
I I I /, / , I ESTRATO TODOS
I I I ,
I 1 I I
15.- Maquinarias-Implementos I I I 33.012/ SITUACION ACTUAL1 * - Tractor y Equipos 1 hr 38,0 ,

~68,7Ji 33.0121
I - Motobomba /jorn I I I
I - Jornada animal 'jornl I I , AÑo
I - Otras: I I , I I
16.- Sub-Total C.Directos , , I 1 129.849'
17.- Imprevistos 10% 1 I 1 I 12.9841
18.- TOTAL COSTO DIRECTO S , I 1

, 142.8331, US$ I I I I 1.083.41
* : Detalle al dorso

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

¡ACTIVIDADI LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAVI JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O T A LI
I ~astrªje 1.l...:~-'==I.l.á.I==I==11,5 1=='==11,5 1==11,5 1==' 7,5 HTI I
I Control kurcadura Il.a..2..1 __I.l.á.I__I__1l:á'__ I__'J:.á.I__1J:.á.1__1 7,5 HTI I
I Malezas Raspa Matal__ I.z....Q..I__Ik.Q..I_I__'~I_I_'k.§..I_'k..Q..'l1,OJH I
, .. Guano-trasF'_'_'_'_'..wL'_'_'_'_'_'__' 1,0 JH ,
FertJ.1J.z kano Obra J I I , I 2 O I I I , I I '2,0 ·JH II brea 1==1=1==1==1=='~I=='l,O'==1==1=='==' 1:0 JH I
, Control kguipo '__ '__ I__/k.§..'.b.Q.I.l..t..§../__ '..L..Q..I..L..§.Ik.§..I.-ª....Q-'-ª.&.117,O HTI I
Sanitario kano Obra 1__I__I__I.Q&..I..Q.a~I.M..I__ I__I..º.L.§..I..Q¿I..L..Q..I..hQ.1 5,0 JH I
6rtopedia Poda I__ '__I__'__I__ ''&&''.Q.&.'__'__'__ I__'_' 12,0 JH I
I Raleo ~a]eo '__ '__ '__'__ '__'_._1_'__1_/14.0 '__1_114,0 JH
, ~ecolecc 1__1_1_'_1_'_'_1__ '_'_1__122,0 I 22.0 JH
'Cosecha IÁcarreo __'__ '__ I__I__I__'_'_'__I_'__I..2.z.Q.1 6.0 HTI
IRegadío ~ie20s JLJLIJLJLIJLJLIJLJLIJLJLIJLJLIJLJLI~IJLJLI~I~I~113,5 JH
I I /, I I I I I I I I I II I -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1---, I -'-'-'-'-1-1-'-1-'-'-1-'
/ I -'-'-1-1-'-1-'--1-'-----
, I -'-'-'-'-1-,-,-1-,-,-1-1---I I -1-'-'-1-'-'-'-'-'-'-1-'/ I -'-'-1-1-1-'-'-1-'-'-'-'---
'RESUMEN:Hr.Trac.lmp 3,01====' 3,0' 2,5 I 2,0 I 4,51====' 1,01 4,5' 2,5/ 6,0' 9 aO I 38.0 HTI
I Jor.Hombre 2,0.1.22.1~'2dI~IIO,01~1l:.2..1-.L..§.118,71..b.Q.127,OI 81,S JH
I Jor.Animal I I , I I I l. I I I I I JAI Jor.Mot.Esp ==1=1==1==1='=='=='=='==1=='==1==' JME



(. ) VALORACION HO~ TRACTOR-IMPLEMENTOS

=================================================================

IRastr=. • I~:s I V:::~,~: $ IV:':37AL
$ I

I Surcadura I 7,5 1 754,25 I 5.656,9 I
Pulverizaciones 4,0 I 832,5 I 3.330,0 I

1Acarreo de pr-oductos I 4,° I 736, 5 I 2.946,01

I I I I I
I I J I I
I I I I I
I I I I I
I T O TAL' I 23,0 I I 20.716,4 I
1=================================================================

Promedio, 900,7 20.716,4

* La H.T.~. incluye tractor e implementos.



MARGEN BRUTO

AREA : ALTA-MEDIA-BAJA

ESTRATO: MAYORES DE 15 Ha

AÑo :

SITUACION : ACTUAL

11US$ = $.131,841

400
400

12.635
12.635

2,5

900,7

3, S 13.610,0

* : Detalle al dorso

4.- Materiales y Otros
- Flete insumos

ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE :DAMASCOS EN PRODUCCION,--__"""':':":=~===_--_1
I C O N C E P T O I UN. I CANT. P. U. TOTAL 1
I I I s s I
I COSTOS DIRECTOS '--1 I-=Co-s""":"t-o-=D:-:'i-re-c-:"t-o--::S,........T7.................263...-----1

11.- Mano de Obra I I 24.986 IRendimiento: 10.300 kg
I -Corriente Ijornl 51,5 450,0 23.175 IValor Unitario S 15
I -Tractorista Ijorn~.875,O 630,0 1.811 IValor Produce. $154.500
I -Otra I , I
12. - Fertilizantes l' 11. 521 I~MA7":R:O=G==EN~BR~U=T""'O-$~7=7""".2=1=7--1

I - Guano Ikg ~. 500, O 2, O 5.000 I US$ 585, 6
I - Urea Ikg I 156,0 41,8 6.521 I ~

I I I
I I I
I I I
13.- Pesticidas I I
I - Supracid 40 11/. P. Ikg I

I I
I II 1
I I
I I
Ikg I 160,0
I I
I I
I I I
I 1 I

5.- Maquinarias-Implementos I I I 20.716
* - Tractor y Equipos I hr I 23,0 1 20.716

- Motobomba Ijornl I
- Jornada animal Ijornl I
- Otras: I I I

6.- Sub-Total C.Directos I I 170.258
7.- Imprevistos 10% I 1 1 7.025
8.-TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 1 177.283 1
--.."..-----,,~~--=--~---=.;us::.:::$"-I-I--- 1 586,2 1

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

23,0 HTI
51,5 JH

JA
JME

T O T AL
7,5 HTI
7,5 HTI
8,0 JH
4,0 HTI
1,0 JH
1,0 JH
0,5 JH

10,0 JH
1,0 JH

20,0 JH
4,0 HTI

10,0 JH

¡ACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAvl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl OIcl
I IRastraje I===:' 1,51===:11,5 1===:11,5 1===:1===:11,5 1::::11,5 I===:I
1 Control ISurcadura 1__IJ....§'_I~I__Il.....s...1 I__I,WLI IJ..,S..L__I

1 Malezas I~~~~~ural----I-I2'01-1----1-1
2

' 0 1----1-1
2

' 0 I~I~I
Is~~i~~roIMano obral--I--I-I--I--I--I--I--I--I----I~I-I
I . IGuano '----I-I-'-I-'r:o-I-'----I-I-'-'-I
IFert1liz IOrea I-I-I--I-I-I-I---I-I~I-I----'--I

IOrtopedia' Poda 1===:I===: I===:I ===:1===:1 10 ,01===:1===:1==:=1=:::1-1===:1
I - Apuntalad I 1 I I I I 1 I 1 'T;OI I
, Recolecc I-I-I----I-I-I---I---I-'-'-I-~I
,Cosecha Acarreo I---I-I-I---I---I-I---I-I--I----I----I~I

IRegadío Riegos 1~1~11.0 I 0,51 0,51---10,5 I 0,51 0,511,0 '1.0 I 1,5'
I 11·1 I I 1-' , II I 1 I, ,-,-,-,-.'-1-1-'-'--'--1-1---'---
1 ,-,-,-'-'-'-1-1-'-1--1-1-'-1I ,-'-'-·1-'--'-1-'-'-'-1-'-'---, 1----'-1-'--1-1-1-'--1-'-1-'-'I '-1-'-1-1-1-'-'-'-,-·-,-,-,---1 '-'-'-1-'--'-1-'-'-'-'-1-1, 1-'-'-'-'--'-'--- - - - - ---
I

- - - - -- - _I-I~I_I I'........",.....,....~
RESUMEN:Hr.Trac,Impl 13,0 I 13 , 0 I 13 , 0 I I ,~,u I I~I~I

, J or . Hombre '1, 51 1, 5 I 3, O I 0, 5 I O,5 p, O I 2, 5 I O,5 11 ,O I 3, O , 3, O123, 5 ,
I Jor.Animal I , I 1 I I , I ·1 I I I 1
I Jor.Mot.Espl===:I====I====I~'====I====I====I====I====I===='====I====I------~~



(* ) VALORACION HORAs TRACTOR-DlPI.EM:KNTOS

=================================================================
LABOR , HORAS VALOR HORA • VALOR TOTAL •I-- IRastreaciIra 7,5 1.171,13 8.783,5

Surcadura I 7,5 i 754,25 5.656,9 I
I I IPulverizaciones
I I IAcarreo de productos I 12,0 I 736,5 8.838,0 I
I I I
I I I
I I I
I I I

T O T A L: I 27,0 I 23.278,4 I
=================================================================

Promedio, 862,16 23.278,4

* La H.T.l.: incluye tractor e implementos.



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE CITRICOS

I CON C E P T ° I UN.I CANT. I P.U. I TOTAL I I MAR.GEN BRUTO 11

1 I 1 I $ 1 $ I 1 ,
I COSTOS DIRECTOS 1-·1 I I I 'Costo Directo $ 152.445 ,
11.- Mano de Obra I 1 I I 54 101 I 1Rendimiento: 22.000 kg ,
I -Corriente !jornl 115,51 450,°1 51.975 I IValor Unitario $ 35 1
I -Tractorista Ijorn 3 ..375,°1 630,°1 2.126 I IValor Produce. $ 770.000 1
I -Otra I I 1 I , I
12.- Fertilizantes I 1 1 26.431 I IMARGEN BRUTO $ 617.555 I
I - Guano Ikg 2.500 1 2,°1 5.000 I 1 US$ 4.684,1 I
I - Urea kg 420 I 41,81 17.556 , J 1
1 - Bayfo1án lt 12,51 310,°1 3.875 I
1 I 1 I, I 1
13.- Pesticidas I I 33.677
I - Acricid 50 P.M. kg 7,51 2.950,°1 22.125
I - Supracid 40 W.P. kg 11~ 552 11US$ = $ 131,841
I

3,2
1

3.610,0,

I I
I I

4.- Materiales y Otros I I 1.100 AREA : ALTA-MEDIA-BAJA
_ Flete insumas kg 440,01 2,51 1.100

I I
I I ESTRATO : MAYORES DE 15 Ha

I I
I I

5.- Maquinarias-Implementos I I I 23.278 SITUACION ACTUAL
* - Tractor y Equipos 1 hr 27,°1 862,161 23.278

- Motobomba Ijorn I I
- Jornada animal Uornl I I AÑo :
- Otras: I I I I

6.- Sub-Total C.Directos I I I 1138.587
7.- Imprevistos 10% I I I I 13.858
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I I I J 52 445

US$ I I I I 1.156.3
* : Detalle al dorso

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

T OT A LI
7.5 HTI
7.5HTI

15.0 JH
4,0 JH
2,0 JH
3,0 JH

12.0 JH
4.0 JH
4,0 JH

15,5 JH
44,0 JH
12,0 HU

HTI
JH
JA
JMEI



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEJIENTOS

LABOR I HORAS I VALOR I VALOR
I I HORA $ I TOTAL $
I I I

Rastreadura I 7,5 I 1.171,13 I 8.783,5
Surcadura

1
7,5 I 754,25 I 5.656,9

Pulverizaciones 4,0 I 832,5 I 3.330
Acarreo de productos 4,0 I 736,5 I 2.946

I I
I
I
I

20.716,423,0

l~----+--+---;-----~
ITOTAL I

Promedio 900,7 20.716,4

* : La H.T.I. incluye tractor e implementos.



MARGEN BRUTO

2,0
41,8

kg 3,5 3.610,0

kg 160,0 2,5

900,723,0

* : Detalle al dorso

,
I

5.- Maquinarias-Implementos I
* - Tractor y Equipos 'hr I

- Motobomba 'jornl
- Jornada animal Ijornl
- Otras: '1

6.- Sub-Total C.Directos , 1
7.- Imprevistos 10% I I
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $' ,
-:-_=--:,~:---:--:-__u.:;.:S:.::::$:....I__ ' _

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

T O TAL
7.5 HTI
7.5 HTI
8.0 JH
4,0 HTI
1.0 JH
1,0 JH
0,5 JH

10.0 JH
1,0 JH

20,0 JH
4,0 HTI

10,0 JH

23,0
51, 5

!ACTIVIDAD! LABOR I..,!!'!!I FEBI~I~I MAYI.2.!:!!H JULI AGOI SEP!~1..1!QYI DICI
'Control /Rastraje '__I..L.§..I__'.l.áI_I..L.§..I__I__I..1.&'_'..1.&'_1
'Malezas lSurcadura '__I..L.§..I_I..b.§.I__'..l.&'__'__1..1.&'__'..1.&'-_1I ~aspadural__I__I~I__I__I_I~I_._'__I~'_I~1
I Control IEquipo I_I_I_I_'_I_I_I_I_I_I~I_I
!Sanitario IMano Obra I I I I I I 1 , I , , 1.0 I I
[ .. IGuana 1-'-'-'-'-1101-'-'-'-'-1-'rert1l1z 'Urea 1--I--I--I--'--'~I-'--IID!5I-I--I--1

I . 'Poda 1-1-1-1-1-'iOOl-I-I~I-'-'-1
IOrtoped1a IApuntalar.I--I--I--'--'--'~I--I-I--I--llO.I--1
, C h IRecolecc '-'--1----'----'--'--1-'-1--'--'..::...J..:.120.01
I osec a IAcarreo 1--1--'--1--1--'--'--1-'--'--'-' 4 O/
I Regadío IRiegos 11,511.5/1,01 0,5/ 0,5'--' 0,51 0.5/ 0.511.0/1.011:5/
I 1 II 1111-' , 1 l' , ,I I ,-'-'----'-1-'-'----'----'-1-1-'-'---I , ,-'-'----'-1-'-'-'----'-1-1-'-'I I ,-,-,-,----,-,-,----,----'-'-'-1----'---', I I-'-r-'-'----I-'-'-'-,----,-,-,-, I
I , ,----'-'----'----1-'-'-1-'-'-1-'-'
I I ,-1-,----,----1-,-,-,-,----,-,-,-,---1
I , ,-,-'----'----'-1----'-'----'----'-1-'---- IIRESUMEN:Hr.Trac.lmpl====I~I====I~I====I~I====I====I_3.QI====I_Z.Q,~I HTII
, Jor.Hombre '~'~I~I~I~'~I~I~I-l.QI_3.QI~I~1 JH I
I J9r.Animal 1 1_'_' 1 '_' ' , , , , I JA I
I Jor.Mot.Espl I ' '_.__ ' I__ I ' I I__ I__ I==:=' JMEI



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEJIENTOS

I LABOR , HORAS VALOR VALOR
I , HORA • TOTAL'
I ,
I Rastreadura

,
7,5 1.171,13 8.783,5

1Surcadura , 7,5 754,25 5.656,9
Pulverizaciones
Acarreo de productos' 12,0 736,5 8.838,0

Promedio

27,0

862,16

23.278,4

23.278,4

* : La H.T.l incluye tractor e implementos.



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : CITRlCOS

AÑo :

SITUACION: ACTUAL

AREA : ALTA-MEDIA-BAJA

ESTRATO : MENORES DE 15 Ha

I MARGEN BRUTO 11
1 ,
I-=Co-s""':"t-o--:D:-:i-r-ec-:t-o--==$=-1--5--2-.4-4-5--'

IRendimiento: 21.500 kg 1
IValor Unitario $ 35 ,
IValor Produce. $ 752.500 I
I I

11US$ = $ 131,841

IMARGEN BRUTO $ 600.055 I
I US$ 4.551 ,4 /
I /

TOTAL I
$ I

I
54.1011
51.9751

2.1261
I

26.4311
5.0001

17.5561
3.8751

33.677
22.125
11.552

• : Detalle al dorso

4.- Materiales y Otros
- Flete insumas

I C O N C E P T O I UN. I CANT• I P. U • I
I_----,=~~==_::o_---I 1-__1 $ I
I COSTOS DIRECTOS ----1 I I
11.- Mano de Obra 1 I 1
I -Corriente jornl 115,5 I 450,01
I -Tractorista jornl 3,37~ 630,01
I -Otra '1 /
12.- Fertilizantes I I /
/ - Guano kg 2.500,0 I 2,0 I
I - Urea kg 420, O / 41 , el
I -Bayfolán lt 12,5 I 310,0/
/ I I
I / /
/3.- Pesticidas I 1
I -Acricid50P:'M. l xs 7,512.950,01
I - Supracid 40 \I/.P. I kg 3,2 I 3.610,01

/ l ' I
I / 1 I

I I I
I I / 1.100
I kg 440, O I 2, 5 I 1.100
I 1 I
I I I
I 1 I
I / I

5.- Maquinarias-Implementos I I I 23.278/
* - Tractor y Equipos I hr 27, O I 862, HI 23.278 /

- Motobomba Ijorn I I I
- Jornada animal Ijornl I I I
- Otras: I I / / /

6.- Sub-Total C.Directos I I I I 138.5871
7.- Imprevistos 10% / I / I 13.8581
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ / I / / 152.445/
--:-~=---:---:-:~--:---:-- --"U....;;..S$",,---/ / I / 1.156, 3 I

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAYI JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DIel T O TAL
, lRastreadu~ 1,51==1 1,51=='==I..L..S..I-r:::=I ...l....s..l==I.J....,.5.I==1 7,5 HTT
I Control lSurcadura 1..L..§..1 I..w..I__ I__ I..1..áI__I__I~'__I..L..S..I__1 7.5 HTI
I Malezas ~imp.taza 1__IJLJLI IJLJLI __I__I~I I____.IJiJLI IJLJlI 15,0 JH

I .. 'Guano '_'_'_I.A.....Q.I_I_'_I_'_I_'_I_I 4,0 JH
rert1l1za9Urea 1 1JLJlI '_. I I I '_I~I__ I__I I 2,0 JH
I Control IInsec-Aca~JLJlI I~I '__ I I I I I__ IJLJlI 1 3.0 JH
ISanitario IInsec-Aca~.A.....Q.I__I.A.....Q.' I__ '__I I__I__. 1 1~1 ' 12,0 JH
I . IPoda I_I_I_I_I_I_I_'_I_I~'_I_'4,0 JH
IOrtoped1a IApuntaladd __ I__'__I__'__ /..b.Q.I.k.Q..I ' I__I__'__' 4,0 JH
I Regadío IRiegos IJlJiI..w..I~I~'JLJlI~IJLJlI~I~I~I~I..L..S..115,5 JH
/ h IRecolecc /.k.Q..I.k.Q..I.k.Q..I.k.Q..'~'JiJ1'JiJlIJiJlI~I~I~I~144,0 JH
/ Cosec a IAcarreo IJLJlIJLJlI~I~I~IJLJlIJLJlI-iJlI~I~I~I~112,0 HII
I 1 1 I I I I I I I I I I I I I
I I '-'-1-'-1-'-'-'-1-'-'-'-/ II I 1-'-'----.'-'-'-'-1-'-'-1-'-' II I '-'-'-1-1-'-'-1-'-/-.-'-'-' II I '-.-'-'-1-'-'-'-'-1-'-'-'-' II I ,-,-.,-,-,-,-,-,-,----.,-,-,-, I, I '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1 II I 1=='=='='='=='=='=1=='=1==1==1==1 I, RESUMEN: Hr. Trae. Imp I~ I..L..Q.I~ '..L..Q.I.1:.....º-'~ IJ....Q.I J..¿J2J.A....Q.I....J.....Q./...4..JlI...J......Q./ 27 J o HTI I
I Jor.Hombre 1~1~1~111,ol~llO!0113!01~IJiJiI~I~I~h155 JH'
I Jor.Animal I I I I I I I I I , I I I ; JA I
I JOr.Mot.Espl=='====I====I~I====I====I====I====I====I====I====I====1 JMEI



(*) VALORACION HORAS TRACTOR-DlPLEMENTOS

=================================================================
LABOR , HORAS

t
VALOR HORA $ , VALOR TOTAL $ I

I
Rastreadura I 7,5 j 1.171,13 I 8.783,5 I
Surcadura I 7,5 I 754,25 I 5.656,8 I
Pulverizaciones I 8,0 I 832,5 I 6.660,0 I
Acarreo insumos I 8,0 I 736,5 I 5.892,0 I

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

T O TAL I 31,0 I I 26.992,3 I
=================================================================

Promedio 870,72 26.992,3

* : La H.T. 1. incluye tractor e implementos ·



MARGEN BRUTO

AREA : ALTA-MEDIA-BAJA

ESTRATO: MAYORES DE 15 Ha

AÑO:

SITUACION : ACTUAL

11US$ = $ 131,841

* : Detalle al dorso

ESTANDAR DE CULUVO POR HA. - ESPECIE : NOGALES EN PRODUCClON
I CONCEPTO I UN.lcANT. I P.U. I TOTAL T""I--~:-:-==-===:-----

I I I I $ I $ I
I COSTOS DIRECTOS ·'--1 I I I-:;-Co-s-:-t-o-:D:-'-i-re-c-::t-o--=$---"1""1~.OI"l'l!B~5--'

\1.- Mano de Obra I I I 118.191 1Rendimiento: 1.600 kg
I -Corriente Ijorn I 35,0 1 450 115.750 /Valor Unitario $ 90
1 -Tractorista I jorn13.875 1 630 /2.441 IValor Producc. $ 144.000

I -Otra I I I 1 1==:-=::=:---=--=:::---=:-::--_
12.- Fertilizantes / 1 / / 5.000 IMARGEN BRUTO $ 72.915
I - Guano Ikg 12 • 500 1 2 / 5.000 1 US$ 553,0
I I 1 I I 1 _
1 / I 1 1
/ I 1 I I
1 I I 1
/3.- Pesticidas / I /14.440
I - Suprac1d 40 W.P. kg 4 13 •610 14.440

1 I
I I
1 1
I 1
/4.- Materiales y Otros I
I I
I I
/ 1
I 1
I I
15.- Maquinarias-Implementos/ / 26.992
I * - Tractor y Equipos I hr 31 I 870,72126.992
I - Motobomba Ijorn I 1
1 - Jornada animal /jornl 1 I
I - Otras: I I I 1
16. - Sub-Total C. Directos 1 I I 164.623
17.- Imprevistos 10% I I I I 6.462
.18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 1 I 171.085
1 US$ 1_1 1 1 539.2

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

LABOR I HORAS VALOR VALOR
I HORA S TOTAL S
I

Rastreadura I 7,5 1.171,13 8.783,5
Surcadura I 7,5 754,25 5.656,8
Pulverizaciones 8,0 832,5 6.660,0
Acarreo insumos I 8,0 736,5 5.892,0

I
~
I
I
I

: :~ I
I
I
I
I

~1 I
I TOTAL I 31,0 26.992,3 I

Promedio 870,72 26.992,3

*: La H.T.l. incluye tractor e implementos.



MARGEN BRUTO

2,0

• : Detalle al dorso

ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPeCIE : NOGALES EN PRODUCCION
1 C o N C E P T O I UN.I· CANT. I P.U. TOTAL I TI---':':"':":=~=~-"'---I
I 1_1 I $ $ 1I /
I COSTOS DIRECTOS I 1---1 I /':::'Co':":s:":::t"":"o""'";D::"7i""":'re':":c:":::t-o--::$:---7-1-.0-8-5- /
11. - Mano de Obra I I I 18. 191 1 IRendimiento· /
I -Corriente Uornl 35,0 I 450,0 15.}50, IValor Unit~to5~0 kg 90 /
I -Tractorista Ijornl 3, 875 1 630,0 2. 441 1 IValor Produce. $ 135.000 /
I -Otra I I 1 I I ,
12.- Fertilizantes I I 1 5.0001 I:':'MA':":R~G:;:;-EN:;-;:B:-:::R';';:UT:::0::----::$:---6-3-.-91-S-/
, -Guano Ikgl 2.5001 5.000/ I US$ ,, ,r 1 , , --:- 4_84_,8_'

I '1 I ,
, I I 1 I
/ I l ' I
/3.- Pesticidas '1 I 14.4401
/ - Supracid 40 W.P. /kg 1 4,0 3.610,0 14.4401
I I I I IIUS$ = $ 131,841
/ / I I
I I / I
I I I I
/4.- Materiales y Otros / I 1 AREA: ALTA-MEDIA-aAJA1 I / I

I I '1
/ I " ESTRATO: MENORES 15 Ha

I I l '
, I I I

5. - Maquinari as-Implementos I I I 26.9921 SITUACION: ACTUAL
• - Tractor y Equipos I hr 1 31,0 870,721 26.99~

- Motobomba Ijorn' I I
- Jornada animal 'jornl I I AÑO:
- Otras: I I l '

6.- Sub-Total C.Directos , I I 64.62~

7.- Imprevistos 10% " I 6.46~
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I I 71.08~

--:---:=--:--:-::---:--:-_--:U;;:.S$=-,_, ' 539,2 I

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

HTr/
JH I
JA I
JMEI

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O T A LI
I lRastraje 11.5 1==11.51='=11,51==':=11,51:=11.51:=1 7,5 HTI
1 Control ISurcadura 1..l.....2..'__I.b.§..'__I__I.b..§..1__1__1.1.2.1_1.1.2.'__ 1. 7.5·tlTI
I Malezas IRasp.mata 1..L.Q..'__I..h.Q.I_'__'_'_'__I..b.Q.'_I..L.Q.I_' 4,0 JH
, Control IEquipo I__I__I__I I I I_I_I__I~I I~I 8,0 HTI
'Sanitario IMano Obra 1__/__ '__I_I I_I__I__I__ '..Q.2I.-º.z2.I~1 1,5 JH
I ., IAcarreo I_I_I_I_I_I~I_I_I_I_I_'_'4,0 HTI
IFertJ.ll.z a9Guano '__'__'__ I__I__I.b.Q..I__I__I__'__'_'_1 2,0 JH
'Ortopedia IPoda '__ I__ I__ '_'_I.b.Q..I__'__I__I__' I__' 2,0 JH
1 ICosecha 1_1_112,01_'_1_1_1_'_'_1_1_112,0 JH
IRecolecc IAcarreo '__I__I~I I I__I__'_I__'__'__I ' 4,0 HTI
, 'Limpia I_I_I~I_I_I_I_I_I_I_I_I_'4,0 JH
'Regadío IRieeos '.J......§.IJ......~.I.J2.....2.I...Q....2.I...Qá1 '~I~I.Jk.§.'J..&IJ..&'....!.,t21 9.5 JH
I I II I l' ,-, , 11' , ,
I I '-1-'-'-'-'-1-'-'-'-1-'-'---
I 1 1-'-'-'-'-'-'=1-1-1-'-1-1, I ,-,-,-,-,-,-, '-'-'-1-'----
I I '-'-1-'-'-'-'-1-'-'-'-1-1---I I ,-,-,-'-'-'-1-'-'-'-,-,-,I I '-1-'-1-'-'-'-,-'-'-'-1-'--I I '-1-'----'-1-'-'-1-1-'-'-'IREsUMEN:Hr.Trac.lmpl~I----'~I-I-'~I----I----I~I~I~I~13~l-,O~~~
I Jor.Hombre I 2,5/ 1,5/17,51 0,51 0,51 4,01 0,5/ 0,5/ 1,51 1,51 2,5/ 2,01_35~,_0__~
I Jor.Animal '_1_' '_'_,_,_,_,_,_,_, I
I JOr.Mot.Espl I I I_.__ I I I I I I I I---I-----~~



• : Detalle al dorso
DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAvl JUNI JULIAGOI SEPI OCTI Novl DICI T O TAL
'Control ICultivadoIi=:'==11,0 1==1=1 1,0 '-'=:1 1 , 0 1=:1=:1 1 , 0 1 4 , 0 ·3A
'Malezas ISurcadura 1__ '__ ' 0,4 '__ '__' 0,4 '__1__1 0,4'__1__1 0,41 1,6 JA
, ILimp.came~ I , 5,0 I I I 5,0 1 I I 5,0 I I , 5,0 , 20,0 JH
I .. 'Guano ,-,-,-, 8,0 1-1-1-'-'-'-'-'-' 8,0 JH
,Fert1l1z ISalitre I--'--I--I~'----'--'----I~I--'--'----I--'2,0 JH
IC.Sanitar IInsec 1--1--'0:5'--'--'--'--1--'--'--' 0,51--1 1,0 JH
IRegadío IRiegos , 1,5 I 1,5 I 1,5 , 1,0 I 1,0 I 1,0 , 1,0 I 1,0 I 1,5 11,5 , 1,5 , 1,5 I 15,5 JH
IRecolecc ICosecha '5,0' 5,0 13,0 12,0/1,011,0 , 2,012,0 12,01 3,0' 3,0 I 5,0' 34,0 JH
I I ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,, I '-'-1-'-'-'-'-1-1-'-1-'-'---
I , 1-1-1-'-'-1-1-'-'-'-'-'-'
, I '-'-'-1-1----'-'-'-1-'-1-1-'---I , '-'-1-1-'-·-'-'-1-'-'-1-'-'
I I '-'-1-1-1-1-1-'-1-'-'-1-'---
I I '-'-'-'-1-1-1-1-'-'-1-'-', , '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'---I , '-'-'-1-1-'-'-'-,-,-,----,-,
I I '-'-'-'-'-'-'-'-'-1-1-'-1---I , ,-,-,-,-,-,-,-,-'-'-'-1-' _
I -- -1-1-'-/-'-'-1-1-1-'___1 I I 1 . -===
IRESUMEN:Hr.Trac. Imp'-I=:==' I '_' '_I I I I I 1 HTI
, Jor.Hombre l~t~'11,4112,0 '~I 8,4 I 3,0 14,0 I~I~I 5,0112,9 I 86,1 JH I
, Jor.Animal' I '~I . I '~I I '~I ' '~I 5,6 JA I
, Jor.Mot.Esp'==I_I_1 _1_1_1_'_'__1_1_'_' JME·1



PAPAYOS EN PRODUCCION
P.U. I TOTAL MARGEN BRUTO 1

$ I $ I
I Costo Directo $ 127.909 I
I 37.395 Rendimiento: 10.800 kg 1

450,0 , 37.395 Valor Unitario $ 25 I
I Valor Produce. $ 270.000 1
I I
I 46.600 MARGEN BRUTO $ 142.091 I

2,0 I 20.000 US$ 1.077,7 1
25,0~ 25.050 1

310,0 1.550

27.860
3.610,0 18.050
6.540,0 9.810 11US$ = $ 131,841

AREA : BAJA

ESTRATO : MENORES 15 Ha

AÑo :

SITUACION : ACTUAL

2.500
2.5001

I
1
1
1

1.9261
I
I

1.9261
,1

116.2811
11.6281

127.9091
970,2 1

2,5

ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE :
I C O N C E P T O I UN. I CANT •
I '_1 _
1 COSTOS DIRECTOS I I
11.- Mano de Obra I I
I -Corriente Ijornl 83,1
'-Tractorista I jornl
I -Otra I I
12.- Fertilizantes I I
I - Guano Ikg 10.000,0
, - Salitre potásico Ikg 1.000,0
1 - Bayfolán 11t 5,0
I I
1 I
13.- Pesticidas I
I - Suprac id 40 W. P. 11t 5, O
I - Rovral 50 P. M• [kg 1,5
1 1
1 1
I I
14.- Materiales y Otros 1
I - Flete insumas Ikg 1.000,0
I 1
I I
I 1
1 1
15.- Maquinarias-Implementos I I
I * - Tractor y Equipos I br I I
I - Motobomba Ijornl I
I - Jornada animal Ijornl 5,61 344,01
I - Otras I I I 1
'6.- Sub-Total C.Directos . I I 1 I
17.- Imprevistos 10% 1 I I 1
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 I , I
1 US$ 1_1 ' 1

* : Detalle al dorso
DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

T O TAL
4,0 JA
1,6 JA

20,0 JH
8,0 JH
2,0 JH
1,0 JH

15,5 JH
31,0 JH

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAvl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI
I ICultivad 1==1==' 1.01==':=' 1.01:=1:=1 1,01:=1:=' 1,011Control Isurcadural I '~I I I~' I I~I I '~1
IMalezas ILimp.camei_l I I~I I I~' I I~I I '~1

I .. IGuano 1 ' '_I..bQI_' ' 1 1 1 I I 1
IFert111z 'Salitre I I ' I~I I I I l,ol==I=:::':=I===:'
C.SanitaribInsec I I I~I I I I I ' I I~I I
'Regadío I Riegos '~I-wIJ.....§I~I....L..QI....L..QI.-L..QI....L..QI....b..?I....b..?I-h2I-h21
I Recolecc 'Cosecha '~I~I~I~1....L..Q1....L..Q'.-b.QLg.&I-b..QI--bQI.2.r.QI--iLQ'
1 1 1 I 1 I I I , 1 I , 1 I I
, I 1-'-1-'---1-'-'----1---1----'----1-1----1---
1 , '-1-'-1-'-'---1-1----1-'-'---'-1
I I '-1-1-1-'-.-'---1-'---1-'----'-'-1---, I '-1-'-1-'---1-'-'-'-1----1-1-'
I , ,-,-'-'-'-1-1-'-'-'----,-,-,---I I '-'-1-'-'-'----,-'-'-'-1-'-' 1I I ,-,-,-,-,-,-,-,-,----,-,-.-1-' II I ,-'-'-'-1-'-'-'-1-'----'-'-, II I ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, II I '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-1-'-' II , '-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'-'-' IIRESUMEN:Hr.Trac.lmpl----'----'----,----,----,----,----,----,----,----,---,----, HTII
I Jor.Hombre I 5,5/ 5,5/ 11,4/ 12,0/ 2,0/ 8,4/ 3,01 4,q~~5j-s;-q 11,~ 83,1 JH ,
I Jor.Animal '----I----I~4j_I_I--2:!...4j_1 /-r;-4/----I----'--r;"4/ 5,6 JA I
I Jor.Mot.Espl ' ' , I ' '_'===:'===:'===:I===:I===:I JM~I



(41 ) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

L A B O R HORAS VALOR
HORA $

VALOR
TOTAL S

Rastreadura
r Surcadura

Pulverizaciones
Acarreo

7,5
7,5
8,0

10,0

1.171,13
754,25
832,5
736,5

8.783,5
5.656,9
6.660,0
7.365,0

28.465,433,0

lr-------+--r----;----~
ITOTAL I

Promedio 862,58 28.465,4

• : La HTI incluye tractor e implementos.



E5TANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : PALTOS EN PRODUCCION
I C O N C E P T O I UN. I CANT. I P.U. TOTAL I I MARGEN BRUTO 1
I I I I $ $ I I I
I COSTOS DIRECTOS 1-1 I ./ ICosto Directo $ 128.157 1
11.- Mano de Obra I I 1 34.5491 IRendimiento:9.000 kg I
I -Corriente Ijornl 71,0 I 450,0 31.9501 IValor Unitario $ 56,25 I
I -Tractorista Ijornl 4,1251 630,0 2.5991 IValor Produce. $ 506.250 I
I -Otra I I I I I I
12.- Fertilizantes I I I 25.200' 'MARGEN BRUTO $ 378.093 I
I - Guano Ikg ~.500,0 I 2,0 5.0001 I US$ 2.867,8 I
I - Urea Ikg 250,0 1 41,8 10.4501 I I
1 - Sulfato de potasio Ikg 125,0 I 47,0 5.8751
I - Bayfolán lIt 12,5 I 310,0 3.8751
I 1 I I
13.- Pesticidas 1 21.8931
1 - Acricid 50 P.M. kg 3,75 12.950,0 11.0631
I - Supracid 40 \I/.P. kg 3,0 13.610,0 10.8301 11US$ = $ 131,84/
1 I I
I I I
I 1 I
/4.- Materiales y Otros I 6.400' AREA : ALTA-MEDIA-BAJA
I - Puntales kg 100,0 I 54,0 5.400'
f - Flete insumos kg 400,0 2,5 1.0001

I ESTRATO : MAYORES 15 Ha
I
I

5.- Maquinarias-Implementos 28.4651 SITUACION : ACTUAL
* - Tractor y Equipos hrl 33,0 862,58 28.4651

- Motobomba jornl I I
- Jornada animal Ijornl I I AÑo :
- Otras: I I I I

6.- Sub-Total C.Directos , I I 136.507'
7.- Imprevistos 10% I I I 11.6501
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I I 128,1571

US$ '-' I 972,] I
* : Detalle al dorso

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR· I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O TAL
I lRastreadur/ 1.51==I-l....~..I==I==I1.5 1=1==11.5 I==I...L.~..I=I 7,5 HTI
I Control ~urcadura 1~__I..L..2..I__I__I.1..&.I_I__'..!áI__I..!áI__1 7,5 HTI
I Malezas [imp.tazas' ljLJLl__ljLJLl__I '~I_I__IJLJLI_IJLJtI 15,0 JH
I .. iGuana I.:--I_'_I...J.....Q..I_I_'_'_I_I_I_'_' 3,0 JH
¡Fert11:lza9Úrea potasl~ I__I__I__I__ '..Q.á.I__'..Q.á.I_I.Q.áI__1 2,0 JH
I Control IInsec-Acaí4 __ '__ I__I.LQ.I_I__I__I__'__I..L.Q..I_I_' 2,0 JH
ISanitario IEQuipo I_I__I__I~I__I I_I__I__I~I__I_I 8,0 HTI
I . IApuntaladd I_I_'_I_I I_I.bQ.12...Q..I.~Q.'_I_1 6,0 JH
IOrtoped1a /Poda 1 '__I__I"'--Ik.Q..I '_I__'__'_,__,_, 2,0 JH
, , IR i eeos ,=.:i::Jl.L.Q..I..1.LQ.I.l......QJ.L..Q-' ...! .•.º..I..l.....Q.I..L.Q...I..L.Q.../..LQ.I..LQ.I...L..Q..1 12, O JH
,Regad1o ICosecha 1~..5....Q.I..5....Q.'...J....Q.I__ I__I_I__I__I__ I~'..2....Q.' 29,0 JH
IRecolecc. IAcarreo 1~..2....Q..'.2.•.Q.I..l.....Q..1 I I I , I 1...L..Q..1kQ.1 10.0 HTI
I I I I I 1 '-'-'-'-'-1-' I I
I I 1-1-'-1-1-·-1-'-'-'-'-'-'-'---I I 1-'-'-1-'-'-'-'-'-1-'-'-'/ I 1-'-1-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'---
I I '-'=='-'=='-'-'-'-'-'-'-'-1I , 1-' ,-, '-'-'-1-1-'-1-'-'---, I '-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'I I '-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1--IRESUMEN:Hr.Trac.lmpl-s:-q~15":"OI""5;'O'--'3;01--'--'3:014,0 I 4,012;'0/ 33,0 HTI
I Jor.Hombre 1--g;-~"9;016:0111,O/3;"OIT;'OI4"':51 3,0 I~I 7,0 I 4,5 I 9,0 I 71,0 JHI Jor.Animal '----1-'-'-'-'----'-'-1-'-1-'-' JA
I Jor.Mot.ESpl===='====I===='~I====I==I====I====I===='=='=='==1 JME



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEMENTOS

I LABOR HORAS I VALOR I . VALOR

I I HORA $ I TOTAL $
I I I
I I I

t
Rastreadura 7,5 I 1.71,13 I 8.783,5
Surcadura 7,5 I 754,25 I 5.656,9
Pulverizaciones 8,0 I 832,5 I 6.660,0
Acarreo 10,0 I 736,5 I 7.365

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

~
33,0

I I
T O TAL I I 28.465,4 I

Promedio 862,58 28.465,4

* : La H.T.!. incluye tractor e implementos.



AREA: ALTA-MEDIA-BAJA

ESTRATO : MENORES DE 15 Ha

SITUACION : ACTUAL

AÑo :

11US$ = $ 131,841

6.400
5.400
1.000

25.200
5.000

10.450
5.875
3.875

21.893
11.063
10.830

34 549
450, O 31. 950
630,0 2.599

P,U. TOTAL
$ $

3,75
3,0

• : Detalle al dorso

eS1ANúAR DE CULTIVO POR HA. - ESPeCIE : PALTOS EN PRODUCCION
C o N C E P T o I UN. 1 CANT .1 TI--~M:-:-:A:"::R::::G-:=:EN:-:-::B"::"RU:-:::T=-::O~--'

1_1 I I 1
--=CO=-::S~T-=:OS~D=IR=-::E=CT=O"""'S~--I 1---1 ICosto Directo $ 128.157 I
1. - Mano de Obra I I I IRendimi ento: 8.200 kg I

-Corriente Ijornl 71,0 I IValor Unitario $ 56,25'
-Tractorista Ijornl 4,12S IValor Produce. $ 461.250 I
-Otra I I I , I

2.- Fertilizantes I I IMARGEN BRUTO $ 333.093 I
- Guano Ikg 12.500,0 2,0 I US$ 2.526,5 I
- Urea Ikg I 250,0 41,8 I I
- Sulfato de potasio Ikg I 125,0 47,0
- Bayfolán lIt I 12,5 310,0

I 1 I I
/3.- Pesticidas r I I 1
I - Acricid 50 P.M.. Ikg I 2.950,01I - Supracid 40 W.? Ikg 1 3.610,01
I I I I
I I I 1
I I I 1
14.- Materiales y Otros I 1 1
, - Puntales lu I 100,0 54,01
I - Flete insumos Ikg I 400,0 2,51
I 1 I 1
I I I I
I 1 1 /
15.- Maquinarias-Implementos' I I 28.465
1 • - Tractor y Equipos I hr I 33,0 862,5$ 28.465
1 - Motobomba Ijornl I 1
I - Jornada animal Ijornl 1 1
I - Otras: I I 1 I
/6.- Sub-Total C.Directos 1 I 1 116.5071
17.- Imprevistos 10% 1 I 1 11.6501
'8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I 1 128,1571
1 US$ 1_1 1 972.1 I

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEB/ MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O T A LI
IC 1 1Bastread.I-L,5'-'-L,5'-'-I...J...,5I:='-I....l...SI=:=I...J...,5I-' 7,5 HII I
IMo~tro ISlIrcadural-L,5'='-L,5'==I=I...J...,5I__I==I....l...SI_I...J...,5I:=' 7,5 HII I
I a ezas /I.imp taza!_I-a..a I_ I-3...Q'_I_I-3..Q/_I_I-3..QI_I-3...Q115,O JH 1
I ,. I Guano 1_'_'_I-3...QI_I_'_I_I_'_I_I_1 3,0 JH I
I Fertl.ll.z 'llrea-potal....o...sI_'_I_I_'_/....o...sI_I-0...5I_I-0..5'_1 2,0 JH I
I Control 'InseC-Acaf_'_I_I-l....D'_I_I_I_I_'....l...OI_I_' 2,0 ,rH I
I Sanitario/Equipo '_I_I_I~I_I_'_I_I_I-4.,.OI_I__1 8,0 HTI I
1 . I Apuntaladl_I_I_I_'_I_I_'..2..0I..2..0I.2...0'_'_' 6,0 ,rH ,
10rtopedl.al poda 1__1 1_'_1.2...01_ 1_ '_ /_ /_ 1_ '__1 2,o,rH 1
I Regadío I Riegos 1-l....D1-l....D1--L.O'--L.OI--L.OI--WlI-l...DI--L.O'-.~......QI...1..!lI--WlI-l...D"2,O ,rH I
I 'CoseCha 1-A-O/--5...DI--5...D'.....3..-0I_I_I_I_/_'_I-a..oI.....s...o129, O ,rH ,
IRecolecc I Acarreo I ~ 01 ~ 01 ~ 01 , ni I , I I I 1, 01 ~ 0 11 0 , 0 HTI I
I ,- --- I-I-'-I~'-I-I-I-I-I-I-r-'"....... I--·- --- ,I , '-'-'-'-1-·-1-'-1-'-'-'-1-' ,
I , '-'-1-'-1-1-1-'-/-1-'-1-' ,
I 1 '-1-1-1-'-'-1-1-'-'-1-'-' I
1 I 1=='-'-'=='-'-1-'-/-'-'-'-' I
I I I 1-'-.-' 1-'-1-1-1-'-1-1-' ,
I I '-'-'-'-'-1-'-1-'-/-'-'-I I '-'-'-'-'-'-'-1-'-1-'-1-1.

1'RESUMEN:Hr,Trac,Impl~I~I~I~I===='~'===='====I~1-A.D'~1-2.Q133,Q HTI/
I Jor.Hombre 1-9....51-9....01.....D...OI..u....oI~I~I~'~I---3....5I-L.OI--4....5I-JL.QI71o JHI
I Jor.Animal '_'_'_'_1_'_'_1_/_1_1_1 l' JA I
I Jor,Mot,Espl_'_' '_.__I_'_'_' I I I '----1 JMEI



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLENENTOS

I LABOR HORAS VALOR I VALOR
I HORA S I TOTAL $
I II Rastreadura 6 1.171 ,13 I 7.026,8rSurcadura 6 754,25 I 4.525,5

Pulverizaciones 15 832,5 I 12.487,5
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

~I
TOTAL 27 I 24.039,8 I

Promedio 890,37 24.039,8

* La H. T.I. incluye tractor e implemento.



6,0

P.U. TOTAL I MARGEN BRUTO ,
$ $ I 1

ICosto Directo $ 175.087 I43.976 IRendimi ento: 6.500 kg I450,0 41.850 IValor Unitario $ 84 I630,0 2.126 IValor Produce. $ 546.000 ,
I I44.034 IMARGEN BRUTO $ 370.913 1

2,0 6.000 I US$ 2.813,3 1
41,8 12.540 I I
74,0 11.544

310,0 13.950

19.800
3.300,0 19.800

11US$ =$ 131,841

4.- Materiales y Otros
- Postes
- Alambre
- Envases
- Flete insumos

27.320 AREA : BAJA
30,0 3.000

154,0 770
32,0 20.800 ESTRATO : MAYOR 15 Ha
2,5 2.750

24.040 SITUACION ACTUAL
870,31 24.040

I I
I I AÑo
/ /
I 159.1701
I 15.9171
/ 175.087/
/ 1.328.0/

• : Detalle al dorso
DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

HTI/
JH I
JA I
JME'

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DIcl T O TAL

~
I ontrol ~astreadu~----I----I~'----I----I~'----I----/~/----I----'~I6,0 HTI

~urcadura I----I----I~I----I----I~I----I----I~I----'----/~I 6,0 Rtl
alezas ~imp.taza I 3,0 1===:1 ===:1 3,0 I===:I===:' 3,0 I===:I===:' 3,0 I===:'·~I12,0 JH

~ertiliz IGuano I ' I IJLJLI I ' '_I ' I_' I 3,0 JHr 'Mineral I I~I I I~I '~I I '_I~' I 2,0 JH
i-:::'c~on-t:-r-o-:-l-~IA~p~h~·cc..:::a~c-:-io::-·" I2J.Q.I I.1J.Q.' I2.z..Q..I I I.~&.I_'~1 115, O HTI
ISanitario IMano Obra I I~I I~I I~I I I~I I~I I 5,0 JH
'Polinizac I 12J.Q.12J.Q.1 ' I ' I I I. I '~I~1 14,0 JH
IRegadíos IRiegos I~'~I~I~I~'~I~I~I~I~I~IJLJL'15,0 JH
IRecolecc ICose-embalJ ' 1 1 1 1 1 ·_1 ..7..,..2..1.1..1.9.. no, O IL ..Q..I2..JLI 36, O JH
IFruta 'Emparronad I I ' 'JLJLljLJLl I I ' I I 1 4,0 JH
10rtopoediá Poda 1...b.Q1 I I I I I , I I I I I 2,0 JH

I I '-'-'-1-1-1-'-1-1-1-1-' _I ,-,-,-,-'-'-'-1-'-'-'----1-', '-'-1-'-'-1-'-1-1-1-1----'-1---
I 1-'-'-'-'-'-1-'-'-1-'-'-' _I '-'-1-1-'-'-'-,-,-,-,-,-, _
, '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-1--·
I '-1-1-'-1-,-,-,-,-,-,-1-1---____-, '-'-'-'-1-1-'-'-'-1-'-'-'

RESUMEN:Hr.Trac.lmpl====1 3,0/ 3,0' 3,0' 6,01==:='===='====1 6,01===:' 3.0 I 3,0/-2-7-,0-------
Jor.Hombre 1~1~1~1~'~1~1~1~1~114,5/14,0110,5 I 93,0
Jor.Animal ' '_1_1_' ' 1_1_'_'_1_1 ,.....:::.=............--:.-:--
Jor.Mot.ESp' I I_' I I I__I I_I I_I===:I ~__



(tt) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLENEH'l'OS

I L A B O R I HORAS VALOR VALOR
I I HORA • rorAL •
I II Rastreadura I 6,0 1.171,13 7.026,8rSurcadura I 6,0 354,25 4.525,5

Pulverizaciones 15,0 832,5 12.487,5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I f1 I

I TOTAL I 27,0 24.039,8 I
Promedio 890,37 24.039,8

tt : La HTI incluye tractor e implemento.



ACTUAL

MENORES 15 Ha

BAJA

MARGEN BRUTO .-

AREA :

ESTRATO

AÑo

SITUACION

/1US$ = $ 131,84'

22.520
3.000

770
16.000

2.750

2,0
41,8
74,0

310,0

450,0
630,0

30,0
154,0
32,0
2,5

3.300,0

I TOTAL I I
I $ I I

-..:::.-- - --, 1;;-C:-:os:-:;t::-::o~D1.;-:·r::-::e-:"c~to:---:;;$--'1'-::6~6~.::::-:83::-::7=--
41.276 1 'Rendimiento: 4.800 kg
39.150 I IValor Unitario $ 84
2.126 I IValor Produce. $ 403.200

I I
44.034 I I~MAR~G~E~N-:B::-;:R~UT=O--=$--'~~""""'-
6.000' , US$

12.540' , _
11.544 1
13.950 ,,
19.800 ,
19.8006,01t

.. : Detalle al dorso

E5TANDAR DE CUl.TIVO POR HA. - ESPECIE : CHIRDtOYO EN PRODUCCION
I C O N C E P T O I UN.I CANT. I P.U. ~-----::~=~==----,
I I I I $ ,
I . COSTOS DIRECTOS --1---' I'1.- Mano de Obra l' ,
1 -Corriente jornl 87,0 I ,
I -Tractorista jorn' 3,37~ ,
I -Otra I I I
12.- Fertilizantes I I 236.363 I
, - Guano kg 13 •000, O , 1. 972 ,8 ,
, - Urea kg 300,0' I
, -Terrocate (NPK) kg 156,0 I
I -Bayfolan l,t 45,0,
/3.- Pesticidas
, - Furadan 4F
I
I /
I I
I ,
14.- Materiales y Otros I
I - Postes I u 100,0
I - Alambre I kg 5,0
I - Envases / u 500,0
/ - Flete insumos I kg 11.100,0
I I I
'5.- Maquinarias-Implementos 1 I 24.040
, .. - Tractor y Equipos 1 hr I 27,0 890,371 24.040
I - Motobomba" Ijornl I
I - Jornaaa animal Ijornl /
, - Otras: I I I
16.- Sub-Total C.Directos I I 1151.670
17.- Imprevistos 10% 1 / I 15.167 1
/8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I / / 166.837 ,
I US$ I ' / 1.265,51

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENEI FEBI MARI ABRI MAvl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O TAL
'Control IRastreaduIj=='==' 1,5/==1==' 1,5/=='=1 1,51==1==1 1,5' 6,0 HTI
'Malezas ISurcadural __I__I~I__I__I~I__' I~I__I I~/ 6,0 HTI
I /Limpia Ta~ 3,0 I I / 3,0 I I I 3,0 I I I 3,0' I I 12,0 JH
, .. IGuano '-1-'-' 3,0 '-'-'-1-'-1-'-1-' 3,0 JH
IFer t 1.11. z . IMineral '----1 0,51----'----' 0,51----' 0,51----1----1----1 0,5 '----1 2,0 JH
IContro1 IAp1icacióq===:' 3,0 1===:1 3,01===:' 3,01===:'===:1 3,0 1===:1 3,0/===:1 15,0 HTI
ISanitariolMano Obra' I~I I~I I~' I I~I I~I ' 5,0 JH
IPolinizacl '3,0/3,01 I I I I , , I 14,014,0114,OJH
IRegadío /Riegos 1l:5lwll;Oll;Oll;Ol-r:o/~ll;Oll:5Il:5Il:5'wl15,0 JH
IRecolecc ICose-emba~----I----'----I----I----I----I----16,01 6,01 8,01 6,01 4,01 30,0 JH
IFruta IEmparronad----I----I----'----I~12,0'----'----, ,----, ,----, 4,0 JH
/Ortopedia/Poda 1 2,01----'----1----'----'----'----'-1----1----'----1----' 2,0 JHI 1 I '-'-'-'-'-'-1-1-'-'-'-'I I /-.-'-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1---I I '-1-'==1-1-1-1-'-'-1-'-1-' /I I '-1-' '-'-1-'-'-'-1-'-'-'I I '-1-'-'-1-'-1-1-'-'-'-1-,---1
I I 1-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'-'-' ,, I '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-'-·-,-, I, , '-'-'-'-'-1-'-'-'-1-'-'-" ,
IRESUMEN:Hr.Trac.Impl===:' 3.01 3.01 3.01===:1 6.01===='===:1 6.01===:' 3.0' 3.0/ 27.0 HTI/
I Jor.Hombre 1~1~1~1~1~1~1~1~'~112.5113.01~187.0 JH I
, Jor.Animal I I I I I I , I I I I I I JA I

1 Jor.Mot.Espl===='====I====I~I====I===='===:I====I===:I_I===:'====' JMEI



MARGEN BRUTO

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

1.500,0
300,0

AREA : ALTA - MEDIA

ESTRATO: TODOS

AÑo :

SITUACION: ACTUAL

11US$ : $ 131,841

8.484
4.800
3.684

13.940
1.500

11.440
1. 000 1

I
I

4. 4 72 1
I
1

.4. 472 1
1

64. 681 1
6. 468 1

71.149'
539,7 1

344,0

kg
kg
kg

5,0
11.000,0

400,01
I
I
I

hr I
jorn ,
jornl 13,0'

I I
I ,
I I
, 1

_1 '__---
* : Detalle al dorso

COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra

2.- Fertilizantes
_ Guano
_ Salitre sódico

,
13.- Pesticidas
I - Azufre seco
I - Cotnión Methyl
I
I
I
14.- Materiales y Otros
I - Amarras
I - Flete interno
, _ Flete insumos

I,
15.- Maquinarias-Implementos
1 * - Tractor y Equipos
I - Motobomba
I - Jornada animal
, - Otras
16.- Sub-Total C.Directos
17.- Imprevistos 10%
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $
I US$

T O T A LI
4,0 JA
4,0 JA
3,0 JA

16,0 JH
1,0 JA
4,0 JH
1,0 JH
2,0 JH
0,5 JH
7,0 JH
4,0 JH
7,0 JH
1,0 JA

12,0 JH

13,0
66,5

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI
I ~bertura '-1-'-'-1-1 2,0'-1-1"'2;01-'-1-1

~
1 ~ncamello I-I-'-'-I-I-I"UI-I 2,01-'-'-'

~~~~~s ~astreo 1===:1 ====1 ===:' ===:'===:I===:' 1,01===:1===:1-1-0'::::1 1,01
~aspas hil'_I_I_I_I_I_'_1 8,01_1 8,0� 1_1

, Surcadura , I I 1 , I I 1 1 I I I 1,01
'Control kzufre 1-r:o'--'--'--I--I--'--'--'--11:01-r:D1--r:D1
Eanitario ~nsecticidl--'--I--I--I--I----I--'-I--'0,5'--' 0,51
~ .. tuano I-I-I-I-I-I~I-I-I-I---I----I-I
fert1l1zacSalitre 1--1--1--1--1--1--'----1--1 0,51--1--1----1

. foda I-I-'-I-I-I~I-'-I-I----I----I----I
prtoped1a ~marra I--'--I--I----I--I--'~I--I--'---'----,-,
I k::orta '-'-·-1701-'-'-'-'-'-'---1-'----'
fosecha ~carreo I--'--I~I----I--I----I--I--'--I--'-'----I
lRi=-e-g-a-:'d-:-io----iIR::i:-"'e;;;;..go;;..;s::..::;..--'-l-,51-1-,S, 1: 01-0-,51-0,-51-0,-51-0,-51-0,-51 1,01-1-,-51-1-,-51-1-,-51
, I II1 I 11-' I , '-1-1 I
I , '-'-1---1-1-1-'-'-1-1-1--'-1---, I '-'-'-'-1-'-'-'-'-'-1-1-', I '-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'---'I 1 1-1-'-'-'-'-'-'-1-'-1-1-' I
I I ,- -1-1-'-'-'-1-'-'-1-'----1 I
IRESUMEN:Hr.Trac.Impl----I----,----'----I----'----'----'----I----I----'----1-1 HTII
, Jor.Hombre , 2,5 1,51 9.d 0,51 0,5111,51 7,51 8,5' 5,5112,0' 2,51 5,01 JH ,
I Jor.Animal 1__I__I.-L-a I I~IJa...OI__ I~I_L..Q'__'...bQ1 JA I
I Jor.Mot.Espl_I__I 1 1__. 1_'_1 1_1_' ' ' JM~I



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - mPLElmNTOS

35.957,942,0

I HORAS VALOR VALOR
I HORA $ TOTAL $
I
I 7,5 1.171,13 8.783,5, 7,5 754,25 5.656,9

4,0 736,5 2.946,0
17,0 832,5 14.152,5
6,0 736,5 4.419,0

, Rastrajes
,r Surcadura

Transp. guano
, Pulverizaciones
, Acarreo,,,,,,,,
1f----------+------+----+----~
'TOTAL ,

'LABOR,,

Promedio 856,14 35.958

* : La H.T.I. incluye tractor e implementos.

* roNTROL SANITARIO - PESTICIDAS

=======~====================================================================

Epoca Tratamiento

a) Invierno
b) Brote (15 cm)
e) Floración (Inicio)

d) Plena Floración
e) Pinta
f) Según población

(pulgones o pseu
doccocus)

Producto Dosis/ P.U. P.Total
Ha $ $

Dinitrocide (lt) 7,5 673 5.058
Azufre seco (kg) 25,0 48 1.200
Azufre mojable(kg) 30,0 135 4.050
Captan 80% (kg ) 3,0 1.264 3.792
Benlate 50% (kg) 1,5 4.040 6.060
Cotnión 50% (kg) 1,2 1.950 2.340
Azufre seco,.. (kg) 30,0 48 1.440
Azufre seco (kg) 30,0 48 1.440
Tamarón 60 (lt) 1,0 2.590 2.590

T O TA L 27.960
===========================================================================



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE VID PISQUERA (PARRON EN PRODUCCION (4x4»
I C O N C E P T O I UN.I CANT. I P.U. TOTAL I I MARGEN BRUTO I
1 I I I $ $ I I /
I COSTOS DIRECTOS 1 I I I 1Costo Directo $150.762 I
11.- Mano de Obra I I I 33.008 I IRendimiento: 25.000 kg /
I -Corriente 'jornl 66,01450,0 29.700/IVa1orUnitario$ 12 1
I -Tractorista /jornl 5,251 630,0 3.3081 IVa10r Produce. $300.000 /
1 -Otra 1 / I I / /
12.- Fertilizantes 1 / 12.080 I IMARGEN BRUTO $149.238 1
I -Urea I kg 200,0 I 41,8 8.360 1 I US$ 1.132,0 I
I -Bayfolán lIt 12,0 1 310,0 3.720 I / I
, 1 I I
I I I I
/ 1 1 I
/3.- Pesticidas I I 27.960 I
/ * - detalle al dorso I / 27.960
I I 1 11US$ = $ 131,84/
/ I I
I / /
/ I I /
/4.- Materiales y Otros I I I 28.050 AREA: ALTA - MEDIA
, - Amarras 1 kg 5,0 I 300,0 I 1.500
I - Flete interno I kg 125.000,0 I 1,041 26.000
I - Flete insumos I kg I 220, O I 2,5 I 550 ESTRATO: TODOS
I I I / I
I I I I I
/5.- Maquinarias-Implementos I I I I 35.958 SITUACION: ACTUAL
I * - Tractor y Equipos I hr I 42,0 I 856,141 35.958

- Motobomba Ijornl I ,
- Jornada animal Ijornl , , AÑo :

/ - Otras: I I , /
/6.- Sub-Total C.Directos I I , I 137.056
\7.- Imprevistos 10% I / / I 13.706
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $" I , 150.762
I US$' I I I 1.143. 5

* : Detalle al dorso
DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

42,0

T O T A LI
7,5 HTI
7,5 HTI

20,0 JH
4,0 HTI
1,0 JH
2,0 JH

17,0 HTI
5,5 JH
8,0 JH
6,0 JH

10,0 JH
6.0 HTI

13.5 JH

66,0

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEal MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI

/control IRastrajesl 1.5'===:' 1.51===:'===:1 '1.51==::/::::1 1.sl==::1 1.5'===:'
1M 1 ISureadura 1...1.á/ 1...1.áI I '-l.r..§.I_' I....l.a&1 I....l.a&1 ,
, a ezas IRaspar mat ~ 5.01 1::::1====1 1~1====1 1 5.01 ' 5.01
/ ITr.guano 1 1 1 1_1 1~1_1 1 ' I / 1
/Fertiliz IMaDa Qbral J I I ' I~I I I I / I_1
I IUrea ' ' I ' '__ ' I I..MI..M'..MI...Q....§' I
IContro' IEQuipo I~I I ' ' ' I~' ' I~I~I~I
ISanitario/Mano Qbral~I I I I ' /..MI ' /~I~I~/
I . 1Poda I I I I , I 8 O, 1, I I I , I
10rtoped~alAmarra I----I----I----I----I----I~'~I----I----'----I----'----I

I IGort; 1-1-líOOl-I-I----I~I-I-'=='----I----1
ICosecha I I----I----I~I-I-'----'-I----I-I '-'-1Acarreo ~ ____

1'::""Re-g-ad-::'í-o-, B j egos 1'..2...01~ 1--l..,.Q1-0..51~ 1--0...5'-Jh~ '-Jl~ 1-l..,.QI~1-2....01....2....Q I
I I I I I I , I I , I I I I II , ,-,-'-'-'-1-'-'-'-'-'-1----'--I , '-1-'-'-'-1-'-'-'-'-'-1-'I I ,-,----,-,-,----,-,-,-,-,-,-,----,---
I I ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,----,-,
I I '-1-1-,-1-'----'-1-'-'-'-'-1-'--I 1 ,-,-,-,-,-,----'-'-'-1-'-'-' /
IRESUMEN: Hr. Trae. Imp I-fi..-O1==I--.!L..Q1=I==, 7, OI-L..QI = 1--3...01 3, o'-.JL.O/ 3, o/ HTI I

Jor.Hombre 1-3.D1~1~1~1~1~1~'~I~I~I~I~' JH I
Jor.Animal I 1 I I I I I I I I I I ,1 JA I

JOr.Mot.Espl===:I====I====I~I====I====I====I====I====I====I====I====1 JMEI



* CONTROL SANITARIO (*) Pesticidas
==================================================================
Epoca Tratamiento Producto Dosis/ P.U. P.Total

Ha $ $

a.- Invierno Dinitrocide (lt) 7,5 673 5.048
b.- Brote (10-15 cm) Azufre seco (kg) 25,0 48 1.200
c.- Floración (inicio)Azufre mojable (kg) 30,0 135 4.050

Captan 80% (kg) 30,0 1.264 3.792
Benlate 50% (kg) 1,5 4.040 6.060
Cotnión 50% 1,2 1.950 2.340

r
d.- Plena Floración Igual a "c"
e.- Pinta Azufre (kg) 30,0 135 4.050

Captan (kg) 3,0 1.264 3.792
Benlate (kg) 1,5 4.040 6.060

f.- Según Población
(pulgones - pse~

dococus) Tamarón 60ú(lt) 1,0 2.590 2.590
(2 aplicaciones)

T O TAL 57.814
=================================================================.

(*) VALORACION HORAS TRACTOR - mPLKJ:m:NTOS

I LABOR HORAS I VALOR VALOR

I I HORA $ TOTAL S
I I
I Rastrajes 7,5 I 1.171,13 8.783,5

Surcadura 7,5 I 754,25 5.656,9
Transporte guano 4,0 I 736,5 2.946,0
Pulverizaciones 17,0 I 832,5 14.152,5

15,0 I 832,5 12.48i~5

Acarreo 10,0 736,5 7.365,0

51. 391,461,0

ll-------+--+----+---~
I TOTAL I

Promedio 842,47 51.391

* : La H.T.I incluye tractores e implementos.



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE: VID EXPORTACION

AÑo :

ESTRATO: TODOS

AREA : ALTA - MEDIA

*): precio ponderado entre
producción exportable y
consumo interno.

SITUACION : ACTUAL

MARGEN BRUTO I
I'::.'Co':""s::"::t::-::o:-;::'DJ.:;-:·r=-e'"':'c'7t-o ---:;$~3::-:0:-::3-.2-:-0~2--1

Rendimiento:18.000 kg I
Valor Unitario $ 75,821<*)
Valor Producc. $1.364.760 1

I
~MA';";R~G;;:E;-;:N~B~R~U:::T':::"0--;;:$l:-.-:0:-::6":""1-.5'=""5':""8--1

US$ 8.051, 8 I
:-:--~---:---:---__I

11US$ = $ 131,841

57.814
57.814

I
I
I

76.8041
72.000 I
4.8041

I
22. 080 1
8.360
3.720

10.000

67.550
1.500 I

30.000 I
4.250 I

31:8001
I

51.3911
51.3911

I
I
1

275.639/
27.5631

303.2021
2.299,81

41,8
310,0

2,0

450,0
630,0

300,0
20,0
2,5

265,0

842,4761

5
1.500
1.700

120

* : Detalle al dorso

I C O N C E P T O I UN.I CANT. I P.U. TOTAL
I 1" $ $
I COSTOS DIRECTOS 1----' 1
11.- Mano de Obra 1 1
I -Corriente Ijorn' 160
I -Tractorista Ijornl 7.625
I -Otra I I
12.- Fertilizantes I I
I - Urea Ikg I 200
I - Bayfo1án Ilt I 12
I - Guano Ikg I 5.000
1 I I
/ I I
13.- Pesticid~s r I I
I * - detalle al dorso I I
I I I
1 I I
I I I
I I I
/4.- Materiales y Otros 1 1
I - Material de amarra Ikg 1

- Envases lu I
- Flete insumos Ikg 1
- Acido Giberélico ' Igr I

1 1
5.- Maquinarias-Implementos 1 I

* - Tractor y Equipos I hr I
- Motobomba Ijornl
- Jornada animal Ijornl
- Otras I I

6.- Sub-Total C.Directos I I
7.- Imprevistos 10% I I
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I
--:-_:--:--:-:----:---:-__u~s;.;:$;,.-I__I _

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

HTI
JH
JA I
JMEI

T O TAL
7,5 HTI
7,5 HTI

25,0 JH
4,0 HTI
1,0 JH
2,0 JH

17,0 HTI
4,5 JH

15,0 HTI
2,5 JH
8,0 JH
6,0 JH

20,0 JH
25,0 JH
52,5 JH
10,0 HTI
13,5 JH

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEP! OCTI Novl DICI

'

1 Control IRastraje I 1,5 1===:1 1,5 1===:1===: 1 1,5 1===:1===:1 1,5 I===:I 1,51::::1
ISurcadura 1.l.2.1__ I.J:¿1 1__ .1 .l.2.1__ I__ I.l.2.I_I.1.2.'_'

,Malezas IRaspar ' : 12.&'__12.&1 I_I2..t.Q.I I_I2.&'__I..2..t.Q.1
I IGuano traris 1 I I I I~I I I I , , 1
IFerti1iz IGuano aplJ===:I====I===:I====I====I~I===:I====I:::=I:::=/:::=I:::=1
I 'Urea I I__I I__I__I I__I I~I~'~I~'
I Control IEguipo I I I I I I I~I ' I~'~I~I

ISanitario IMano Obral ' I I I I I~I ' I~I~I~1

IReguladorlEguipo 1 ' 1 1 ' ' ' 1 1 ' /10,0/2.&1
ICrecimien~Mano Obral ' I I I I I I I I I~I~1

I .. IPoda I , I I I 1 8 OI I I , I I I
IOrtoped1alAmarra 1---I----I----I----I----I~II5()I----I----'----I---I----1

l~pr-e-p-ar-a-c-ID':.:;:e;;.::s=-co;;..;l=-g-ar-'===1===1 === I===1=== I===I_~_I=== I===1 ===/2-0-,0-' ===1
[Rac í.mo /Raleo I I I I I I I 1 I 1 125,0' I
Icosecha ICorta 126,01===:1:::=1====1:::=1===:':::=1====':::=1====1 126,5 I
I IAcarreo I~I__ I I__I__I I__I__ I__I__I__I~I
IRegadío IRiegos 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~'~I~1
I , I I I I I I I I I I , I 1
I , '-'-'--'-'-1-1-1--1-1-'--1-1---
I . I '===:'===:I===:I==I==I===:I=='==I==I=='==I==I-.,--~=
IRESUMEN:Hr.Trac.lmpl~I I~I---_I I~I~I I~I~119,O 117,0/ 61,0
I Jor.Hombre 128,0 1..2.2.1...L.Q.12.z..?.10,51~112,O 1...Q.2.1...!...t.§..1 8,0 lso, 5 136,5 I 160,0
I Jor.Animal 1 1 I I I 1 I I 1 I I 1 I
I JOr.Mot.ESpl====I====I====I-===I====I====I====I====I==I===='====I:::=I-----~~



INDICE DE ESTANDARES "SITUACION ACTUAL"

FRUTALES Y HORTALIZAS

ESPECIE

FRUTALES

Página N°

- (Menor
-' (Mayor

(Menor
- (Mayor
- (Menor
- (Mayor
- (Menor
- (Mayor
- (menor
- (Mayor
- (Menor
- (Mayor
- (Menor

Mayor

Vid Parrón Exportación
Vid Pisquera (Parrón Español)
Vid Pisquera (Espaldera)
Chirimoyos en Producción
Chirimoyos
Paltos en Producción
Paltos en Producción
Papayos en Producción
Papayos en Producción
Nogales en Producción
Nogales en Producción
Cítricos en Producción
Cítricos en Producción
Damascos en Producción
Damascos en Producción
Duraznos en Producción

HORTALIZAS

Alcachofas
Pepino Dulce
Papa Temprana
Poroto Verde Invierno
Cebolla Temprana
Repollo Coliflor Invierno
Papa Tardía
Maíz Grano
Maíz Choclo
Ají Pimentón (Deshidratado)
Zapallo Camote
Trigo
Pradera Artificial Trébol
Pradera Artificial Alfalfa
Pradera Natural

15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha)
15 ha y
15 ha)

VI. A.4 .1.1
VI. A.4.1. 2
VI.A.4.1.3
VI.A.4.1.4
VI.A.4.1.4
VI.A.4.1. 5
VI. A.4 .1.6
VI.A.4.1.8
VI.A.4.1.9
VI.A.4.1.10
VI.A.4.1.11
VI.A.4.1.12
VI.A.4.1.13
VI.A.4.1.14
VIoA.4.1.15
VI.A.4.1.16

VI. A•5 .1.17
VI.A.5.1.18
VIoA.5.1.19
VI.A.5.1.20
VI.A. 5.1. 21
VI.A.5.1.22
VI.A.5.1.23
VI.A.5.1.24
VI. A•5 .1.25
VI. A. 5 .1. 26
VI.A.5.1.27
VI. A. 5.1. 28
VI.A.5.1.29
VI. A. 5.1. 30
VI.A. 5.1. 31



MARGEN BRUTO

AREA: MEDIA - BAJA

11US$ = $ 131,841

ACTUAL

TODOSESTRATO :

SITUACION

AÑo

I,
I-;;:Co-s--:t-o-D=-1.~·r-e-ct7"o--;;:$--;;:93=".""':3:":::2-=-1

IRendimiento:S.OOO kg
IValor Unitario $ 30
IValor Produce. $ lS0.000
I
1:':"MA':":R:-::G=E:':"N""':B:'::R~UT=O=--~$--=-S6"'".'""'6=7-=-9-

1 US$ 429,9
1 _

TOTAL 1
$ 1

I
34.1581
13.72SI

4331
20.0001

8.2101
s.olol
3.2001

I
I
1

7.2721
1. s9s1
4.0731
1.6041

1
1

26.0S0'
14.8001
10.0001

1.2Sol
1
I

9.1471
6.4371
1. sos
1.2041

I
84.83'7/

8.484(
93.3211
707,~

P.U. I
$ I

I
1

450 1
630 I
100 1

1
25,05
32

1.595
2.715

802

5,5
3,0
3,5

1
1,5
2,0

120
200
500

• : Detalle al dorso

COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra trato

2.- Fertilizantes
-Salitre potásico
-Superf. triple

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O T A LI
1 Preparac I Aradura I==I='=I=:I=:I=:I 2.51=:1=:1=:1=:'=:1 2,S HTll
I Suelo I Rastraje~__I_I_I__I__I__I2&I__I__I__'_I__1 3,0 HTíI
I I Surcadura/_I_'_I_'_I__ I..b..Q.I_I__I_I_I__1 1,0 JA 1
I Estable- I 1_1_1_1_1_·_1_1..b..Q.1_1_1_1_1_1 1,0 JH I
I cimiento ~iembra I 1 1 1 I I 1..b..Q.1 I I I I 1 1,0 JH II trapado '-'-'-I-'-'-/...Qál-'-'-'-I-' O,S JA II I J-'-'-I-'-I-Io S '-'-'-1-1-1 O,S JH I
1 IcUl.aporca¡=:I=:I=I=:I==I==I~1 1,0' 1,0 '=:'=:I=:I 2,OJA I
I Control I '__I_'_'_'_I__ I_I..b..Q.I..l.r..Q.I__I_I_1 2,0 JH I
I Malezas /ia.Limpia I__I__I__I__I__I__I__I~I__I__I__I__I 8,0 JH I
1 ¡¿a.Limpia I__I_I_'_I_I__I_I_I~I__I_I_I 6,0 JH I
I Control /Pulveriz. 1__'__1__ 1__ '_·_1__'__ I__ I..l.r..Q.I.b.Q.I__I__1 3,0 JM~
ISanitario , 1__I__I_'__ I__ I__I_I__ I.b..Q.I~I__'__' 6,0 JH I
!Fertilizad Mineral 1__ '__ '__ '__ '__ I__ I..b..Q.I__ I__ '__ '__ '__1 1,0 JH I
IRegadío IRiego 00 >1 __ '__ '__ I__ I__ '__I...Q.,..§..I..b..Q./..-!..r.2.I..-!..r.2.1..Qá1__1 S,O JH I
ICosecha I 1 I I I I I I . 1 1 Iltratq I Trato'
, I 1-1-'-'-'-1-'-'-1-'-1-'-' ,
I I '-1-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'-'---'I , '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-1-1-' II 1 '-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'-'-' IIRESUMEN:Hr.Trac.Impl===:'--'===:I===:'===:'===:' s.s'===:I===:I===:I===:I===:' S.SHTII
1 Jor.Hombre I I I , I , 14,0110,0110,sl s.s ¡ O;sl I 30,SJH I

. I Jor.Animal '===:1===:1===:'===:1===:'==:=1 1,sl 1,01 1,0 1===:I===:I ===:' 3.SJA I
1 Jor.Mot.Espl ' ' , ' I I I I~I~I I I 3,OJME 1



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

I LABOR I HORAS I VALOR I VALOR

I I I HORA $ I TOTAL $
~ I I IIAradura

I 2,5 I 1.169,25 I 2.923,1

I I IRastrajes 3,0 I 1.171,13 I 3.513,4

I I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

~1 I I
I TOTAL I 5,5 I 1.170,3 (1) 6.437 (2) I

(1) : promedio
(2) : redondeo



ESTRATO : TODOS

AREA : ALTA - MEDIA - BAJA

MARGEN BRUTO

AÑo

SITUACION ACTUAL

IMARGEN BRUTO $ 62.814 ,
I US$ 476,4 I
, 1

'lUS$ =$ 131,841

TOTAL I
$ I

I
27.3291
26.7751

5541,
14.67q
10.02Q

2.09Q
2.56q

I
I

7.77q
7.77q

I,
I
I

2.86~

1.48ft
1.37~,

I,
10.264

7.568
2.008

688
1

62.89e!
6.29q

69.18€J
524,i:j

3,0

7,0
4,0
2,0

59,5
0,88

CANT.

0,4
550

400
50
80

lt

kg
kg
kg

kg
kg

* : Detalle al dorso

4.- Materiales y Otros
- Semilla
- Flete insumos

P.U. I
$ o I

I
I

450 1
630 1

I
I

25,05'
41,8 ,
32,0 ,,

I
I

2.590 I
I
I
I,,

3.720 I
2,5 I

I,
I

5. - Maquinarias-Implementos I I
* - Tractor y Equipos I hr 1.081,1 I

- Motobomba I jorn 502 ,
- Jornada animal Ij orn I 344 I
- Otras , 1 1

6.- Sub-Total C.Directos I 1 I
7.- Imprevistos 10% 1 I I
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I 1 I
--::-----:=--:"~~-::--:----:U:.::.S::-$1__' 1

I C o N C E P T O I UN. I
I 1 I
1-~CO'::":S=-=T::-::O-=S"""':D~I=-=R-=E7.CT=-:O::-::S~-- 1---
11.- Mano de Obra I
1 -Corriente jornl
I -Tractorista jorn
I -Otra
12.- Fertilizantes
1 - Salítre
, - Urea
I - Superf. triple,
I
'3.- Pesticidas
1 - Tamarón 600
I
I,

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

7,0 HTI
59,5 JH
2,0 JA
4,0 JME

T O T A LI
2,5 HTI I
3,0 HTI I
1,5 HTI I
4,0 JH I
6,0 JH I
1,0 JH I
2,0 JA I
2,0 JH
8,0 JH
7,0 JH
4.0 JME
8,0 JH
1.0 JH
7,5 JH

15. O JH

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUN/ JULI AGOI SEPI OCTI Novl Drcl
I IAradura I--I--I--I~I--I--I--I--I--I--I--I--I
,Preparac. IRastrajes 1--'--1--1 3,01--1--'--1--'--1-1--1-'
I Suelos lSurcadural==:='===:I==:='==:=1 1,5 1==:=1==:=1==:=1 ==:=1 ==:=1 ==:=1 ===:1
, . rPrep.Plan~ I , I 1 4,01 , I I I I I I
IE~tablec11Plantacióq--'--I--I--1 6,01--'--1--1--'----'---1---'
,m1ento lReplante I----I----I----I---I~I----I---I----I-·--'----1--'---'
I rCult. Aporq==:=1 ===:'==:='===:I===:' 1,01==:=1 1,01===:1==:='===:1===:1
1 Control IMano Obral I I ' I I~I I~I I I I 1
I Malezas 11a.Limpial I I 1 I 18,01 I I I I I I
I 12a.Limpia '==:=1==:=1===:1===:1='==:=1__ ' 7,0 1===:1 ===:'==:=1 ===:1I Control IPulveriz. I I I I I I I~I~I~I I I I
ISanitariol " ' I I I I I I~I~I~I I I I
Fertiliz IAplicacióq I I I 0,51 I 0,51 I I I I I 1

Regadío 'Riego(15) I===:'==:=I===:' 1,01 1,51 1,01 1,51 1,51 1,0 1==:='==:=' ===:'
Cosecha IRecolecc.1 I I I , I , I 115,0' I I II '-'--'--'--'--'--1-'--' 1--'--'-'I '-'--'-'--'--'--'--1--'--1--'--'-'---I '-'--'--'--'--1-'--'--'-1--'--'--'I ,-,-,--,-,-,-,-,--,-,-,-,--,---

1 1-'-1--'--1-'--'-'--'--'--1--1--1
~RE=-:S~UM=E=N~:":':Hr•Trae. ImpI===: I==:= I===: I 5, 5' 1, 51===: I==, ===: I===:' ===:' ==:='==,------=-=

Jor.Hombre ,__,__ '__1.1:..2'12,5110, 51-ª.2113,5118,O ,__ , 00_'__ 1
Jor.Animal ' ' I I I I~I I~' I I I I
Jor.Mot.Espl __ ' I__1_I__ '__ '..L..Q.I~'_.LQI__'__I__I



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

ILABOR HORAS I VALOR VALOR
I I HORA $ TOTAL $
Ir I
I Aradura 2,5 I 1.169,25 2.923,1IRastraje 3,0 I 1.171,13 3.513,4

Surcadura 1,5 I 754,25 1.131,4
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

~
"'

I
I T O TAL 7,0 I 1. 081,1 (1) 7.568 (2) I

(1 ) promedio
(2 ) : redondeo



ESTANDAR DE CUt TIVO POR HA. - ESPECIE: CEBOLLA TEMPRANA

TODOS

MARGEN BRUTO

AREA : MEDIA - BAJA

ESTRATO :

AÑo :

SITUACION : ACTUAL

/lUS$ = $ 131,841
1,0
2,0

7,0
3,0

3,0
200,0

lt
kg

kg
kg

* : Detalle al dorso

COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra

2.- Fertilizantes
- Urea
- Superf.triple

4.- Materiales y Otros
- Semilla
- Flete insumos

P.U. I
$ I

I
I

450,0'
630,01

I
I

41,8'
32,01,

I
I
I

1.595,01
802,01,

I
I
I

3.000,0'
2,51, ,

I I
I I

5.- Maquinarias-Implementos' , ,
* - Tractor y Equipos I hr I 1.081,11

- Motobomba Ijornl 502,0/
- Jornada animal Ijorn I I
- Otras / I /

6.- Sub-Total C.Directos , 1 I
7. - Imprevistos 10% / I /
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I / /
~~~--=-=,.....-~~_---.;;U..;;;.S$=--/_I '

/
/3.- Pesticidas
I - Metasystox

- Dithane M-45

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

HTI
JH
JA I
JMEI

T O TAL
2,5 HTI
3,0 HTI
1,5 HTI

10.0 JH
30,0 JH
40,0 JH
40,0 JH
3,0 JME
6,0 JH
1,5 JH
6.5 JH

30,0 JH
5,0 JH

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAYI JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI
I IAradura 1-'-'-'-12:51-1-'-'-'-1-'-1-'
,Preparac·1Rastra '--'-1-1--,3701--'--'--'-1-'-'--'
I Suelo ISurcadural--'-'-'--I1;5I--'--'--'--I-I-'--'
IEstablec!1 AlmácigQs~ I===:'===:'===:' 10,0'===:'===:1=:::1===:1===:1::::1=:=:'
I miento I Plantacióp__ '__I__ I__130,o1__ '__1__�_' '__ 1 '
IControl 11a.Limpial '__'__I__I__140,0' ' I_I__I I 1
/Malezas I 2a.Limpial__ '__ I__ I I '__ ' 140,01 ' I I 1
IControl IPulveriz.I I ' ' I I I I~I~I_' I 1
Sanitario' 11 ' __I_I_I_I_I I_I~I~I '_I_I
fertilizac/Mineral I ' I ' I~I I I~I I I_I I
~egadío I Riegos 131 ' 1 1 1~1~1~1~1~1~1 1 1
I Cosecha I Cosecha I I I I , , I I , I 30,01 I I
I ITraslado 1---'--1----'-'----'----'----1-'----' 5.0'-1-'I I '-'-'-1-'-'-'-'--'-'-'-'-/, I ,-,-,-.-'-'-'-'-'-'-'-1-'--'---I , 1-'-'----'--,-,-,--,--,-,-,-/----,, I '-1--1----'-'--'-'-'-1-1-'-'--/---'I I '-'--'----1--'-'-'--,--,-,-,-,-,, , ,-,-,----,-,-,-'-'-'-1-1-'-1---, I '-1-'----'-'-'-'----1--'-'-'-1-'
IRESUMEN:Hr.Trac.Imp'===:'===:'===:'===:' 7.01===:1===:1===:1===:1===:1===:1===:1---7-.-0~~
, Jor.Hombre 1 ' 1 ' 142.01 41.0'~144.0'~1 35.51 __··_' , 169.0

. I Jor.Animal' I , I , I I , I I I I I

I Jor.Mot.Esp 1===:'===:'===:1-='='===:'=' 1·°1 2,01===:'==1=='-3--.--0-==



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

'LABOR I HORAS I VALOR I VALOR ,
'Í", I I HORA $ I TOTAL $ I,. I I I ,,

Aradura I 2,5 I 1.169,25 I 2.923,1 I

I Rastraje , 3,0 I 1.171,13 I 3.513,4 I
Surcadura 1,5 I 754,25 1.131,4 I

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I (2) ~1 I 7,0 1.081,1 (1) 7.568
IrorAL I I I

(1) : promedio
(2) : redondeo



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : PAPA TARDIA

SITT,1ACION : ACTUAL.

AÑo :

AREA : ALTA - MEDIA - BAJA

ESTRATO : TODOS

I MARGEN BRUTO I
, 1
'Costo Directo $ 108.126 IIRendimiento: 17.200 kg 1
'Valor Unitario $ 8,5 I
IValor Produce. $ 146.200 I
I I

'lUS$ = $ 131,841

IMARGEN BRUTO $ 38.074 ,
, US$ 288,8 I
1 ,

8.444
4.250
2.590
1.604

11.771
7.541
2.510
1.720

34.230
17.750
15.480
1.000

I
I
I

31.876 1

22.725 I
551 1

8.600 ,
11.975 I

2.505
6.270
3.200

98.296
9.830

108.126
820,1

7,1
72,0
2,5

• : Detalle al dorso

I C o N C E P T O I UN.I CANT. I P.U. I TOTAL

1_.--,=....,...."......".....".."=....,....,,.... 1 ' ' $ , $
I COSTOS DIRECTOS ,----, I I
'1.- Mano de Obra I I I I
'-Corriente Ijornl 50,5' 450,0'
I -Tractorista Ijornl 0,87!:1 630,0 I
1 -Otra trato I sac 1 215,0' 40,0 I
12.- Fertilizantes 1 1 I ,
1 - Salitre potásico I kg 1 100,0 1 25,O!:l
1 - Urea 'kg 1 150,0 I 41,8 1
I -Superf.triple 'kg' 100,01 32,0'
, , 1 I
1 I , 1
'3.- Pesticidas '1 I
, - Belmark 30% lt I 0,51 8.500,0 I
I - Tamarón 600 1t I 1 ,O, 2. 590, O
I - Dithane M-45 kg' 2,0 I 802,0
, I 1
, I I
'4.- Materiales y Otros I ,

- Semilla kg I 2.500,01
- Envases plástico sacl 215,01
- Flete insumos kg' 400,0'

I I
I I

5.- Maquinarias-Implementos' I I
• - Tractor y Equipos I hr , 7,0' 1.077,3

- Motobomba 'jornl 5,01 502
- Jornada animal Ij orn , 5, O, 344
- Otras I I ,

6.- Sub-Total C.Directos I I ,
7. - Imprevistos 10% " ,
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $' I ,
--:----=~~-~~---.;;.;;US=$_,-, 1 _

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTINOvl DICI T O T A LI
'Preparac.' Aradura 1=:1=:'=:1=:'=:1=:'=:'-':=' 2,51=:1:=' 2,5 HTI I
, Suelos IRastraje I I I ' I I I I I_I~' I I 3,0 HTI I
, I Tras.sem 1_'_' I_I_I__I_I__I I....Q2'_'__, 0,5 HTI ,
'Establecil Sllrcadural I I I__'_'__I ' ' I-h.QI I ' 1,0 JA I
'miento 1 Siembra I I I__I I ' I_' ' I~'__I I 4,5 JH ,

I I Tapado 1_'_'_1_'_'_'_1_'_'...2.21_'_' 0,5 JA I
I 'Cult.aporl-L.QI__' I ' '__, , , ,__' '...!21 2,5 JA ,
I Control 'la.Lirnpial ' I I_'__'__I I ' I_'_I11,O' 11,0 JHI
1 Malezas 'Za.Limpi8l__ '__' ' I ' I ' '_I__' '10,01 10,0 JH ,
, Control I Pulveriz.I-.b...-OI.-!.J>/ ' '_I '_' 1 '_1__' ' 2,0' 5,0 JME ,
I Sanitarid Mano ObraJ~OI--b-.OI I I__ ' I I '__I ' ' 4,01 10,0 JH I
Fertilizad Mineral '__I I I__I I I__'__I I~'_I~I 1,5 JH ,
1 Regadío I Riego 14 l~a-.L..:J~51 I__I__I I '__ I__!..t..?I....!.!2'__!.~1 7,0 JH I
I IAradura '__ '_'-L....d_'_'__'_I_'__I_'_I_' 1,0 JA I
I , F.eccl.ecci-óh , Itratd I I I I I , 1I I trato I
I Cosecha I Tras.pr'od=:=I=:=' 1,0=:'=:=1=:='=:='=:='=:=1=:='=:=':=1 1,0 HIT I
I 'Car?a-Desd' I--1..a...S , I 1_' I I 1 I I 1,5 JH I
I 1'" ,-,-, 1-'-'-' ,-,-,----,-,-' 1
I I ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, II 1-1-'-'-1-.'-'-'-'-'-'-1-' IIRESUMEN:H~.Trac.Impl==:=1 I 1,0==:='==:='===:'-'===:'==:=' 6,ol===:'===:' 7.0 HTI/
1 Jor.Hombre 1~~1~1----1----'---_1----1----1----'~'~118.5150.5 JH II Jor.Animal 1~ I~ I I I I I I~I I-l.51 5,0 JA I
I Jor.Mot.Espl=.2..:d---l....d_' _._I_' I_I_I '_I-L.QI-L.QI 5,0 JM~I



(* ) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEM.KNTOS

ILABOR
I
Ir

'

1Aradura
Rastraje
Carro arrastre

HORAS

2,5
3,0
1,5

I7,0 I

. VALOR
HORA S

1.169,25
1.171,13

736,5

1.077,3 (1)

VALOR
TOTAL S

2.923,1
3.513,4
1.104,8

7.541,3

* : Por cada J.A. debe considerarse 1 J. Hombre
(1) : promedio



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : MAIZ GRANO

AÑo :

SITUACION : ACTUAL

AREA : ALTA - MEDIA - BAJA

ESTRATO : TODOS

I MARGEN BRUTO I
1 ,

IMARGEN BRUTO $ 8.234 I
I US$ 62,5 I
/ I

I1US$ = $ 131,84\

/Costo Directo $ 67.366 /
'Rendimiento:4.200 kg I
/Valor Unitario $ 18 I
IValor Producc. $ 75.600 I
I /

7.858
7.425

433

TOTAL
$

9.930
9.930

12.390
5.010
4.180
3.200

11.550
8.200
1.250
2.100

19.514
6.437
1.417

860
10.800
61.242
6.124

67.366
511

328,0
2,5

50,0

622,015,0

25,0
500,0
42,0

kg
kg
kg

• : Detalle al dorso

I C o N C E P T O I UN. I CANT. I P•U• I
I I I I .$ I
I COSTOS DIRECTOS ----,-------, I--~--
11.- Mano de Obra I I 1
I -Corriente jornl 16,5 / 450,0 /
I -Tractorista jorn 0,688 630,0 I
I -Otra I
12.- Fertilizantes /
, - Salítre potásico 25,05/
, - Urea 41 ,8 /
, - Superf. trip!e 32, O,
I
/3.- Pesticidas
I - Dyfonate 10G 'kg
I I
I I
, I
/ I
14.- Materiales y Otros 1
I - Semilla I kg
I - Flete insumos , kg
, - Secado 5° l qqm
I I
I ,
15.- Maquinarias-Implementos' ,
I • - Tractor y Equipos 'hr 5,5 11.170,3
I - .Sembradora L ha"d .1, O / .1.417, O
I - Jornada animal lJornl 2,5' 344,0
/ - Otras automotriz Iqqm.l 6,0 /1.800,0
16.- Sub-Total C.Directos I I I
/7.- Imprevistos 10% l' I
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I I
I US$ 1_/ / ---'''*"*_

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAvl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T O TAL
/Preparac. 'Aradura I====I====I====I====I====I====I====I====I===='~I====I====I2.5 HTI
, Suelos. IRastraie ' '_I I_' '_I_'_I_'..J.&./_'_/ 3.0 1fT1
IEstableci~Siembra I I_I_I I__I I_I__'__~_I_I trato
Imiento ICon.MoSemtl__'_'__' I I I /_'_IJLJL/_I_' 0.5 JH
I Control ICult.aDord__'_' I I I ' I I / I~I ' 1.0 JA
I Malezas IMano Obra , ,_. ' I ' ' I I ' ' I~I ' 1.0 JH
I 'la.LimDial I I I I ' I I I ' /~I 1 6.0 JH
I 'Cul.aporc '..LQ.I_'_I ' ' ' I__ I I I_I I 1.0 JA
I IMano Obra'~I ' ' I I I I I I / I 1 1,0 JH
/Fertiliz.;JC.Sanitar , ' ' I I__'__I ' '__ '.l.aQ.I_'-º.á.1 1,5 JH
IRegadío iRiego(lS) '~I~I~I I I I I I 'j¿Ji'~I~1 6,0 JH
I IBorr.AcegJ I I~I I I I ' I I ' I 1 0.5 JA
ICosecha I .11 ' '_'...Q....2./ I ' '_I '__'_I I ' 0,5 JH
I IAutomotrd I I+ra+d I I I I '_' , , Itrato1 ,- ----- -I----I-'~I----I---I---I----I---I ,-,-,----,I I '-'----1----'----'----'-'----1---'-'---'---/-'---1 , 1---1-1-'---'---1-'-'---'-'---'---1-'I I ,---,-,-,-,---,---,----,---,-,-,-,-,---
, I 1-'-1-'-1-'-'----'---'-1---'---'----'I ,-'-'-'---1-'-1----1----1-1---1---1-'---
I--RE-S-UM---EN-:"""Hr. Trac. Imp1----1===1===I===, ===I===I===1 ===I===1...5....5./_--' ===1-5-,-5-H=T~I
I Jor.Hombre 1~1~1-lLQ1 I I I I I I~1 8;0 '~I 16,5 JH ,
, Jor.Animal 1~1 '~I ' I I I I I I~I 1 2,5 JA I
I Jor.Mot.Esp' I '_1 1 / ' 1 1 ' 1 . ' 1 JM~I



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEMENTOS

'LABOR HORAS I VALOR I VALOR ,, I HORA $ I roTAL $ ,
~ I I ,
, Aradura 2,5 I 1.169,25 I 2.923,1 ,
IRastraje 3,0 I 1.171,13 3.513,4

,
I ,, I 1I I, I ,

I I I, I I
I I I
I I ,
I I I
I I I
I I ,
I I t1 I
I TOTAL 5,5 I 1.170,3 (1 ) 6.436,5 (2) I

(1 ) : promedio
(2) : redondeo



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : MAIZ CHOCLO
MARGEN BRUTO/ ,

I ,
I';;C-os"""';t=-o-;:-Dl.7""or-e-c7"to--=$--6-5-.-46-9-'
IRendimiento: 30.000 u ,
'Valor Unitario $ 5'
IValor Produce. $ 150.000 I
I I
'MARGEN BRUTO $ 84 •531 ,
, US$ 641,2 ,
I I

TOTAL ,
$

14.383
13.950

433

13.220
10.020
3.200

450,0
630,0

25;05
32,0

P.U.
$

400,0
100,0

C O N C E P T O

COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra

2.- Fertilizantes
- Salitre potásico
- Superf •triple

3.- Pesticidas
I - Dyfonate 10G

- Dicarbam 85%
20,0
4,0

662,0
1.480,0

19.160
13.240

5.920 'lUS$ = $ 131,84'

4.- Materiales y Otros
- Semillas
- Flete insumos

• : Detalle al dorso

25,0
550,0

4.625
3.250
1.375

,
8.129'
6.4371
1.4001

6881,
59.5171 .

5.9521
65.4691
496.61

AREA : ALTA - MEDIA - BAJA

ESTRATO : TODOS

SITUACION : ACTUAL

AÑO:

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

T O T ALI
2,5 HTI I
3,0 HTI ,
0,5 JA I
0,5 JH I
1,0 JH I
0,5 JA I
0,5 JH I
1,0 JA I
1,0 JH ,
6,0 JH
2,0 JME
4,0 JH
1,5 JH
4,5 JH

12,0 JH

/ACTIVIDAD/ LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DIC/
IAradura '=='==1==1=='==1==1==1==1 2.51=='=='=='

preparac.'Rastraje I I I I I ' I ' I~' I I I
Suelos , Sllrcadura1 '__' I ' I ' I_I.JL.2I I I 1

IMano obral I__I__I '__I__I__I_I.JL.2I ' ' 1
---1 Si embra I I , I 1 I I 1 I 1 01 I I I
Establec!ITa ado I----I---I---I---I---I---I----I---I~I----I----'----I

miento IMa~Q Obra I===: 1===:' ===:' ===:1 ===:1===:'===:I===:'-0:5'===:I===:'===:'
Control ,le)]] .apQrcll II __ II __ II II __ II __ ,I----II----II----II----"~I'--11
Malezas IM~DOoQbra,----'----I----I---I-'---I---I----I---I__I~I--'1.J mpl as -2.t.Q _

-Co-n-t-ro"""l-I Motobomba' ' . ' ' I ' ' ' ' I__I..b.Q, ,
SanitariolMano Qbra' I__ I I I ' I__ I_.__ I I '~I '
Fertiliz.' Apl;cac. 1 '__1__1 '__· I__ I__I__I~I I~I I
Regadío IR;egQs(9)' I__I '__I I I__I__I~I~I~'_lLQ1

1Cosecha 'Beco]-Acab:...__ I ' I I I I I I I 1 '12,01
, I I I 1--1--1--'--1-1-1-'----'-' I'1 ,--,-,-,--,--,-,--,--,----'--'--'-1---, I ,----,--,--,--,--,--,--,--,----,--,--,--,
I , ,----,-,--,-,--,--,--,--,--,--,----,-,---
I I '----'----1-'-1--'-'--'--1----1-'--'-''RESUMEN:Hr.Trac.Impl----I----I----I----I----I----I----I---I~I----I----I----I-.~~~~
I Jor.Hombre '--'---'---'---'---'---¡---'---I3':5I1"';5,TI:OI13,01
I Jor.Animal I---I----I----I----'----I----I----I----'~I----I~I----I

I Jor.'Mot.Espl=:=I===:I=='-='===:I:=I===:'=:='===:'==1 2,01==1



(tt) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

ILABOR
I
Ir

HORAS VALOR
HORA $

VALOR
TOTAL $

I AraduraIRastraje
2,5
3,0

1.169,25
1.171,13

2.923,1
3.513,4

1.170,3 (1)5,5
li----------+--~--4-----~
I T O TAL 6.437.. ( 2) I

(1) promedio

(2) : redondeo



P.U.
$

450,0
. 630,0

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.
• : Detalle al dorso

250,0
250,0
150,0

2,0
10,0
10,0
10,0
0,5

1,0
700,0
800,0

7,0
6,0
3,0

25,05
41,8
32,0

11.612 SITUACION: ACTUAL
7.568
3.012
1.0321 AÑO:

I
163.2491
16.3251

179.5741 '
1.362,11

ACTIVIDAD I LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAVI JUNI JULI AGOI SEP! OCTI Novl DICI T O T A LI
IAradura I----I----I----I----'----I----I----I----I~I----I----'----I2,5 HTI I

Preparac·Rastraje 21----1----1----1----1----1----1----'----1~'----1----1----13,0 HTI I
Suelo ISurcadura/----'----'---I----'----I----'----'----, 1,51----1----'----' 1,5 HTI I

i.AlJlac'igot-,----'-'-'-I----'-'-, 4 01-'-'----1 4,0 JH I
E~t~ble- I Plantac. I I----I----I----I----I----I----I----I~I----'----I----I 6,0 JH 1.
C1m1ento /Replante I----I----I----I----I----I----I----I----I~I----'----I----I2,0 JH ,

I Cul.aporcl 1,0'----I----I---I----I----I----I----I----I----'-r:o'~,3,0 JA I
Control I 11 I~I====I====I====I===='===='==:=I==:='====I===:I 1,01 1,01 3,0 JH ,
Malezas Ila.Limpial I I I I I I 1 I I I 8,0' '8,0 JH I

12a.Limpial 7,01===:'===:'===:1===:1===:1==:=1==:=1===:'===:'===:1===:' 7,0 JH I
Control I Pulveriz I~I~I I I I I I I I '~I~I 6,0 JME I

Sanitario I 11 1~1~1 I I I I_I__I I I--ª..L.QI~1 12,0 JH I
Fertiliz. IMineral 1 I I I I I I I I-!L2I I~I 1 1,5 JH I
I Regadío I Riegos 171....1..J.§1....1..J.§1-M1 ' 1 ' '__ 1--L21-L.Q1-!L2'-!.21 8,5 JH I
I Cosecha I Cos-emball 135,01 35,01 I I I 1 I , , , I 70, O JH I
I I 1-' I 1-1-'-'-'-'-'-'-'-1 II I 1-'-'-'-,-,-,-,-,-,-,-,----,---,
I I 1-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-' II , ,-,-,-,-'-'-'-1-'----'-'-,-, II I 1-'-'-'-1-'-'-'-'-'-1-1-' ,
IRESUMEN:Hr.Trac.lmpl----¡----'----,----'----'----I----'----' 7,0'----1----1----' 7,0 HTII
I Jor.Hombre 113,5/ 38,5/ 35,51===:'===:'=='==:=1==:='14,5/ 1,0112,51 6,51122,0 JH I
1 Jor.Animal I~ I I ' I I_I_I__I__ I_.L.QI..J.......QI 3,0 JA I
I Jor.Mot.Espl~.J....d 1 __I I I_I_I__I--I-L.QI~I 6,0 JM:::



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

I LABOR I HORAS I VALOR VALOR ..,
I I I HORA $ TOTAL $
L I Ir Aradura I 2,5 I 1.169,25 2.923,1
1Rastraje I 3,0 I 1.171,13 3.513,4

Surcadura 1,5 I 754,25 1.131,4, I I, I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I

1 I I
~I I

l.081,1 (1)I TOTAL I 7,0 I 7.568 (2) I

(1) promedio
(2) : redondeo



SIrUACION ACTUAL

AREA : MEDIA - BAJA

ESTRATO TODOS

AÑo

I MARGEN BRUTO I
I I

I~~RG~N BRUTO $ 74.558 I
I US$ 565,5 I
, I

11USS = $ 131,841

ICosto Directo $ 75.442 I
l?endimiento:15.000 kg I
'Valor Unitario $ 10 I
IValor Produce. $ 150.000 I1 I

15.9151
14.8501
1.065'

1
16.895'

7.5151
4.180 I
3.2001
2.0001

1
17.8431

9.9301
1. 5951
3.4381
2.8801

I
3.2401
1. 7401
1.5001

I
I
I

14.6911
12.6831

2.008/
I
I

68,5841
6.8581

75.4421
572.2 I

580,0
2,5

1
450,0 I
630,0 I

I
1

25,05.1
41,81
32,0
2,0

P. U. I TOTAL I
$ I $ I

1---1

662,0
1.595,0
6.875

48,0

ZAPALLO CAMOTE

15,0
1,0
0,5

60,0

* : Detalle al dorso

ESTANDAR DE CULTIVO POH HA. - ESPECIE :

COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra

2.- Fertilizantes
- Salitre potásico
- Urea
- Superf. triple
- Guano

e O N C E P T O UN.I CANT.
1__

I
I

jornl 33,0
jornl 1,69

I
1

kg I 300,0
kg I 100,0
kg I 100,0
kg 11.000,0

I
/3.- Pesticidas 1
I - DYfonate 10 G kg I
I - Metasystox lt 1! - Bayleton 25% kg 1
I - Azufre seeo kg I
1 I I
14.- Materiales y Otros I I I
I - Semillas I kg I 3,0 1
I - Flete insumas I kg I 600,0'
1 1 1 I
I '1 1 I
1I I I I

15.- Maquinarias-Implementos I 1 I 1
I * - Tractor y Equipos I hr I 13,5 I 939,51
1 - Motobomba /jornf 4,0 I 502,01
I - Jornada animal 1jornl 1 I
I - Otras 1 I I I
16.- Sub-Total C.Directos I I I I
17.- Imprevistos 10% I I I 1
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I 1 I
I US$ 1 I I I---

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

13,5 HTI
33,0 JH

JA
4,0 JME

T O T A LI
2.5 /iTI 1
3,0 HTI I
1.5 HTI I
4.0 JH
3,0 HTI
1,0 rlTI
6,0 JH
4,0 JH
4,0 JME
8,0 JH
2,5 JH
5,5 JH
3.0 JH
2.5 HTI

¡ACTIVIDAD I LABOR I ENEI FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JUL/ AGOI SEPI OCTI Novl DICI

I ·1 Aradllra '='=1==1='='=='=1-2...,51==1=1=1='l~reiarae·IRastraje ' I I I I � I I~I I ' I I
I ue o I SJlrca dllra l_ I '_I ' I I I-L..5I_' I I_'
IEstablee.' Siembra I_I '_I I I I I~I_I I I_I
, I CIIlti vadQf._I_I_I_' I_'_I_'_I....Ll5I--.L..,51_1
I Control I SlIrcador '__ '__ I__I I__I__'__I__I__I--º.J.?I--º..L.,51__1
I Malezas I ]a.I.impial__ '__ I '__ '__I__I__I__I__I~I__I__1
I 12a I.jrnpial_' '_I '_I_'_I_I_I I~d 1
I Control 'PJ!lyeriz '__ I__ '__I__'__I__I__I__'__I--.L..,O-b.,O-hd

ani tario I " I__I__I__I__ '__I__I__I__I__ I-b.,d~a.-b..a

ertiliz. GJlaoo-rninl __ '__ '__ I__ '__ '__I__I-?.-.OI__I-º....-s__I__1
Regadío Ri egos 111 __'_'__1_'_'__1 1~~___LSl__L..9..J......9

I borta trasl '_I I '_I ' ' I '_I_I~d
I Cosecha ITi'aslado' , I , I I I I , 1 I '2 gI I '----'-'----1-'----1-1----'-'-1-'-'--"'-'-"I , '----'-1----'-1-'-'-'----'-1-'----'-'---, , ,-,----,-'----'-'-1-'-'----'-,-,-,---I I '----'-1-1-'-'-'-,-,-,-,-,----, _I I ,-,-,-,----'-'-'-1----'-'-'-,-, _, 1 ,----'----'-'-1-1-'-1-1----'-'-'----,
'RESUMEN:Hr.Trac.lmpl----I----'----I----I----'----I----'~I----I~I~'~I--.~~~
I Jor.Hombre I----I----I----I----I----l----I----I~I~I~I~I~~I Jor.Animal '----'-'----1-'-'-1-'-1-'-'-'----,_-:--::---::=I Jor,Mot.Esp¡----,----'----'----I----I----I----'----'----¡ 1,01 2,01 l,Q
---~~..:..:....:.....:....:...:=-- -- -- -'- -- ---- -- -- --



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

ILABOR I HORAS I VALOR I VALOR
I I I HORA S I TOTAL S
J I I I
1Aradura I 2,5 I 1.169,25 I 2.923,1
, Rastraje I 3,0 I 1.171,13 I 3.513,4

Surcadura 2,5 I 754,25 I 1.885,6
, Cul tivadora I 3,0 I 840,00 I 2.520,0
f Carro arrastre I 2,5 I 736,5 I 1.841,3

I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

~1 I I I
I TOTAL I 13,5 I 939,5 (1) I 12.683 (2) I

(1) : promedio
( 2 ) : redondeo



DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

ESTRATO: TODOS

AREA : ALTA - MEDIA - BAJA

ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : TRIGO
I C O N C E P T O I UN.I CANT. I P.U. I
I I I I $ I
I COSTOS DIRECTOS ,-, I I
11.- Mano de Obra I I I I
I -Corriente Ijornl 5,5 I 450,0 I, -Tractorista Ijornl I 630,0 I
I -Otra I I

1,125,
I

/2.- Fertilizantes I I I I
I - Salitre potásico I kg I 100,0 I 25,09-,.- I - Urea I kg , 100,0 I 41,8
I - Superf. triple / kg I 100,0 I 32,0 I
I , I I I
I I I I I
/3.- Pesticidas I I I I
I - U-46 ;) Ilt I 1,0 I 730,0 I
1 I I I I
I I I , I
I I I I I, I I I ,
/4.- Materiales y Otros I I , I
I - Semilla I kg / 160,0 I 47,51
1 - Flete insumas I kg I 500,0 , 2,51
I ,

1 I I, I I , I
I I I I ,
'5.- Maquinarias-Implementos I I I I, * - Tractor y Equipos I hr 1 9,0 , 1.030,0/, - St::ITlbr adora I ha·/ 1,0 I 1. 900, O,
I - Jornada animal I jornl I I
I - Otras automotriz / qqm' 2,1 I 2.300 I
/6.- Sub-Total C.Directos I I I I
/7.- Imprevistos 10% I I I ,
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I I I
I US$ I I I I

• : Detalle al dorso

8.850
7.600
1.250

I
I
I

16.0001
9.2701
1.900 I

I
4.8301

38.6491
3.8651

42.5141
322,5 I

SITUACION

AÑO

ACTUAL

9,0 HTI 1
5,5 JH I

JA I
Jr..,E

T O TAL
2.5 HTI
3.0 HTI

trato
0.5 JH
0.5 JH
2.0 HTI
0.5 JH
1, O HTI
0.5 HTI
1.0 JH
3.0 JH

trato

¡ACTIVIDAD I LABOR I ENEI FEBI MARI ABRI MAYI JUNI~I AGOI SEPI-2E!1 Novl Dlel
I Preparac I Arad1!ra '__1__'_'_1__1.-.2....51__ '__'__1__1__1_'
I Suelo I Rastraje I � I_I_'_I~I I I I I I_I
I , Sembrad I I I , I l:tr..atb I I I I I I
I Estable-, Ere sem '-I----I----I-'----'~I----I----I----I-I----I-'~~~--

I cimientolc má~ sem'===:I===:'===:I===:'===:I~'===:I===:I===:'===:I===:I===:1
ICont.Mal. !Ap Herb;C' ' I_'_I I I~I I I I_' 1
I 1 M;neral' I , I I 1 I~I , I I I I
'Fertiliz I Trompo 1:==='===:1===:'===:1:===' 1,0'__1===:'===:'===:1===:'===:'
I I AceqJ1;adl_I I_I_I_I~I I I I I_I_1
IRegadío leal aceq I '_I_' I_I~I_I I I I_I_I
, I R;egos 51_1 '_1_1 1~1_1~1~1~1~'_1
ICosecha IA!!tomotr; J I I I I I I , I , I b:'ª:t.QI-J<,J,~~_
I , I ,----,-,-,-,-,-,----,----,----,-, II , ,-,-,-,-,-'-'-'-1-'----'-'-1---I , '-'-1-'-'-1-'----'-1-'-'-1-' _I , ,-,-,-'-'-'-1-'-'-'-,----,-, _, I 1-'-'-'-,-,-'-'-'-1-'-'-1 _I I ,-,-,-,-,-,-'-'-'-1-'-'-' _
I I '-'-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'-'
I , '-'-'-1-'-1-'-'-'-1-'-'='---
'RESüM~~:Hr.Trac.Impl:===I====I===='===='====17'01 2,01:==='====1====1==:=1 1
I Jor.Hombre I I I I I '3,01 0,51 0,5 10 , 5 10 , 5 , 0,5 I I
, Jor. Animal I--I----I----'----I----I--I----I--I----I--I--I--I ~

I JOr.Mot.Esp/:===I===='====I-=:='====':==='=:==':===I===='===='==:=I==:=I _



(*) VALORACION HORAS TRACTOR - DlPLEMKNTOS

ILABOR HORAS I VALOR VALOR
I I HORA S TOTAL S
L I
,. Aradura 2,5 I 1.69,25 2.923,1
, Rastraje 3,0 I 1.171,13 3.513,4
I Salitradura 1,0 I 784,88 784,9

Acequiadura 0,5 I 754,25 377,1
Herbicida 2,0 I 835,75 1.671,5

I
I
I
I
I
I
I
I
I

9.270,0 (21
I

(1)TOTAL 9,0 I 1.030

(1) promedio
(2) : redondeo



ESTANDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE : TREBOL (PRADERA ARTIFICIAL)
I C O N C E P T O I UN.I CANT. I P.U. I TOTAL I ~ARGEN BRUTO
I I I , $ I $ I
I COSTOS DIRECTOS '-1 , I 'Costo Directo s 7.714
11.- ~ano de Obra 1 I I I 2.885 IRendimiento: 1,6 VA/Ha/año I, -Corriente I jornl 6,2 I 450,0 , 2.790 [Va Lor- Unitario $1.000 UA/mesH·',
I -Tractorista [jcr-n] 0,15 I 630,0 I 95 /Valor Producc. $ 19.200 I
I -Otra I I I I I I
12.- Fertilizantes , I I I IMARGEN BRUTO s 1l.486 I
I I I I I I US$ 87,1 ,

'T" / I 1 I I I I, I I I I (*): Detalle al dorso.
/ I I I I
I I I , I
/3.- Pesticidas I I I I
/ I I I ,, I I I I 11US$ = $ 131,64'
I , , I I
I , I 1 I
I I I I I
/4.- Materiales y Otros /

, , I 2.750 AREA : ALTA-MEDIA-BAJA
/ * - Semilla I kg I 5,0 1 550,0 I 2.750
I I , I I
I I I I , ESTRATO : TODOS
I I I I I
1 I , I ,
'5.- Maquinarias-Implementos I I , I 1.378 SITUACION ACTUAL
I * - Tractor y Equipos , hr I 1,17 I 1.178,0 I 1.378
I - Motobomba Ijornl 1 I
I - Jornada animal Ijorn' , I AÑO
I - Otras I I I ,
16.- Sub-Total C.Directos I I I I 7.013
/7.- Imprevistos 10% I I 1 I 701
18.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I I I I 7.714
I US$ I I I I 58,5

* : Detalle al dorso
DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

IACTIVIDAD I LABOR I ENEI FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI T ° T A LI
, IAradura '===:1===:1====1=:=='==:='=:==1==:=' 0.8 1==:=' ==:=,==:= ,===:' 0.8 HTI I
IPreparac. 'Rastraie' , , I I I I I lo 3 I I I I 0,3 HTI I
Ide ~ueloslSiembra '----�----I----'----'----I----'----I----'~'----'----I----I 0,07HTI I
IY S1embra, . ,-,-,-,-,- -I-'--I~I-'--, IS1embra , Q.tL '__ 0.2 JH
I-R-e-g-ad-í~o-'Bjegos 201~1~1~1~'~1~1~1~1~1~1~1_2.§' 6,0 JH I
I I I I I I , , I I I I , " I
I I '-'-1-'-1-'-'-'-'-'-'-'-'---', I '-'-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'-' II I '-'-1-'-'-'-'-'-'-1-'-1-' II I '-1-'-1-'-'-'-'-'-'-1-'-' I
I I '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-'-1-1 II I '-'-'-'-1-'-'-1-'-'-'-'-' I
I I . ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, I

I , '-'-'-1-'-'-'-'-'-'-'-'-' II I ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, ,
, , ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, I
I I ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, ,
, , ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 1

I I '-'-'-'-'-1-'-1-1-'-'-'-' ,, , '-'-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'-' ,I~ESUMEN:Hr.Trac.lmpl====I====I====I====I====I====I=:==1 0,81 o, 371=:=='=:==1 ===:' 1,17 HTII
, Jor.Hombre I 0,31 0,31 0,3/ 0,3/ 0,61 0,61 0,61 0,610,8 10,6 10,6 10,6 I 6,2 ,TH ,

_ I Jor.Animal '----1----1----1----'----1----'----'----,----'----'----1----' JA I
I Jor.Mot.Espl==='=-_-_,===,-_-._-'===I===I===I==='===,===1=:==1===' j1t._

,E:



r-) VALORACION HORAS TRACTOR - IMPLEMENTOS

935
351

92

VALOR ~e

TOTAL $
VALOR
HORA $

1.169,25
1.171,13
1.307,25

0,8
0,3
0,07

HORASILABOR
I
{,--------+---..,--;-------1---.,--
I Aradura
, Rastraje

Siembra

1,17 1.178,0 (1)

(1) promedio
(2) redondeo

*: Para valorar la pradera se consideró arriendo de talaje a
razón de :

2,3 U.A./Ha/mes por 8 meses al año y
0,18 U.A./Ha/mes por 4 meses al año

Total promedio~U.A./Ha/año

* : La semilla y las horas tractor implemento se valoraron en
una tercera parte por año, debido a la duración promedio qué
se considera a la pradera.



COSTOS DIRECTOS
1.- Mano de Obra

-Corriente
-Tractorista
-Otra

2.- Fertilizantes

TOTAL
$

2.808
2.745

63

I
I
/3.- Pesticidas
I

I] US$ = $ 131, 84 I

* : Detalle al dorso

3.600 I
I
I
I

950 I
950 I

I
I
I

7.358 ,
736 I

8.094 1
61,4 I

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

AREA : ALTA-MEDrA-BAJA

ESTRATO: TODOS

SITUACION ACTUAL

AÑo

Q,8

6,1

T O TAL
0,5 HTI
0,2 HTI0,1 HTI0,1 JH
6,0 JH

¡ACTIVIDADI LABOR I ENEI FEBI MARI ABRI MAyl JUNI JULI AGOI SEP! OCTI Novl DICI
Ip ¡Aradura I----I----I----I-I-I-I----I~I----I----I----'-I

Idre~ar~c·1Rastraje '===:I===:'===='====I====I===:I===:I~'0,2 '===:'===:I===:'1es·ueboslSiembra I , , I I , 1 I 'jhLl I I I
,y ~em ralSiembra ,----,----,----,----,----,----'----'----101'----'----1----1
, Regadío I Riegos 2010,3 '0,3 '0,3 10,3 '0,6 I 0,6 I 0,6 10,6 I~' 0,6 '0,6 I 0,6 I
I I I 1 I I 1 1 , I I , , , I
, I ,----,-,----,-,-,-,----,----,-,-,-,-,---I , ,----,----'-'-'-1----'----'----'-'-'-'-1
1 1 '----'----1-1-'-1----1-1-1-'-'-'-,---I I ,-,-,-,-'-'-'----1-'-'-'-,-,
I , ,-'----'-'-1-1-'----1-'-'-'-,-,---I , ,-'-'-'-1-'-'-'-1-'-'-'-, _I , ,-,-,-,-,-,----,-'-'-'----1----'-', I ,-,-,-,-,----,-,-,-,-,-,-,-,-----'--,
I I ,----,-'-'-'-1-'-'----'-'----'-1-1 II , '-1-'----'-'-,-,-,-,-,-,----,-, ,, , '-'-'-'-'-'-1-'-'-'-'-'-' II , ,----,-,-,-,-,-,-,-,----,-,-,-, ,

I I '-'-'-'-'-'-'-'-1-'-1-'-' 1
I I '==1='='=1=1=='='='==1=1==1=' ,
I
I RES L~EN : Hr . Tr ac . l mp ' I I ' I ' ' I~IiL1l' I 1 , HTII

Jor.Hombre '~I~'~'~I~I~'~'~I~IJLJLIJLJLliLJLl JH I
, Jor.Animal" l , I I I I , I I liJA I

, Jor.Mot.ESP/==='==='===I-_-.__-'==='==='===I==='===I===I===I===I JM__JE



(* ) VALORACION HORAS TRACTOR - .IMPLEMENTOS

I LABOR I HORAS VALOR I VALOR I ~

I I HORA $ I TOTAL $ I

1Aradura
I I I
I 0,5 1.169,25 I 584,63 IIRastraje , 0,2 1.171,13 I 234,23 I

I Siembra 0,1 1.307,25 130,72 I
I I

I I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I tI 0,8 1.187,0 (1) 950 (2)

TOTAL I I

(1 ) promedio
(2) redondeo

* : Para valorar la pradera se consider6 arriendo de talaje
a raz6n de :

2,6 U.A./Ha/mes por 8 meses al afio
0,2 U.A./Ha/mes por 4 meses al afio

Total promedio 1,8 U.A./Ha/año .

* : La semilla y las horas tractor implemento se valoraron en
una quinta parte, por la duraci6n promedio que se considera
a la pradera.



AÑo :

ESTRATO : TODOS

SITUACION : ACTUAL

AREA : ALTA-MEDIA-BAJA

IMARGEN BRUTO $ p.l25 I
I US$ 38,9 I
, I

11US$ =$ 131,84/

I MARGEN BRUTO,
'";::"Co--s7t-o-=D:-.-ir-e-c7to--;;$-....1"""';.5::-;::9;-;="5--,
'Rendimiento:O,8 UA/Ha/año ,
'Valor Unitario $700/UA/mes(+'
IValor Produce. $ 6.720 ,
I I

(+): detalle al dorso

1.450 I
145 ,

1.595 ,
12,1 I

P. U. I TOTAL
$ , $

I
I 1.450

450,0 I 1.450,

PRADERA NATURAL

+ : Detalle al dorso

ESTAHDAR DE CULTIVO POR HA. - ESPECIE :
I C O N e E P T O I UN. I CANT•
I ,
1 COSTOS DIRECTOS --1--------
11.- Mano de Obra I
I -Corriente jornl 3,0
1 -Tractorista jornl
1 ~~a I
12.- Fertilizantes I
I I
1 I
, I
I I
, I
/3.- Pesticidas I
, I
, I, ,

I
I

4.- Materiales y Otros I
I
I,
I
I

5.- Maquinarias-Implementos' ,
+ - Tractor y Equipos I hr ,

- Motobomba 'jornl
- Jornada animal Ijornl
- Otras I I

6.- Sub-Total C.Directos , ,
7.- Imprevistos 10% "
8.- TOTAL COSTO DIRECTO $ I L
-=- =--:'~:---:---:-------U~S:.::$~, , _

DISTRIBUCION DE JORNADAS POR HA.

3,0

T O TAL
3,0 JH

¡ACTIVIDAD LABOR I ENE I FEBI MARI ABRI MAVI JUNI JULI AGOI SEPI OCTI Novl DICI
I Regadío Riegos 1~---1--1 0,2 I 0,31 0,5 , 0,5 I 0,51 0,5 I 0,51---'---1---'
I 1-'-'-'-'-1-'-1-'-1-1-1-'
, 1-1-'-'-'-1-'-1-1-'-'-1-'---I '-1-'-1-'-'-'-'-1-1-'-'-'I '-'-'-'-1-'-1-'-'-'-1-'-'---I '-1-'-1-'-'-1-'-1-'-'-'-', '-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'-1-'---, '-'-1-'-1-1-'-'-1-'-1-'-,-'
1 '-1-'-'-1-'-1-'-1-'-'-'-,,,=----
, '-'-'-'-'-'-'-'-1-1-'-1-1

I 1-1-1-'-'-'-1-1-'-1-1-'-'---, '-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'-'-1, '-'-1-1-1-'-'-1-'-'-1-'-'---
I '-'-1-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'I '-'-1-'-1-'-'-'-1-'-'-'-'---I '-1-'-1-1-'-'-'-'-'-'-'-'I 1-'-'-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'---1I '-'-'-'-'-'-'-,-'-'-1-'-'-' II ,-,-,-,-,--,-,-,-,-,-,-"
J '-'-'-1-,-1-'-1-1-'-'-1-1 I
1RESUMEN:Hr.Trac.Impl---'---'----,----,----,---,---,----,----'----¡----I----, HTII
~ Jor.Hombre '---'--.-'-0-,-21-0-,-3/-0-,-51-0-,-51-0-,-51-0-,-5'-0-,-51----1---'---' JH I
i! Jor.Anímal ,--,--,----,----,----,----'---'----1--1----'----'--1 JA I

Jor.Mot.Esp'===I===I===I----I====I==='===I~_--_'- I===='===I===I JM__EI



(*) Para valorar la pradera se consideró arriendo de talaje a razón de:

1,3 UA/Ha/mes
0,1 UA/Ha/mes

por 7 meses del año y
por 5 m~ses del año

Total
Promed 0,8 UA/Ha/mes/año
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VILL1

1.1 GENERALIDADES

El objetivo del presente estudio consiste en ubicar las posibles alter

nativas de embalse en el Valle Elqui con fines de regadío principalmen

te, considerándose las posibilidades de ubicar centrales hidroeléctri

cas. El alcance de este estudio es dar a conocer el costo de cualquier

embalse en función de sus características geométricas y tipo de obra.

Después de analizar la información básica de topografía, geología, hi

drometría, climatología, etc., se han ubicado las posibles alternativas

de embalses en el valle del río Elqui.

Para cada alternativa de embalse se han definido las siguientes caracte

rísticas : ubicación óptima en el cauce correspondiente, tipo de presa,

taludes de aguas arriba yaguas abajo del tranque, ancho de coronamien

to, estimación de recursos hidráulicos y crecidas, evaporación, costos,

presupuesto estimativo. A cada embalse se acompañan las siguientes fun

ciones elementales cota de nivel de agua versus superficie inundada y

volumen acumulado; y cota de coronamiento de muro versus volumen de re

lleno sobre el fondo de cauce y costo estimativo, en millones de dólares

norteamericanos.

Para estimar los costos unitarios y globales de las partidas incluídas

en los presupuestos de cada uno de los embalses, se hizo un análisis y

reajuste de los costos y volúmenes de obras de los embalses Pan de Azú

car (Anteproyecto, Emilio Donoso - 1972), Puclaro (Proyecto, Salsgitter,

MOP - 1972), Pirque (Anteproyecto, IPLA-MOP, 1982) y Colbún (en cons

trucción ENDESA). En base a lo anterior, se estimaron costos globales

para las obras de desviación y entrega, rebalse, modificación de obras

existentes y otros precios unitarios para la fundación, relleno del muro

y revestimiento de taludes. Con el fin de verificar los costos obteni

dos se calculó el costo total del embalse Puclaro en base al estudio
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"Relaciones para Estimar Costos de Proyectos Preliminares de Centrales

Hidroeléctricas" de ENDESA, obteniéndose una diferencia de sólo un 8%

con los costos calculados en este informe para el mismo embalse.

El nivel de precios considerado corresponde a 1 US$ = 131,84 $.

Para cada alternativa se acompaña plano escala 1:10.000 01:50.000 con

la ubicación del tranque y sus respectivos vertederos y desviaciones.

Además, en plano anexo escala 1:250.000 se indica la ubicación general

de todas las alternativas estudiadas.

Los 16 embalses estudiados se han clasificado para sus análisis en los

siguientes grupos de acuerdo a su cauce.

Embalses en el Río Elqui

1) Las Rojas

2) Puclaro

3) Algarrobal

Embalses Laterales del Río Elqui o de Cuencas Independientes

4) Lagunillas (Cuencas Independientes)

5) Pan de Azúcar (Cuenca Independiente)

6) Arrayán

7) Lambert

Embalses en el Río Claro

8) Las Juntas en Claro

9) Pueblo Hundido

10) Alcohuas

11) Sama

12) Cochiguas (Cuenca Lateral)
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Embalses del Río Turbio

13) Varillar

14) Bulalume

15) Los Tilos

16) Juntas del Toro (Cuenca Lateral)

1.2 EMBALSE LAS ROJAS

Esta alternativa de embalse está al Oriente de La Serena, se emplea el

camino internacional La Serena-Paso de Aguas Negras hasta el km 23 apro

ximadamente. Las coordenadas U.T.M. son 6.681.900 N Y 301.200 E, la co

ta I.G.M. del fondo del río Elqui es 200 m.s.n.m. La crecida estimada

de diseño asciende a 2.100 m3/s que correspondería a la capacidad del

posible vertedero pára un período de retorno de 1 en 5.000 años.

Los antecedentes geológicos y de mecánica de suelos recomiendan inyec

ciones de mortero o grouting en las zonas rocosas permeables y sello ti

po pared moldeada en el lecho del río.

El material de relleno sobre el lecho del río Elqui es de tierra selec-

cionada.

Las características de las dos alternativas del embalse Las Rojas son:

ALTERNATIVA 110 Hm3

• Volumen embalsado total 110 millones rle m3

• Volumen de muro sin fundación 4 millones m3

• Fundación de pared molueada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 27,5

• Taludes aguas arriba 2,5/1; 3,2/1
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• Taludes aguas abajo 2,25/1; 4/1

• Ancho de coronamineto 9 m

• Altura del tranque de tierra 45 m

• Revancha 5,00 m

• Longitud de coronamiento 1.100 m
2· Espejo agua 5,6 millones m

ALTERNATIVA 200 Hm3

3· Volumen embalsado total 200 millones de m
2• Volumen de muro sin fundación 7,2 millones de m

· Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

• Talud aguas arriba 2,5/1; 3,2/1

• Talud aguas abajo 2,25/1; 4/1

· Ancho de coronamiento 9 m

· Altura del tranque de tierra 58 m

Revancha = 5 m

Longitud de coronamiento = 1.220 m
2• Espejo de agua = 9,3 millones de m

27,8

En las figuras VILl.l a VIL1.6 se presentan las curvas de cota de ni

vel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de

coronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

si tuación del embalse a escala 1: 50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 200 Hm, sección transversal para la misma

alternativa y plano escala 1:10.000 con la disposición de las obras de

desviación y rebalse. En los cuadros VIL!.1 y VII.2.2 se presentan los

presupuestos para las alternativas 110 Hm3
y 200 Hm3•



FIGURA VII.1 .1

EMBALSE, LAS ROJAS

COTA NIVEL DE AGUA vis SUPERFICIE INUNDADA
COTA NIVEL DE AGUA vis VOLUMEN EMBALSADO
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FIGURA VII.1 .2

EMBALSE o LAS ROJAS

COTA DE CORONAMIENTO DE MURO vIs VOLUMEN DE MURO
COTA DE CORONAMIENTO DE MURO vIs COSTO DEL EMBALSE
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FIGURA VII.1 .4

EMBALSE LAS ROJAS
PERFIL LONGITUDINAL
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FIGURA VI 1.1 .5

EMBALSE LAS ROJAS

SECCION TRANSVERSAL MAXIMA
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CUADRO VII.1.1

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE LAS ROJAS
CAPACIDAD 110 Hm3

=========================================================================

DESIGNACION UN. CANTIDAD P.U. TOTAL US$

1.

2.

Expropiación,limpieza y erra-
dicación. gl

Instalación de faenas, habili
tación de accesos a la obra y
empréstitos gl

3.500.000

900.000

3. Fundación, bentonita-cemento,
inyecciones de mortero, grou-

ting, etc. m3 / 30.933 300 9.280.000

4. Relleno sobre cota de lecho de
río.

5. Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

m3 4.000.000 8 32.000.000.

6.

7.

Obra de desviación y entrega

Obra de rebalse

gl

gl

4.576.000

12.645.000

8.

9.

10.

11.

Modific. de obras existen
tes,carreteras, energía elec-
trica, FF.CC.,etc. gl

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS 15%

TOTALES US$

3.6000.000

66.501.000

9.975.000

76.476.000
=========================================================================

1 US$= $ 131,84
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CUADRO VII.1.2

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE LAS ROJAS

CAPACIDAD 200 Hm3

DESIGNACION

1.Expropiación, limpieza y
erradicación

2.Instalaci6n de faenas,habili
tación de accesos a la obra y
empréstitos.

UN.

gl

gl

CANTIDAD P.U. TOTAL US$

4.500.000

1. 500.000

3. Fundación ,bentonita-cemento ,
inyecciones de mortero, grouting,
etc. . . m3 41.000 300 12.3000.000

4.Relleno sobre cota de lecho de
rio

5·Revestimientos de hormigón ar
mado, talud superior

6.0bra de desviación y entrega

7.0bra de rebalse

8.Modific. de obras existentes,
carreteras, energía eléctrica,
FF.CC.,etc.

m3

gl

gl

gl

7.200.000 8 57.600.000

4.576.000

13.429.000

4.500.000--------------------------------------------------------------------------

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

11. TOTALES US$

1. 1 US$= $ 131,84

98.405.000

14.761.000

113.166.000
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ALTERNATIVA 200 Hm3

Volumen embalsado total 200 millones de m3 sin fundación
3

• Volumen de muro total 6,75 millones de m

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 29,6

• Taludes aguas arriba 2,5/1; 3,2/1

Taludes agua abajo 2,25/1 4/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro de tierra 78 m

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento 580 m

• Espejo de agua 7,2 millones m2

En las figuras VII.1.7 a VII.1.12 se presentan las curvas de cota de ni

vel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de coro

namiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de si

tuación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro para
3la alternativa 200 Hm , sección transversal máxima para la misma alter-

nativa y plano escala 1:10.000 con la disposición de las obras de des

viación y rebalse. En los cuadros VII.1.3 y VII.1.4 se presentan los

presupuestos para las alternativas 110 Hm3 y 200 Hm3•
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1.3 EMBALSE PUCLARO

Esta alternativa de embalse está al Oriente de La Serena, se emplea el

camino internacional La Serena - Paso de Aguas Negras hasta el km 40

aproximadamente. Las coordenadas U.T.M. son 6.680.750 N Y 320.660 E Y

la cota del fondo del cauce del río Elqui es 432 m.s.n.m.

La crecida estimada de diseño asciende a 2.000 m3/s que corresponde a la

capacidad del vertedero para el período de retorno 1 en 5.000 años.

La geología y mecánica de suelos recomienda inyecciones de mortero o

grouting en los estribos y sello tipo pared moldeada en el lecho del

río. El tranque sobre la cota del cauce del río sería de tierra selec

cionada.

Se han analizado dos embalses con las siguientes características:

ALTERNATIVA 110 Hm3

• Volumen embalsado total 110 millones de m3

3· Volumen de muro sin fundación 4,05 millones m

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro 27,2

Taludes aguas arriba 2,5/1

Taludes aguas abajo 2,25/1

• Ancho coronamiento 9 m

3,2/1

4/1

• Altura de muro de tierra 63 m

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento 540 m

Espejo de agua 4,6 millones m2



FIGURA VII.1 .7

EMBALSE PUCLARO
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COTA NIVEL DE AGUA v15 VOLUMEN EMBALSADO
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FIGURA VI1. 1 . 8

EMBALSE PUCLARO
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FIGURA VII.1 .10

EMBALSE PUCLARO
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FIGURA VII.1 .11

EMBALSE PUCLARO
SECCION TRANSVERSAL MAXIMA

ESCALA 1:2.000

o 50 100m

<:
H
H

1-'.
1-'
ID

~tI 51100
V '506.00

V
RIP-RAPe:l00m ,RIP-RAP t:l00m

PARED MOLDEADA
e:l,OOm ; h=30,00m

RELLENO DE TIERRA

----!z:~:.=..-=-_=_=-=__=-=-=;;;....=;;;....=;__I=;:;;;;;..--------------
423,00



• °0

,
1\)
o

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j
j

,,
\:'j

.l..'

)

\

\

F'IG01?A VII. 1 .12
El1BALSE PT.JCLARO
eSe. 1: 70,000

oí'\'~. '.

~ ,'/\
(

'-~'
", - .. ---~, V.

>,JI/

• o".

\,



V':':I..1.21
CUADRO N·VII.1.3

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE PUCLARO

CAPACIDAD 110 Hm3
===========================================================================

DESIGNACION UN. CANTIDAD P.U. TOTAL US$

1. Expropiación, limpieza y erra-
dicación gl

2. Instalación de faenas, habi
litación de accesos a la obra
y empréstitos. gl

3. Fundación, bentonita-cemento
inyecciones de mortero, grou-

1.800.000

900.000

ting.

4.Relleno sobre cota de lecho de
río.

5. Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

m3

m3

30.673

4.050.000

300

8

9.202.000

32.400.000

6. Obra de desviación y entrega gl

7. Obra de rebalse gl

8. Modific. de obras existentes,
carreteras, energia eléctrica, FF.
CC. etc gl

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

11. TOTALES US$

1 US$~$131, 84

4.368.000

9.007.000

3.439,000

61.116.000

9.167.000

70.283.000
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CUADRO [~V 1 1 • 1 • 4

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE PUCLARO

CAPACIDAD 200 Hm3

1.

DESIGNACION

Expropiación, limpieza y
erradicación

UN.

gl

CANTIDAD P.U. TOTAL US$

2.100.000

2. Instalación de faenas, ha
bilitación de accesos a la
obra y empréstitos. gl

3. Fundación, bentonita-cemen
to, inyeciones de mortero,
grouting, etc. m3

4. Relleno sobre cota de lecho
de río m3

5. Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

6. Obra de desviación y entre-
ga gl

7. Obra de rebalse gl

8. Modific. de obras existen
tes, carreteras, energía eléc
trica, FF.CC.,etc gl

1.100.000

31.667 300 9.500.000

6.750.000 8 54.000.000

4.368.000

9.652.000

3.800.000

9 . SUB·TOT AL 84.520.000

10. IMPREVISTOS 15%

11. TOTALES US$

1 US$=$131,84

12.678.000

97.198.0(>0
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1.4 EMBALSE ALGARROBAL

Esta posible solución estará ubicada a 78 km al Oriente de la ciudad de

La Serena, siguiendo el camino internacional La Serena - San Juan. Las

coordenadas U.T.M. son 6.681.800 N, 348.000 E Y la cota I.G.M. del fondo

del cauce del río Elqui es 785 m.s.n.m.

3
El cuadal de crecida estimado para el diseño del vertedero es 2.000 m /s

para un período de retorno 1 en 5.000 años.

Desde el punto de vista geológico y de mecánica de suelos se ubicó el

muro de este posible embalse, inmediatamente aguas arriba de la quebrada

Algarrobal, tratando de evitar eventuales y nuevos depósitos aluviales

que vuelvan a cerrar o modificar el caudal del río Elqui. La fundación

posible podría ser en el lecho del río pared moldeada e inyecciones de

mortero o grouting en los estribos rocosos.

Se han analizado dos alternativas de embalses con capacidades totales de

200 y 110 millones de m3
•

ALTERNATIVA 110 Hm3

• Volumen embalsado total 110 millones de m3

• Volumen de muro sin incluir fundación 4,56 millones de m3

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 23,4

Taludes aguas arriba 2,5/1

Taludes aguas abajo 2,25/1

• Ancho de coronamiento 9 m

3,2/1

4/1

• Altura de muro de tierra 66 m

• Revancha 5 m

Longitud coronamiento 550 m
2• Espejo de agua 4,5 millones m
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ALTERNATIVA 200 Hm3

3• Volumen embalsado total 200 millones de m

• Volumen de muro sin incluir fundación 6,7 millones de m
3

• Fundación de pared moldeada

Razón yolumen embalsado/volumen de muro = 29,6

Taludes aguas arriba 2,5/1

Taludes aguas abajo 2,25/1

• Ancho de coronamiento 9 m

3,2/1

4,1

• Altura de muro de tierra 83 m

· Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento muro 610 m

· Espejo de agua 6,0 millones de m2

En las figuras VII.1.13 a VII.1.18 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 200 Hm , sección transversal máxima para la misma

alternativa y plano escala 1:10.000 con la disposición de las obras de

desviación y rebalse. En los cuadros VII.1.5 y VII.1.6 se presentan los

presupuestos para las alternativas 110 Hm3 y 200 m3•
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FIGURA VII .1.14

EMBALSE ALGARROBAL
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FIGURA VII.1 .16

EMBALSE ALGARROBAL
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FIGURA VII.1 .1 7

EMBALSE ALGARROBAL
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CUADRO N°VII.1.5

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE ALGARROBAL
CAPACIDAD 110 Hm3

UN. CANTIDAD P.U. TOTAL US$

1. Expropiación, limpieza y
erradicación gl 4.500.000

2. Instalación de faenas, habi
litación de accesos a la o-
bra y empréstitos. gl

3. fundación, bentonita-cemen
to, inyecciones de mortero,
grouting,etc m3 34.080

4. Relleno sobre cota de lecho
de río. m3 4.550.000

5. Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

6. Obra de desviación y entrega
gl

7. Obra de repalse gl

8. Modific. de obras existen
tes,carreteras, energía e-
léctrica, FF.CC.,etc gl

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

11. TOTALES US$

1 US$= $ 131,84

900.000

300 10.224.000

8 36.400.000

4.149.000

9.062.000

4.000.000

69.235.000

10.385.000

79.620.000
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VII. 1. 32
CUADRO VII.1.6

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE ALGARROBAL
CAPACIDAD 200 Hm3

UN. CANTIDAD P.U. TOTAL US$

1. Expropiación limpieza
y erradicación

2. Instalación de faenas y
habilitación de accesos
a la obra y empréstitos

gl

gl

5.500.000

1. 200.000

3. Fundación, bentonita-ce
mento, inyecciones de mor-
tero y grouting, etc. m3

4. Relleno sobre cota de lecho de

35.000 300 10.500.000

río

5. Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

m3 6.700.000 8 53.600.000

6. Obra de desviación y entre-
ga gl

7. Obra de rebalse gl

8. Modific.de obras existen
tes, carreteras, energía
eléctrica,FF.CC. gl

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

11. TOTALES US$

4.149.000

9.825.000

4.500.000

89.274.000

13.391.000

102.665- .000
==========================================================~========

1 US$=$131,84
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1.5 EMBALSE LAGUNILLAS

La quebrada Lagunillas está a 22 km al Sur de La Serena, por el camino a

Ovalle. La presa estaría alrededor de 2 km al Poniente de este camino.

Las coordenadas del muro son 6.665.530 N, 276.980 E Y cota del fondo de

la quebrada Lagunillas es 55 m.s.n.m.

La crecida estimada ascendería a 300 m3/s para un período de retorno de

1 en 5.000 años.

La geología es similar a la zona Pan de Azúcar. Se recomienda sellar la

roca permeable o agrietada con grouting y fondo de la quebrada con mate-

rial impermeable, previa observación correspondiente.

cota de radier sería de tierra seleccionada.

Las características del embalse son

ALTERNATIVA 10 Hm3

• Volumen embalsado total 10 millones de m3

• Volumen de muro sin fundación 0,24 millones de m3

• Razón volumen embalsado/volumen de muro = 41,7

Talud aguas arriba 3/1

• Talud aguas abajo 2/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 37,5 m

• Revancha 4,5 m

Longitud de coronamiento de muro 185 m
2• Espejo de agua 1,2 millones de m

El relleno sobre
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ALTERNATIVA 22 Hm~

• Volumen embalsado total 22 millones de m3

• Volumen de muro sin fundación 0,435 millones de m3

• Razón volumen embalsado/volumen de muro = 50,5

• Talud aguas arriba 3/1

• Talud aguas abajo 2/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 46 m

• Revancha 5 m

• Longitud del coronamiento de muro 250 m

· Espejo de agua 2,2 millones de m2

En las figuras VII.1.19 a VII.1.23 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro

para la alternativa 10 Hm3
y sección transversal máxima para la misma

alternativa. En los cuadros VII.1.7 y VII.1.8 se presentan los presu-
3 3puestos para las alternativas 10 Hm y 22 Hm •
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FIGURA VII.1.20
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tiTA DE OORONAMIENTO DE MURO vIs VOWMEN DE MURO
__ OlA DE CORONAMIENTO DE MURO vIs COSTO DEL EMBALSE

110 -
<
H
H.
1-'.
úJ

100 - Ol

90 -

f-----+-----f-- ---l----f---- ---

~--------------+----

5
0;2

I
6

I
7

COSTO DEL EMBALSE EN MILLONES DE US $
8 9 10 11

03 Q4
\U.uME N MURO EN MIL LONES DE m 3



L

, .
.~~

:1
I

o
c:
Q
;,
Q

.Q
c:
<1l...
o

-"-
_1
•-e

FIGURA VII.1 .21

EMBALSE LAGUNILLAS
PLANO DE SITUAClON
ESCALA 1: 50.000



. FIGURA VII. 1 • 22

EMBALSE LAGUNILLAS
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CUADRe N° VII .1 •7

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE LAGUNILLAS

CAPACIDAD 10 Hm3

Item

1.

2.

DESIGNACION PARTIDA

Expropiación, limpieza y
erradicación

IQst. faenas, habilito acce
sos a obra y empréstitos

UN. CANTIDAD P.U.

gl

gl

TOTAL: US$

200.000

200.000

3. Fundación, bentonita- cemen
to, inyecciones de mortero
grouting etc.

4. Relleno sobre cota. de le
cho de río

5. Revestimiento de hormigón
armado, talud superior

6. Obra de desviación y entre
ga

m3

m3

gl

4.889

240.000

225 1.100.000

7 1.680.000

400.000

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica, etc

m3

gl

3.659 246 900.000

600.000

9. SUB-TOTAL 5.080.000

10. IMPREVISTOS 15%

11. TOTALES

1 US$ = $ 131,84

760.000

5.840.000
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CUADRO N,o VII .1. 8
PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE LAGUNILLAS
CAPACIDAD 22 Hm3

================================================================================
DESIGNACION PARTIDA UN CANTIDAD P.U. TOTALUS&

================================================================================

1. Expropiación, limpieza
y erradicación

2. Inst. faenas, habilito
accesos a obra y emprés
titos

3. Fundación, bentonita-ce
mento, inyecciones de mor
tero, grouting etc.

gl

gl

m3 5.333 225

200.000

200.000

1.200.000

4. Relleno sobre cota de lecho
de río m3

5. Revestimiento de hormigón
armado, talud superior

6. Obra de desviación y entre-
ga gl

435.000 7
1

3.045.000

450.000

7. Obra de rebalse m3 4.065 246 1.000.000

8. Modificaciones obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica, etc. gl 600.000

================================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

6.695.000

1.004.000
================================================================================

11 TOTALES 7.699,000
================================================================================

1 US$= $131,84
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1.6 EMBALSE PAN DE AZUCAR

El acceso a esta futura obra es a través del camino La Serena Ovalle, a

15 km aproximadamente de La Serena y 2,5 al Poniente, en el estero Cule

brón.

Las coordenadas del muro son 6.674.000 N Y 280.500 E, cota del fondo del

estero 109 m.s.n.m.

La crecida estimada ascendería a 120 m3/s para un período de retorno de

1 en 5.000.

Los apoyos de geología y mecánica de suelos están hechos a nivel de Pro

yecto de Ejecución. El tranque es de tierra.

Las características del muro de la presa son

ALTERNATIVA 26 Hm3

• Volumen embalsado total 26 millones de m
3

• Volumen de muro 0,18 millones de m
3

Razón volumen embalsado/volumen de muro 144

• Talud de aguas arriba 2,5/1

Talud de aguas abajo 4,0/1

• Ancho de coronamiento 6 m

• Altura 15 m

2,0/1

Revancha 2,2 m

· Longitud coronamiento muro 320 m

· Espejo de agua 6,5 millones

En las figuras VIL1.24 a VIL1.28 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, plano de
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situación del embalse a escala 1: 50.000, perfil longitudinal del muro

sección transversal máxima y plano con la disposición de los canales de

salida y alimentación.

En el Cuadro VII.1.9 se presenta el presupuesto para la alternativa 26
3

Hm •

CANALES DEL EMBALSE PAN DE AZUCAR

Estos canales se han valorado tomando como base los antecedentes de di

seño de cada tramo, según lo que aparece en el informe del "Proyecto Em-

balse Pan de Azúcar". Según dicho informe estos canales se denominan

Oriente, Derivado Oriente, Poniente y Canal Alimentador.

CANALES DE ENTREGA

Canal Oriente

Nace en el costado derecho del muro del embalse Pan de Azúcar, desarro

llándose de Sur a Norte por los terrenos actualmente regados por el ca-

nal Bellavista. En el km 9 aproximadamente, nace el canal Derivado

Oriente que rodea los cerros Encanto, La Greda y Pan de Azúcar por el

costado Poniente, con una longitud total de 5 km. El Canal Oriente con

tinúa hacia el Norte para rodear posteriormente la zona drenada por el

estero Peñuelas. Finalmente, este canal se va por la orilla del barran

co que separa la zona regada por el canal Bellavista de la regada por el

canal Pampa, hasta su punto final en las cercanías de la ciudad de La

Serena, en el km 34,8.
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Canal Poniente

Nace en el costado izquierdo del muro del embalse Pan de Azúcar y se de

sarrolla por el costado Poniente del estero Culebrón hasta el km 9,1

donde se conecta al actual trazado del canal Herradura, al cual alimen

ta.

CANAL ALIMENTADOR AL EMBALSE

Nacel del canal Bellavista entre los marcos Sta. Filomena y El Retiro y

se desarrolla en dirección Este-Oriente hasta llegar a una quebrada

afluente al estero Culebrón, donde alimenta al embalse.

En el cuadro VII.l.10, se presenta un detalle de los costos de estos ca

nales.
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FIGURA VII. 1 .26

EMBALSE PAN DE AZUCAR
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CUADRO N°VII.1.9

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE PAN DE AZUCAR

CAPACIDAD 26 Hm3

=============================================================================

DESIGNACION PARTIDA UN. CANTIDAD P.U. . TOTAL U5$
============================================================================

1. Expropiación, limpieza

y erradicación

2. Inst. faenas, habilito

accesos a obras y emprés

titos

gl

gl

100,000

100.000

3.Fundación, bentonita-cemento

inyecciones de mortero,

gr-out ing, etc m3 2.124 225 478.000

4. Relleno sobre cota de lecho

de río

5. Revestimiento de hormi-

gón armado, talud supe

rior

m3

m2

178.700 5,3 947.000

6. Obra de desviación y entre -

ga gl 128.000

7. Obra de rebalse m3 2.016 246 496.000

8. Modificaciones obras

existentes, carreteras

energía eléctrica. gl 310.000

9. Canales Alim. y de en-

tregas gl 4.087.000

=======================================================================

10. SUBTOTAL

11. IMPREVISTOS 15%

6.645.000

997.000

=======================================================================

TOTALES 7.642.000

=======================================================================

1 US$= $ 131,84
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C U A D R O N~ VLI.1.-10
PRESUPUESTO CANALES DE SALIDA EMBALSE PAN DE AZUCAR

Costo US$
==================================================================================================================

Item DESIGNACION CANAL ORIENTE CANAL DERIVADO ORIENTE CANAL PONIENTE CANAL ALIMENTADOR
==================================================================================================================

L=34,75 km L=5.0 km L=9.1 km L=3.05 km
======================================================================================

1

2

3

Excavaciones

Revestimientos

Obras Menores

229,624

1.664,.040

378.733

8.148

112.000

24.030

43.909

417.886

92.359

13.382

130.200

28.716
==================================================================================================================

SUB TOTAL

IMPREVISTOS 30%

2.272,397

681. 719

144.178

43.253

554.154

166.246

172.298

51.689
<,
H,
H

=================================================================================================================

COSTO TOTAL US$ 2.954.116 187.431 720.400 223.987
==================================================================================================================

COSTO TOTAL CANALES DE EMBALSE PAN. DE AZUCAR US$ 4.085.934

1 US$=$l31, 84

.
¡.;..
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1.7 EMBALSE ARRAYAN

El acceso a esta posible obra es empleando el camino La Serena - Vicuña

en el km 30 hacia el Oriente, y antes de cruzar el puente sobre la que

brada El Arrayán. El lugar del muro de la presa se encuentra a 3 km del

camino mencionado •. Las coordenadas U.T.M. son 6.675.500 N y 308.200 E,

la cota de terreno en el fondo de la quebrada es 292,50m.s.n.m.

El caudal de crecida se estima en 800 m3/s para un período de retorno de

1 en 5.000 años.

Según las calicatas y sondajes hechos en una etapa preliminar por la Di

rección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, se consideró, para

sellar el lecho de la quebrada, pared moldeada y grouting en laderas.

El tranque sería de tierra.

Se han analizado dos embalses con las siguientes características

ALTERNATIVA 50 Hm3

3
• Volumen embalsado total 50 millones de m

• Volumen de muro sin fundaciones 3,0 millones de m3

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

• Taludes aguas arriba 3/1 y 3,5/1

• Taludes aguas abajo 2/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro de tierra 50 m

• Revancha 5 m

• Longitud del coronamiento del muro 600 m

• Espejo de agua 2,4 * 10
6

m2

16,7
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ALTERNATIVA 90 Hm3

3• Volumen embalsado total 90 millones de m

• Volumen de muro sin fundación 5,4 millones de m
3

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 16,7

• Taludes aguas arriba 3/1 y 3,5/1

• Taludes agua abajo 2/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro de tierra 64 m

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento de muro 650 m
2• Espejo de agua 3,3 millones de m

En las figuras VII .1. 29 a VII .1. 33 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

si tuación del embalse a escala 1: 50.000, perfil longitudinal del muro
3para la al ternativa 90 Hm y sección transversal máxima para la misma

alternativa.

En los cuadros VILl.1l y VILl.12 se presentan los presupuestos para

las alternativas 50 Hm3
y 90 Hm3•
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FIGURA VII. 1 ~ 30

EMBALSE ARRAYAN
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FIGURA VII.1 .32

EMBALSE ARRAVAN
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FIGURA VII.1 .33

EMBALSE ARRAYAN
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C U A D R O ~ #-V!L1.11
PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE ARRAYAN
CAPACIDAD 50 Hm3

===========================================================================

Item DESIGNACION PARTIDA UN. CANTIDAD P.U. TOTAL US $
===========================================================================

l.

2.

3.

4.

Expropiación,lim-
pieza y erradicac~6n gl

Inst. faenas, habilito
accesos a obra y em
prestitos gl

Fundación bemtonita-ce
mento, inyecciones de
mortero, grouting,etc m3

Relleno sobre cota de le
cho de rio m3

23.200

3.000.000

300

8

2.2000000

1.000.000

6.960.000

24.000.000

5.

6.

Canales de suministro
y distribuición km

Obra de desviación y
entrega gl

17 236.000 4.012,000

2.000.000

7.

8.

Obra de rebalse

Modif.de obras exis
tentes,carreteras,
energ.elec.,etc

m3

gl

11.143 560 6.240.000

3.400.000
==========================================================================

9.

10.

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS 15%

49.812.000

7.472.000
===========================================================================

11. TOTALES 57.284.000
===========================================================================

1 US$==$131,84
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C U A D R O N° VII.1.12

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE ARRAYAN
CAPACIDAD 90 Hm3

===========================================================================

Item DESIGNACION PARTIDA UN CANTIDAD P.U. TOTAL US$
===========================================================================

l. Expropiación, limpieza y
erradicación gl

2. Inst.faenas, habilit.acce-
sos a obra y empréstitos gl

3. Fundación, bentonita-cemen
to, inyecciones de mortero
grouting m3

4. Relleno sobre cota de le-
cho de río m3

5. Canales de suministro y dis-
tribuición km

33.333

5.400.000

17

300

8

236.000

2.200.000

1.000~000

10.000.000

43.200.000

4.012,000

6. Obra desviación y entrega gl 3.000.000

7. Obra de rebalse m3 19.643 560 11.000.000

8. Modificaciónes obras exis
tentes, carreteras,ener=
gía eléctrica etc. gl 4.000.000

===========================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

78.412.000

11. 762.000
===========================================================================

11 T O TAL E S 90.174.000
===========================================================================

1 U8$=$131,84
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1.8 EMBALSE LAMBERT

El acceso para esta obra es el camino que se desarrolla paralelo al tra

zado de la vía férrea hacia el Norte de La Serena. La distancia es del

orden de 15 km. Las coordenadas U.T.M. son 6.697.450 N Y 295.600 E Y la

cota de terreno de fondo de la quebrada Santa Gracia es 195 m.s.n.m.

3La crecida estimada de diseño asciende a 800 m /s que corresponde a la

capacidad del vertedero para un período de retorno de 1 en 5.000 años.

Desde un punto de vista geológico, en la fundación de los estribos se

contempla empleo de grouting y sello pared moldeada en el lecho del cau

ce de la quebrada Santa Gracia. Se considera una presa de enrocamiento

con revestimiento de hormigón en el talud superior.

En el mismo sitio se han analizado dos embalses con las siguientes ca

racterísticas :

ALTERNATIVA 22 Hm3

• Volumen embalsado total 22 millones de m3

3
• Volumen de muro sin fundación 1,38 millones de m

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 15,9

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento de muro 850 m

• Espejo de agua 1,45 millones m2
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ALTERNATIVA 50 Hm3

3
• Volumen embalsado total 50 millones de m

3
• Volumen de muro sin fundación de 3,06 millones de m

• Fundación de pared moldeada
~

Razón de volumen embalsado/volumen de muro = 16,3

· Talud de aguas arriba 2/1

• Talud de aguas abajo 1,7/1

· Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 52 m

• Presa de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento de muro 950 m
2· Espejo de agua 2,4 millones de m

En las figuras VII.1.34 a VII.1.38 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 50 Hm y sección transversal máxima para la misma

alternativa.

En el cuadro VII.1.13 se presentan los presupuestos para las alternati

vas 22 Hm3
y 50 Hm3.
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FIGURA VII.1 .34
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FIGURA VII.1 .35
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FIGURA VII. 1 .37

EMBALSE LAMBERT
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CUADRO N# V!I.1.13

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

.... EMBALSE LAMBERT
===========================================================================

DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA

22 Hm3

ALTERNATIVA

50 Hm3
===========================================================================

1. Expropiación, limpieza y
erradicación

2. Instalación de faenas, habi
litación de accesos a la obra
y empréstitos

3. Fundación,tentonita-cemento
inyecciones de mortero, grou
ting, etc

4. Relleno sobre cota de lecho de
río

5. Revestimientos de hormigón ar
mado, talud superior

6. Obra de desviación y entrega

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones de obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica, FF.CC.,etc

9. Canales de suministro y entre
ga

2.000.000

830.000

4.470.000

16.560.000

4.594.000

1.200.000

4.140.000

1.696.000

3.000.000

2.000.000

1.836.000

9.914.000

36.720.000

6.971,000

2.754.000

9.180.000

3.672.000

3.000.000
===========================================================================

10. SUB-TOTAL

11. IMPREVISTOS 15%

38.490,000

5.774.000

76.047.000

11.407.000
===========================================================================

12. TOTALES US$ 44.264.000 87.454.000
===========================================================================

1 US$=$131,84
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1.9 EMBALSE LAS JUNTAS EN CLARO

Esta alternativa estia 82,5 km al Oriente de La Serena, se emplea el

camino internacional La Serena - San Juan hasta Rivadavia, después se

usa el camino Rivadavia - Paihuano en sus primeros 2,5 km. Las coorde-

nadas son 6.681.600 N Y 347.400 E Y la cota es 865,0 m.s.n.m. en el le

cho del cauce del río Claro.

La crecida estimada de diseño asciende a 1.000 m
3/s

para un período de

retorno 1 en 5.000 años. La capacidad del vertedero corresponde a este

caudal aproximadamente.

Desde el punto de vista geológico se consulta sellar con inyecciones de

mortero o grouting y pared moldeada en el lecho del río. Se estima un

tranque de enrocamiento con revestimiento de hormigón en el talud de

aguas arriba.

Las características de los embalses analizados son

ALTERNATIVA 45 Hm3

• Volumen embalsado total 45 millones de m
3

• Volumen de muro sin fundación 3,80 millones de m
3

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

Talud aguas arriba 2,0/1

Talud aguas abajo 1,7/1

Ancho de coronamiento 9 m

Altura de muro 62 m

Presa de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud coronamiento de muro 710 m

• Espejo de Agua 1,76 millones de m
2

22,5
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ALTERNATIVA 75 Hm3

3• Volumen embalsado total 75 millones de m

• Volumen de muro sin fundación 5,84 millones de m3

• Fundación de pared moldeada

Razón volumerr embalsado/volumen de muro = 12,8

• Talud aguas arriba 2,0/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 16 m

Presa de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud coronamiento de muro 730 m

• Espejo de agua 2,1 millones m2

En las figuras VII .1. 39 a VII .1.43 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse, plano de situación del embalse a escala 1:50.000,

perfil longitudinal del muro para la alternativa 75 Hm3
y sección trans

versal máxima para la misma alternativa.

En el cuadro VII.1.14 se presentan los presupuestos para las alternati

vas 45 Hm3
y 75 Hm3•
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FIGURA VII.1 .40
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FIGURA VII.1 .42

EMBALSE LAS JUNTAS EN CLARO
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FIGURA VII.1 .43
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C U A J .{ v· 'VII. 1. 14

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE LAS JUNTAS EN CLARO

===========================================================================

Item DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA

45 Hm3

ALTERNATIVA

75 Hm3
===========================================================================

1. Expropiación, limpieza y erra-
d~caEmmm US$

2. Instalacion de faenas, habilita

ción de accesos a la obra y em
préstitos

3. Fundación, bentonita-cemento, in
yecciones de mortero, grouting,
etc.

4. Relleno sobre cota de lecho de río

5. Revestimientos de hormigón armado,
talud superior

6. Obra de desviación y entrega

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones de obras existentes
carreteras, energía electrica,
FF.CC.,etc.

2,000.000

2.280.000

12.312.000

45.600.000

5.585.000

3.420.000

11.400.000

4.600.000

3.000.000

3.504.000

18.922.000

70.080.000

7.097.000

5.256.000

17.520.000

7.000.000
=========================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

87.197.000

13.080.000

132.379.000

19.860.000
===========================================================================

11. T O TAL E S US$ 100.277.000 152.239.000
===========================================================================

1 US$=4131, 84



1.10 EMBALSE PUEBLO HUNDIDO

VII.1.77

Esta posible obra estaría ubicada en el río Claro a unos 16 km de Riva

davia. Las coordenadas U.T.M. son 6.673.700 N Y 356.500 E, la cota de

nivel del fondo del cauce del río Claro es 1.010 m.s.n.m.

La crecida estimada de diseño del vertedero para un período de retorno 1

en 5.000 años es 1.000 m3/s.

Desde un punto de vista geológico se selecciona un tranque de enroca

miento con pantalla impermeable en el talud de aguas arriba y sello de

pared moldeada en el fondo del cauce, con tratamientos de inyecciones de

mortero y/o grouting en las zonas rocosas permeables.

3La solución adoptada o elegida de 20 y 45 millones de m tiene las si-

guientes características

ALTERNATIVA 20 Hm3

3
• Volumen embalsado total 20 millones de m

• Volumen de tranque sin fundación 1,63 millones de m
3

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

Ancho de coronamiento 9 m

Altura de muro 55 m

12,3

• Presa de enrocamiento con pantalla impermeable de hormigón armado

en el talud de aguas arriba.

• Revancha 5,00 m

• Longitud de coronamiento de muro 385 m
2Espejo de agua 1,0 millones m



VII.1.78

ALTERNATIVA 45 Hm3

3
• Volumen embalsado total 45 millones de m

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

• Talud de aguas arriba 2/1

• Talud de aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

Altura del muro de enrocamiento 78 m

• Revancha 5,0 m

• Longitud de muro de coronamiento 464

• Espejo de agua 1,5 millones de m2

15,2

En las figuras VII.1.44 a VII.1.48 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro y vs costo de embalse, plano de situación del embalse

a escala 1:50.000, pefil longitudinal del muro para la alternativa 45
3Hm y sección transversal máxima para la misma alternativa.

En los cuadros VII.1.15 y VII.1.16 se presentan los presupuestos para

las alternativas 20 Hm3
y 45 Hm3•
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FIGURA VII.1 .44
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FIGURA VII.1 .45
EMBALSE PUEBLO HUNDIDO

co
o

<
H
H

COTA DE CORONAMIENTO DE MURO VIS VOLUMEN MURO
COTA DE CORONAMIENTO DE MURO VIS COSTO DEL EMBALSE

-----1----1·----+-----1---- ---- -.------ -

I----~----+-----'--'----+---_· --\-----f--

- .--.---+----f-----l-----g..~+_--__I---_+_---I

1---/~:.....¡----If----_1----+_---....---+__-

1020 -

1050

H COTA CORONAMIENTO

1030

10GO

1040 ------1/----j,tll"----1

1070

1010 -_.....---. ----1~--~.

so
1000

o 0,2 0,4 0,6 0,8

100

1,2 1,4

COSTO DEL EMBALSE EN MILLONES US $
~O 200

1,6 1,8 2 2,2
VOLUMEN MURO EN MILLONES DE m J

....



78

02'

76

03'

74

04'

72

os'

6670
Km.

06'

68

07'

66

08'



FIGURA VII.1 .47

EMBALSE PUEBLO HUNDIDO
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FIGURA VII. 1 .48

EMBALSE PUEBLO HUNDIDO
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VILL84

C U A D R O # Vrr.l.15

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE PUEBLO HUNDIDO

CAPACIDAD 20 Hm3

===========================================================================

Item DESIGNACION PARTIDA UN CANTIDAD PU TOTALES

=====================================================================

l. Expropiación, limpieza y

erradicación gl 3.000.000

2. Inst.faenas, habilit.acce-
sos a obra y empréstitos gl

3. Fundación, bentonita-cemen
to, inyecciones de mortero

groutint etc. m3 13.333 300

1.000.000

4.000.000

4. Relleno sobre cota de le
cho de río

5. Revestimiento de hormigón
armado, talud superior

6. Obra de desviación y en
trega

7. Obra de rebalse

m3

m2

gl

m3

1.547.000

25.333

8.750

12

90

560

18.560.000

2.280.000

1. 500.000

4.900.000

8. Modificaciones obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica,etc. gl 2.000.000

===========================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

37.240.000

5.590.000
===========================================================================

11. T O TAL E S 42.830.000=
===========================================================================

1 US$ = $ 131.84



VIL1.85
e u A D R o # VII.16

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
EMBALSE PUEBLO HUNDIDO

e A P A CID A D 45 Hm3
===========================================================================

Item DESIGNACION PARTIDA UN CANTIDAD PU TOTAL US $
•••========================================================================

1. Expropiación, limpieza
y erradicación gl 3.000.000

2. Inst~faenas,habilit.acce-

sos a obra y empréstitos gl 1. 780.000

3. Fundación,bentonita-cemen-
to, inyecciones de mortero,
grouting etc. m3 32.067 300 9.620.000

4. Relleno sobre cota de le-
cho de río m3 2.970.000 12 35.640.000

5. Revestimiento de hormi-
gón armado talud supe-
rior m2 52.920 90 4.763.000

6. Obra de desviación y en-
trega gl 2.700.000

7. Obra de rebalse m3 15.892 560 8.900.000

8. Modificaciones obras exis
tentes, carreteras, ener-
gía eléctrica,etc. gl 3.564.000

=========================================================================

9. SUB TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

69.967.000

10.495.000
===========================================================================

11. T O TAL E S 80.462.000
===========================================================================

1 US$:$131,84



1.11 EMBALSE ALCOHUAS

VIIL1.86

Esta obra está ubicada al Oriente de Las Serena, por el río Claro a unos

37 km aproximadamente de Rivadavia. Las coordenadas U.T.M. son

6.655.450 N, 356.700 E Y la cota de fondo del cauce 1.657 m.s.n.m.

3El caudal de crecida para el vertedero podría alcanzar a 700 m /s para

un período de retorno de 1 en 1.000 años.

Geológicamente se selecciona una presa de enrocamiento con pantalla de

hormigón armado en el talud de aguas arriba. La fundación se haría con

el sistema de pared moldeada y sellos de inyecciones de mortero y grou

ting donde corresponda.

Las principales características de las alternativas seleccionadas son

ALTERNATIVA 25 Hm3

3• Volumen embalsado total 25 millones de m

Volumen de tranque sin fundación 3,44 millones de m3

· Fundación de pared moldeada

Razón vo\umen embalsado/volumen de muro 7,3

• Talud aguas arriba 2/1

· Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 84 m

• El tranque es de enrocamiento con sello de hormigón armado en el

talud de aguas arriba.

· Revancha 5 m

• Longitud del coronamiento del muro 640 m

• Espejo de agua 0,83 millones de m2



VIII.1.S7

ALTERNATIVA 40 Hm3

3
• Volumen embalsado total 40 millones de m

• Volumen del tranque sin fundación 5,72 millones de m3

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 7,0

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura del muro 100 m

• El tranque es de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 690 m
2• Espejo de agua 1,OS millones de m

En las figuras VII.1.49 a VII.1.53 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 40 Hm y sección transversal máxima para la misma

alternativa.

En el cuadro VII.l.17 se presentan los presupuestos para las alternati

vas 25 Hm3
y 40 Hm3•
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FIGURA VII.1 .50
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FIGURA VII.1 .52

EMBALSE ALCOHUAS
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FIGURA VII. 1 '.53

EMBALSE ALCOHUAS
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CUADRO N~ Vll.1.17

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE ALCOHUAS

===========================================================================

Item DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA

25 Hm3

ALTERNATIVA

40 Hm3

===========================================================================

1. Expropiación, limpieza
y erradicación

2. Instalación de faenas,
habilito de accesos a la
obra y empréstitos

3. Fundación, bentonita-cemen
to, inyecciones de mortero
grouting, etc

4. Relleno sobre cota de lecho
de río

5. Revestimiento de hormigón
armado, talud superior

6. Obra de desviación y entrega

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones de obras exis
tentes,carreteras, energía
eléctrica, FF.CC.etc.

US$ 2.000.000

2.400.000

13.000.000

41.280.000

9.468.000

3.600.000

12.000.000

4.800.000

2.000.000

3.300.000

18.000.000

68.640.000

13.176.000

5.000.000

16.500.000

6.600.000
===========================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

89.548.000

13.282.000

133.216.000

19.982.000
===========================================================================

11. T O TAL E S US$ 101. 830.000 153.198.000
===========================================================================

1 US$=$131,84



1.12 EMBALSE SAMO

VIILl. 94

Esta obra está al Oriente de La Serena, a unos 65 km de Rivadavia. Las

coordenadas U. T. M. son 6.637.200 N, 375.350 E con cota de f'ondo 3.485

m.s.n.m.

La crecida estimada para un período de retorno 1:5.000 podría ascender a

500 m
3/s.

Geológicamente se recomienda para un presa de enrocamiento con pantalla

de hormigón armado en el talud aguas arriba.

Las características de los 2 embalses elegidos son las siguientes

ALTERNATIVA 25 Hm3

• Volumen embalsado total 25 millones de m3

3
• Volumen del muro, sin fundación 2,2 millones de m

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura del muro 58 m

11,4

• Presa de enrocamiento con sello de hormigón en talud superior

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 450 m
2Espejo de agua 0,98 millones de m



VIII.1.95

ALTERNATIVA 40 Hm3

• Volumen embalsado total 40 millones de m
3

• Volumen del tranque sobre lecho del río 3,2 millones de m3

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura del muro 72 m

12,5

• Presa de enrocamiento con revestimiento de hormigón en talud supe-

rior

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento de muro 510 m

• Espejo de agua 1,33 millones de m2

En las figuras VII.1.54 a VII.1.58 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro

para alternativa 40 Hm3
y sección transversal máxima para la misma al

ternativa.

En el cuadro VII.1.18 se presentan los presupuestos para las alternati

vas 25 Hm3
y 40 Hm3•
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'FIGURA! VIL,' .57
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FIGURA VII.1 .58

EMBALSE SAMO

5ECCION TRANSVERSAL MAXIMA

eSCALA 1: 2.000

° 50 100m

3.562,00
V

HORMIGO N e =°30m

PARED MOLDEADA
e=l,OOm; h:30,OOm

9,00 I ~567.00I §.

J.l,
- .............11

RELLENO DE ENROCADO

•

<
H
H

!-'.
-"
o
o



VII.1010l

C U A D R O N° VII.1.18
PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE SAMO
===========================================================================

Item DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA
25 Hm3

ALTERNATIVA
40 Hm3

=========================================================================

1. Expropiación, limpieza y
erradicación

2. Instalación de faenas, habilito
de accesos a la obra y empréstitos

3. Fundación, bentónita-cemento,
inyecciones de m~rtero,grou

ting, etc.

4. Relleno sobre cota de lecho de
río

5. Revestimiento de hormigón armado,
talud superior

6. Obra de desviación y entrega

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones de obras existen
tes, carreteras, energía eléctri
ca, etc

2.000.000

1.320.000

7.128.000

26.400.000

3.683,000

1.980.000

6.600.000

2.640.000

2.000.000

1.900.000

10.400.000

38.400.000

6.096.000

2.900.000

9.600.000

3.800.000
===========================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

51.751.000

7.762.000

75.096.000

11.264.000
===========================================================================

11. T O TAL E S US$. 59.513.000 86.360.000
===========================================================================

1US$ =$ 131,84



1.13 EMBALSE COCHIGUAS

VIII.1.102

Esta obra en estudio está ubicada en el río Cochiguas a unos 5 km de

Montegrande. Las coordenadas U.T.M. son 6.668.200 N Y 359.400 E, con

cota en el centro del cauce del río Cochiguas de 1.210 m.s.n.m.

3La crecida estimada para el eventual vertedero es 800 m /s para un pe-

ríodo de retorno de 1 en 5.000 años.

Se consideró un tranque de enrocamiento con revestimiento de hormigón.

En la fundación podría emplearse el sistema de pared moldeada.

Las características de este eventual presa son

ALTERNATIVA 6 Hm3

3• Volumen embalsado total 6 millones de m
3• Volumen del muro sin fundación 1,8 millones de m

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen muro = 3,3

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 74 m

• Presa de enrocamiento con revestimiento de hormigón en el talud de

aguas arriba

• Revancha 5 m

Longitud de coronamiento del muro 280 m
¿

• Espejo de agua 0,21 millones de m



VIII.1.103

ALTERNATIVA 10,5 Hm3

3
• Volumen embalsado total 10,5 millones de m

3• Volumen del muro sin fundación 2,9 millones de m

• Fundación pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 3,6

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 90 m

• Presa de enrocamiento con revestimiento de hormigón en el talud de

aguas arriba

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 325 m

• Espejo de agua 0,31 millones de m2

En las figuras VII.1.59 a VII.1.63 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 10,5 Hm y sección transversal máxima para la misma

alternativa.

En el cuadro VII.1.19 se presentan los presupuestos para las alternati-
3 3vas 6 Hm y 10,5 Hm •
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FIGURA VII. 1 .62.
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FIGURA VII.1 .63 .

EMBALSE COCHIGUAS

SECCION TRANSVERSAL MAXIMA

ESCALA 11 2.000

o 100m

<
H
H.
~.
~

o
(Xl

~1

~210,OO

-----------

~I rPOO,OO·-.5l.- _1.295,00
V

---------

HORMIGON e=O30m

PARED MOLDEADA
e= 1,00 m; h=40,OOm

RELLENO DE ENROCADO
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CUADRO N0 Vll.1.9

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE COCHIGUAS

===========================================================================

DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA

6 Hm3

ALTERNATIVA

10,5 Hm3

==========================================================================

1. Expropiación, limpieza y
erradicación

2. Instalación de faenas, habili
tación de accesos a la obra y
empréstitos

3. Fundación,tentonita-cemento,
inyecciones de mortero, grou
ting,etc.

4. Relleno sobre cota de lecho de
río

5. Revestimientos de hormigón ar
mado, talud superior

6. Obra de desviación y entrega

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones de obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica, FF.CC. etc.

9. Canales de suministro y entrega

1. 500.000

1.800.000

8.000.000

22.000.000

3.000.000

2.610.000

7.500.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

9.400.000

34.800.000

4.000.000

2.610.000

8.700.000

3.500.000

===========================================================================

10. SUB-TOTAL

11. IMPREVISTOS 15%

49.410.000

7.412.000

67.010.000

10.050.000
===========================================================================

12. T O TAL E S US$ 56.822.000 77.060.000
===========================================================================

1 US$=$131, 84



1.14 EMBALSE VARILLAR

VrrLl.110

Este posible embalse se encuentra al Oriente de La Serena, por el río

Turbio a 83 km de La Serena. Las coordenadas U.T.M. son 6.684.900 N Y

351.450 E, la cota del lecho del río Turbio es 831 m.s.n.m.

La crecida de diseño para el vertedero estimada para un período de re

torno de 1 en 5.000 años, es del orden de 1.150 m3/s.

Geológicamente se ha considerado un tranque de enrocamiento con funda

ciones predominantes en el lecho del río Turbio tipo pared moldeada, con

sellos convencionales de inyecciones de mortero y/o grouting.

En este lugar denominado Varillar se han analizado dos embalses

ALTERNATIVA 70 Hm3

• Volumen embalsado total 70 millones de m3

• Volumen de muro total 2,3 millones de m3

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro
• Tallld ¡:¡guas arriba 2/1Talud aguas abajO 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 78 m

• El tranque es de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 800 m

• Espejo de agua 2,4 millones de m
2

30,4



VIII.1.111

ALTERNATIVA 120 Hm3

• Volumen embalsado total 120 millones de m
3

3• Volumen de muro total 4,0 millones de m

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 30,0

• Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de muro 96 m

• El tranque es de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 900 m

• Espejo de agua 3,4 millones de m2

En las figuras VII.1.64 a VII.1.68 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 120 Hm y sección transversal máxima para la misma

alternativa.

En el cuadro VII.1.20 se presentan los presupuestos para las alternati

vas 70 Hm3
y 120 Hm3•
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FIGURA VrI.1 .65
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FIGURA VIL 1 .67

EMBALSE VARILLAR
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FIGURA VII.1 .68

EMBALSE VARILLAR
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CUADRO N~ VII.1.20

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE VARILLAR

===========================================================================

Item DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA

70 hm3

ALTERNATIVA

120 Hm3

===========================================================================

1. Expropiación,limpieza y
erradicación

2. Instalación de faenas, habili
tación de accesos a la obra y
empréstitos

3. Fundación, bentonita-cemento,
inyecciones de mortero, grou
ting etc.

4. Relleno sobre cota de lecho de
río

5. Revestimientos de hormigón ar
mado, talud superior

6. Obra de desviación y entrega

7. Obra de rebalse

8. Modificaciones de obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica, FF.CC., etc

3.000.000.

1.380.000

7.451,000

27.600.000

5.364.000

2.100.000

7.000.000

2.800.000

3.500.000

2.400.000

13.000.000

48.000.000

10.100.000

3.600.000

12.000.000

5.000.000
===========================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

56.695.000

8.504.000

97.600.000

14.640.000
===========================================================================

11. T O TAL E S US$ 65.199.000 112.240.000
===========================================================================

1 US$=$131, 84



1.15 EMBALSE BUCALEMU

VIIL 1. 118

Esta alternativa de embalse está ubicada al Oriente de la ciudad de La

Serena, en el camino internacional La Serena - San Juan, km 101. Las

coordenadas U. T.M. son 6.695.600 N Y 354.600 E, la cota del fondo del

cauce del río Turbio es 1.022 m.s.n.m. La ubicación de la garganta está

inmediatamente aguas abajo de la quebrada El Calvario.

3La capacidad de diseño del vertedero asciende a 1.150 m para un período

de retorno de 1 en 5.000 años.

Desde el punto de vista geológico el tranque se diseña de enrocamiento

con revestimiento de hormigón en el talud de aguas arriba.

En esta sección transversal del río Turbio se han analizado dos embalses

que tienen las siguientes características :

ALTERNATIVA 70 Hm3

3
• Volumen embalsado total 70 millones de m

• Volumen de tranque sin fundación 2,7 millones de m3

• Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro = 30,4

• Talud aguas arriba 2/1

Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

Altura del tranque 55 m

• Tranque de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 650 m

• Espejo de agua 3,1 millones de m
2



VIII.1.119

Razón volumen embalsado/volumen de muro

· Talud aguas arriba 2/1

• Talud aguas abajo 1,7/1

• Ancho de coronamiento 9 m

• Altura de tranque 70 m

• Tranque de enrocamiento

• Revancha 5 m

• Longitud de coronamiento del muro 700 m

• Espejo de agua 3,7 millones de m2

32,4

En las figuras VII.1.69 a VII.1.74 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1:50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 120 Hm , sección transversal máxima para la misma

alternativa y plano escala 1:10.000 con la disposición de las obras de

desviación y rebalse.

En los cuadros VII.1.21 a VII.1.22 se presentan los presupuestos para

las alternativas 70 Hm3
y 120 Hm3.
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fIGURA VII.1 .72

EMBALSE BUCALUME
PERFIL LONGITUDINAL·
ESCALA 1 : 5000

O 100 200
COTAS (m.s.n.m.l

<
H
H

COTA COAONAMIENTO 1.090

COTA TERRENO

cmA FUNoACION

.
t-;>.....
1\)
w

1022

100

1.100 ...

1.000 -

1.200 -

900
v I I I I I I

DISTANCIA 100 200 . 300 400 sao 600 700 800 900 1000

TERRENO

.



FIGURA VII.1 .73
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C U A D R O N° VII.1.21

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE BUCALEMU

CAPACIDAD 70 Hm3

=======================================================================

DESIGNACION UN CANTIDAD PU TOTAL US$

=======================================================================

1. Expropiación, limpie-

za y erradicación g1 1.400.000

2. Instalación de faenas
habilitación de accesos
a la obra y empréstitos gl 1.400.000

3. Fundación, bentonita-ce-
mento, inyecciones de
mortero, grouting,etc m3 25.000 300 7.500.000

4. Relleno sobre cota de le-
cho de río m3 2.700.000 12 32.400.000

5. Revestimientos de hormi-
gón armado, talud supe-
rior m2 60.300 90 5.427.000

6. Obra de desviación y en-
trega gl 3.277.000

7. Obra de rebalse gl 8.655.000

8. Modificaciones de obras
existentes, carreteras
energía eléctrica,FF.CC,
etc. gl 3.000.000

=======================================================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTO 15%

63.059.000

9.459.000
=======================================================================

11. TOTALES US$ 72.518.000
=======================================================================

1 US$ =$131,84
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CU A D R O N° VII.1.22

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE BUCALEMU

CAP A CID A D 120 Hm3

===========================================================================
...

DESIGNACION UN CANTIDAD P.U. TOTAL US$

===========================================================================

1. Expropiación, limpieza y

erradicación gl 1. 700.000

2. Instalación de faenas, habili
tación de accesos a la obra
y empréstitos. gl 2.200.000

3. Fundación, bentonita-cemento
inyecciones de mortero, grou
ting, etc.

4. Relleno sobre cota de lecho de
río

5. Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

m3

m3

m2

40.000

4.400.000

76.800

300

12

90

12.000.000

52.800.000

6.912.000

6. Obra de desviación y entrega gl

7. Obra de rebalse gl

8. Modific. de obras existentes
carreteras, energía eléctrica,
FF.CC.,etc. gl

3.277.000

9.000.000

4.000.000
============================~==============================================

9. SUB-TOTAL

10. IMPREVISTOS 15%

91.889.000

13.783.000
===========================================================================

11. TOTALES US$ 105.672.000
===========================================================================

1 US$=$131,84
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1.16 EMBALSE LOS TILOS

Este posible embalse estaría al Oriente de La Serena, por el camino in

ternacional La Serena - San Juan, en el Km 114,0, inmediatamente aguas

abajo del estero Los Tilos. Las coordenadas U.T.M. son 6.696.600 N Y

368.350 E Y la cota del fondo del cauce del río Turbio es de

1.245.m.s.n.m.

La capacidad del vertedero es del orden de 1.150 m3/s para un período de

retorno de 1 en 5.000 años.

Geológicamente se supondrá un tranque de enrocamiento con revestimiento

en el talud de aguas arriba y fundación de pared moldeada.

En este lugar del río Turbio se han elegido dos embalses que tienen las

siguientes características:

ALTERNATIVA 70 Hm3

Volumen embalsado total 70 millones de m3

3Volumen de muro total 5,3 millones de m

Fundación de pared moldeada

Razón Volumen embalsado Volumen de muro

Talud aguas arriba 2/1

Talud aguas abajo 1,7/1

Ancho de coronamiento 9m

Altura de muro 79m

Tranque de enrocamiento

Revancha 5m

Longitud de coronamiento de muro 480m

Espejo de agua 1,92 millones de m2

13,2
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ALTERNATIVA 120 m3

Volumen embalsado total 120 millones de 3m
3

Volumen de muro total 9,0 millones de m
l.

Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro 13,3

Talud de aguas arriba 2/1

Talud de aguas abajo 1,7/1

Ancho de coronamiento 9 m

Altura de muro 101 m

Tranque de enrocamiento

Revancha 5m

Longitud de coronamiento 525 m

Espejo de agua 2,64 millones de 2m

En las figuras VII .1. 75 a VII .1.79 se presentan las curvas de cota de

nivel de agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de co

ronamiento de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de

situación del embalse a escala 1: 50.000, perfil longitudinal del muro
3para la alternativa 120 Hm y sección transversal máxima para la misma

alternativa.

En el cuadro VII.1.23 se presentan los presupuestos para las alternati-
3 3vas Hm y 120 Hm •
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FIGURA VII.1 .78
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FIGURA VII.1 .79
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C U A D R O N° VII.1.23

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE LOS TILOS

========================================================================

Item DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA
70 Hm3

ALTERNATIVA
120 Hm3

===~=====;============================================ ==================

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Expropiación, limpieza y
erradicación

Instalación de faenas, habi
litación de accesos a la
obra y empréstitos

Fundación, bentonita-cemen
to, inyecciones de mortero
groutin, etc.

Relleno sobre cota de lecho
de río

Revestimiento de hormigón ar
mado, talud superior

Obra de desviación y entrega

Obra de rebalse

Modificaciones de obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica,FF.CC.,etc.

4.000.000

3.180.000

17.172.000

63.600.000

6.693.000

4.770.000

15.900.000

6.400.000

4.500.000

5.000.000

25.000.000

108.000.000

7.400.000

8.100.000

27.000.000

11.000.000
========================================================================

9.

10.

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS 15%

121. 715.000

18.257.000

196.000.000

29.400.000
========================================================================

11. T O TAL E S US$ 139.972.000 225.400.000
========================================================================

1 US$=$ 131,84
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1.17 EMBALSE JUNTAS DEL TORO

Esta alternativa de embalse se encuentra al oriente de la ciudad de La

Serena, por el camino internacional La Serena - San Juan, en el Km 156,

donde el río Del Toro tributa al río Turbio. Desde este lugar se sube

26 Km hasta Baños del Toro. Las coordenadas U.T.M. son 6.699.680 N Y

401.350 E Y la cota de fondo de la junta de los ríos Malo y Del Toro

Muerto es 3.230 m.s~n.m.

La capacidad del vertedero deberá ser capaz de evacuar del orden de 500
3

m /s para un período de retorno de 1 en 5.000 años.

La geología del lugar recomienda un tranque de enrocamiento con

revestimiento de hormigón en el talud de aguas arriba.

En este lugar analizado dos alternativas de embalses de diferente

capacidad.

ALTERNATIVA 30 Hm
3

Volumen embalsado total 30 millones de
3m •

3
Volumen del tranque sin fundación 2,6 millones de m .

Fundación de la pared moldeada.

Razón volumen embalsado/volumen de muro

Talud aguas arriba 2/1

Talud aguas abajo 1,7/1

Ancho de coronamiento 9 m

Altura de muro 87 m

Presa de enrocamiento

Revancha 5 m

Longitud de coronamiento del muro 555 m
2

Espejo de agua 0,76 millones m

11,5.
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ALTERNATIVA 55 Hm
3

3Volumen embalsado total millones de m

Volumen del tranque sin fundación 6,6 milllones de m
3

Fundación de pared moldeada

Razón volumen embalsado/volumen de muro 8,3

Talud aguas arriba 2/1

Talud aguas abajo 1,7/1

Ancho coronamiento 9 m

Altura de muro 112 m

Presa de enrocamiento

Revancha 5 m

Longitud de coronamiento del muro 600 m
2Esoejo de agua 11,4 millones m

En las figuras VII.1.80 a VII.1.84 se presentan las curvas de cota de

agua vs superficie inundada y vs volumen embalsado, cota de coronamiento

de muro vs volumen de muro y vs costo de embalse, plano de situación del

embalse a escala 1:50.000 , perfil longitudinal del muro para la alter-
3 3

nativa 30 Hm y sección transversal máxima para la alternativa 55 Hm •

En el cuadro VII.1.24 se presentan los presupuestos para las alternati-
3 3

vas 30 H m y 55 Hm •
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FIGURA VI 1.1 .80
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EMBALSE JUNTA DEL TORO
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ESCALA 1 : 5000
CAPACIDAD 30 H m3

1

COTAS (m.s.n.m.)
o 100 200
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C U A D R O NO VII.1.24

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EMBALSE JUNTAS DEL TORO

========================================================================

Item DESIGNACION DE LA PARTIDA ALTERNATIVA

30 Hm3

ALTERNATIVA

55 Hm3
========================================================================

1. Expropiación, limpieza y
erradicación 4.000.000 4.000.000

2. Instalación de faenas, habili

tación de accesos a la obra
y empréstitos 1. 560.000 4.000.000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fundación, bentonita-cemento
inyecciones de mortero, grou
ting, etc.

Relleno sobre cota de lecho
de río

Revestimientos de hormigón
armado, talud superior

Obra de desviación y entrega

Obra de rebalse

Modificaciones de obras exis
tentes, carreteras, energía
eléctrica, FF.CC.,etc

8.400.000

31.200.000

7.360.000

2.500.000

7.800.000

3.100.000

21.400.000

79.200.000

7.900.000

6.300.000

20.000.000

8.000.000
=======================================================================

9.

10.

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS 15%

65.920.000

9.888.000

150.800.000

22.620.000
========================================================================

11. 'T O TAL E S US$ 75.808.000 173.420.000
=========================================================================

1 US$=$131,84
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1.18 COMPARACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el objeto de comparar los diferentes embalses y posteriormente obte

ner las conclusiones y algunas recomendaciones, se ha hecho el cuadro

VII.l.25, el cual contiene las siguientes columnas básicas:

Numero de embalse.

Nombre del embalse.

Costo de los embalses en millones de US$ para las dos capacidades

elegidas A y B.

Capacidades totales de las soluciones A y B.

Razón costo/capacidad para las columnas A y B.

Razón volumen de agua/volumen de muro de las soluciones A y B.

Al comparar embalses alternativos se concluye lo siguiente:

1) De los tres embalses en el río Elqui Las Rojas, Puclaro y Algarro

bal, para capacidades totales de 200 y 110 millones de m3
, el embal

se Puclaro proporciona ventajes económicas entre 10 a 13% frente al

embalse Algarrobal respectivamente y 16,9% al embalse Las Rojas.

El embalse Las Rojas presenta el inconveniente de no dominar total

mente los sectores 7,8 y 9 por lo que sería necesario construir ade

más canales especiales que permitan el riego de dichos sectores con

aguas reguladas, Otro inconveniente de este embalse es que inunda

los terrenos de mejor calidad del área baja.

2) Los embalses de las cuencas independientes, Lagunillas y Pan de Azú

car son los más atractivos. Desgraciadamente por ubicación y capa

cidad, sólo son solución para el área que dominan y no para el valle

del río Elqui en forma integral.
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3) El embalse Arrayán en igualdad de capacidades es más económico que

el embalse Lambert en un 70% aproximadamente.

5) De los cuatro embalses estudiados en la cuenca del río Turbio, el

embalse Varillar es relativamente más económico y sigue después el

embalse Bucalume, para una capacidad de 70 Hm3 , situación que se
3invierte para 120 Hm •

6) En general, descontando los embalses Lagunillas y Pan de Azúcar por

no representar una solución para el problema global del valle en es

tudio, se puede apreciar que los embalses del río Elqui son los más

atractivos desde un punto de vista económico.

7) En base a lo anterior se recomienda que en el Modelo de Simulación

se incluyan los embalses Pan de Azúcar (como solución complementaria

principalmente), Puclaro, Algarrobal, Bucalume, Varillar y Arrayán.

En caso de contarse con recursos suficientes se podrá incluir el em

balse Lagunillas para el riego de nuevas áreas.
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EMBALSES DE LA CUENCA DEL VALLE DE ELQUr
=================================================================================================================

(Millones de US$) (Millones de m3)

EMBALSES COSTOS VOLUMENES AGUA COSTO/VOLUMEN

(US$/m3)

RELAcrON AGUA/MURO

A B A B A B A B
=================================================================================================================

1. Las Rojas 113,1 76,5 200 110 0,57 0,70 27,5 27,8

2. Puclaro 97,2 70,3 200 110 0,49 0,64 27,2 29,6

3. Algarrobal 102.7 79,6 200 110 0,51 0,72 23,4 29,6

4. Lagunillas 7,7 5,8 22 la 0,35 0,58 41,7 50,5

5. Pan de Azúcar 7,6 26 0,29 144,0

6. Arrayán 90,2 57,3 90 50 1,00 1,15 16,7 16,7 <
H
H

7. Lambert 87,5 44,3 50 22 1,75 2,01 15,9 16,3 ~.
Claro152,2 100,3

~

8. Las Juntas en 75 45 2,03 2,23 11,8 12,8 .¡:,.
en

9. Pueblo Hundido 80,5 42,8 45 20 1,79 2,14 12,3 15,2

la. Alcohuas 153,2 101,8 40 25 3,83 4,07 7,3 7,0

1l. Sama 86,4 59,5 40 25 2,16 2,38 11,4 12,5

12. Cochiguas 77,1 56,8 10,5 6 7,34 9,47 3,3 3,6

13. Varillar 122,2 65,2 120 70 1,02 0,93 30,4 30,0

14. Bucalemu 105,7 72,5 120 70 0,88 1,04 30,4 32,4

15. Los Tilos 225,4 140,0 120 70 1,88 2,00 13,2 13,3

16. Juntas de Toro 173,4 75,8 55 30 3,15 2,53 11,5 8,3
==~=================================================================================================== ===========

A = Alternativa de Volumen mayor.

B= Alternativa de Volumen menor.



l

VII. 2

CONDUCCIONES



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1 N D 1 C E

INTRODUCCION

CANALES DE TRASVASE

UNIFICACION DE CANALES

CANALES NUEVOS

RESUMEN DE INVERSIONES EN CANALES

VII.2.1

VII.2.3

VII.2.8

VII.2.18

VII.2.27



VII.2.1

2.1 INTRODUCCION

El presente estudio tiene por objeto analizar y obtener costos de las

diferentes alternativas de mejoramiento, desde el punto de vista de los

canales que se pueden proponer en el valle del río Elqui.

En general, los antecedentes existentes al respecto son bastantes pocos

y están más bien dirigidos hacia el estudio de la red de riego que hacía

un proyecto preliminar valorado, que es lo que se requería en este caso.

Con respecto a estos antecedentes, el más importante es el informe "Es

tudio del Esquema de la Red de Canales del Valle del Río Elqui y sus

afluentes", del Ing. Juan Bennet A.

En este informe las unificaciones en base a los canales Peralillo y San

Pedro Nolasco, las cuales se han estudiado siguiendo los lineamientos

generales dados en dicho informe, pero con los datos de superficies re

gadas y tasas de riego obtenidas en el Cap. III "Infraestructura del

Area y Capítulo V "Demandas de Agua".

Entre los otros antecedentes se puede mencionar el "Estudio de Mejora

miento del Regadío de la Zona actualmente regada por el canal Bellavis

ta", del Ing. Emilio Donoso y el estudio "Red de Riego Futura, Canales

Peralillo y Pedro Nolasco", de la firma Hydroconsult. Estos estudios,

como ya se dijo, están más bien dirigidos al estudio de la red de riego

por lo que no son de gran utilidad y por lo tanto, no merecen un mayor

comentario.

El estudio de alternativas de canales se ha dividido en tres grandes

grupos que son los canales de trasvase, la unificación de canales exis

tentes y unificación de canales nuevos.



VIr,2.2

Por último se adjunta un plano con el trazado de los canales considera

dos.

Para el trazado de los canales se utilizaron los planos escala 1:10.000

facilitados por la Comisión Nacional de Riego.

En el caso de los canales de trasvase, por no quedar dentro de la franja

del levantamiento topográfico que aparece en los planos indicados, fué

necesario recurrir a los planos escala 1:50.000 del I.G.M.

Todos los canales estudiados se indican también en el plano 1:250.000

que se incluyen en este informe.

Los precios unitarios utilizados para valorar los canales estudiados co

rresponden a los obtenidos por IPLA en el "Proyecto de Algunos Canales

del Sistema Convento Viejo" efectuado par la Dirección de Riego. Los

precios unitarios que no aparacen en dicho proyecto se calcularon espe

cialmente, bajo las mismas bases del estudio referido y aparecen en el

anexo VII.A.2.1. El nivel de precios considerado corresponde a 1 US$ =
131,84.

Las bases generales de cálculo para los canales estudiados son las que

se indican a continuación.

0,20 m/km

Rugosidad de Manning

Velocidad Media

Canales Trapeciales con la rela

ción ancho de base/altura normal.

Altura de Cuneta

Talud de Cuneta

Talud de Corte a Cerro

Pérdida de carga adicional por

obras menores

n

u

b/hn

H

tg

z

0,03 (canal sin revestir)

0,8 mis.

1,15

Ancho de base (b)

3/4

3/4
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Sólo en los casos de la unificación de canales en base a uno existentes

se alteraron en parte estas condiciones para acomodarlas a las condicio

nes actuales del canal considerado .

2.2 CANALES DE TRASVASE

Los canales de trasvase estudiados tienen por objeto dejar bajo la regu

lación del embalse La Laguna, los canales, o parte de ellos, de los ríos

Cochiguas, Derecho y Claro, que actualmente carecen de dicha regulación.

- Canal Río La Laguna - Río Cochiguas

El primer canal estudiado era para llevar aguas reguladas desde el río

La Laguna hasta los ríos Cochiguas y Derecho. La obra de toma se ubica

ba en el río La Laguna unos 500 m aguas abajo del embalse del mismo nom

bre y llegaba a la parte alta del río Cochiguas después de recorrer una

distancia de 72 km, de los cuales 13 km correspondían a dos túneles.

Este canal resultó de un costo estimado superior a los 20 millones de

dólares, lo que que se considera excesivo comparado con la superficie

que regaría. Como una manera de paliar este costo se le estudió un

aprovechamiento hidroeléctrico, dado que cuenta con una caída de alrede

dor de 1.000 m, lo que lo hace atractivo en este aspecto.

El principal problema de esta central es que la energía que sería capaz

de generar es excesiva para la zona en que se encuentra, por lo que fué

necesario además consultar su conexión al sistema interconectado de En

desa. para calcular el costo de la central y todos sus accesorios, se

utilizaron curvas de costo dadas por ENDESA en el estudio "Relaciones

para Estimar Costos de Proyectos Preliminares de Centrales Hidroeléctri

cas de Diciembre de 1977. Considerando una tasa de interés anual de un
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8% resultó un costo de US$ 0,0303 el KW y con un interés anual de 12%

este costo es de US$ 0,0426, lo cual se estima alto, en cualquiera de

los casos. (Se consideran rentables las centrales con costos menores de

US$ 0,03). El estudio de esta central y el canal de trasvase aparecen

en el Anexo VII.A.2.2.

Cabe hacer notar que este canal de trasvase requiere de todas maneras de

un canal adicional que lleve aguas del río Cochiguas al río Derecho, el

cual podría solucionar por si solo el problema de este río, dado que el

río Cochiguas cuenta con recursos aun en casos de sequía lo cual se ve

al comparar la estadística de caudales de río Claro en Montegrande (ca

pítulo IV.2 Fluviometría) con demanda del sector 4.

Como alternativa se estudió otro canal con bocatoma en el río Turbio po

co aguas arriba de la desembocadura del río Incahuasi y que llegaba a

alimentar los canales de los ríos Claro, Cochiguas y Derecho después de

un recorrido de 137 Km.

El costo de este canal era superior al anterior por lo que tambien debió

desestimarse.

- Canal Río Cochiguas - Río Derecho

Dado que el río Cochiguas, como ya se dijo, cuenta con recursos aún en

sequías extremas, se analizó un canal que llevara aguas de este río ha

cia el río Derecho para cubrir aproximadamente la mitad del área por es

te último.

Este canal resultó de 19,8 km y con un costo aproximado de 0,67 millones

de dólares por lo que se estima que puede ser considerado dentro del es

tudio de las alternativas de mejoramiento del sector 2 - Río Derecho.
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En la figura VII.1.85 se muestra el trazado de este canal.

A continuación se indican las características de diseño de este canal,

sus cubicaciones y el presupuesto. Como este canal sólo lleva aguas de

un río a otro, sin hacer servicio en camino, no se le adjunta un diagra

ma unifilar. En todo caso, el área que cubre es aproximadamente de 400

ha y su caudal de diseño es de 1 m3/s.

a ) Características Hidráulicas

==============================================================

I Q I B H h U

I Km m3/s i I m m tg m mis

I I I
10-19,8 1,0 /0,003291 0,85 0,85 0,75 0,720 1,00

==============================================================

b) Cubicaciones

Excavaciones Mesa Material común 79.943 m3

Excavación Mesa Roca 14.108
3

m

Excavación Cuneta Material Común 17.602
3

m

Excavación cuneta Roca 7.544 3
m
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c) Presupuesto

===================================================================

1Designación Un. Cantidad P.U. Total

I .~

/1 Excav. común 3
79.943 2,25 179.872mesa m

12 Excav. 3
14.108 8,5 119.918mesa roca m

/3 Excav. cuneta común 3
17.602 2,6 45.765m

14 Excav. cuneta 3
7.544 10,7 80.721roca m

15 Obras menores (20%

I 1 + 2 + 3 + 4) ) gl 85.255

16 Bocatoma gl 5.000

17 Revestimientos m2 3.000 14,0 42.000

1Sub-total US$ 558.531

120% Imprevistos 111.706

1TOTAL US$ 670.237

===================================================================

1 US$ = 131,84

- Canal río Turbio - río Claro

Como complemento del canal anterior y para devolver al río Cochiguas, el

agua que se le extrajera para el río Derecho. En caso que fuese necesa

rio, se estudió un canal con bocatoma en el río Turbio y con cota sufi

ciente para regar una superficie similar a la cubierta en el río Derecho

por el canal anterior ( 400 ha). Este canal resultó de 25,3 km de lon

gitud y con un costo aproximado de 0,86 millones de dólares por lo que

tambien se considerará en el estudio de las alternativas.

El trazado de este canal aparece en la Fig. VII.2.1.
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A continuación se indican sus características hidráulicas, sus cubica

ciones y presupuestos. Al igual que en el caso anterior, no se indica

el diagrama unifilar por no ser necesario.

a) Características Hidráulicas

==================================================================

I Km Q 1 B H tg H U

I m3/s m m m mis

I
10-25,3 1,0 10,00329 0,85 0,85 0,75 0,720 1,00

==================================================================

b) Cubicaciones

Excavación Mesa Material Común 102.106
3

m

Excavación Mesa Roca 18.019
3

m

Excavación Cuneta material común 22.492
3

m

Excavación Cuneta Roca 9.639 m,3

Nota Excav. mesa en roca

Excav. cuneta en roca

c) Presupuesto

15% mesa total

30% cuneta total

======================================================================
¡Designación U§. Cantidad P.U. Total
11 Exc. mesa común m

3
102.106 2,25 229.739

12 Exc. mesa roca m
3

18.019 8,5 153.162
13 Exc. cuneta común m

3
22.492 2,6 58.479

/4 Exc. cuneta roca m 9.639 10,7 103.137
/5 Obras menores (20%

I 1+ 2 + 3 + 4) gl 108.903
/6 Bocatoma gl 5.000
17 Revestimientos m2 3.900 14,00 54.600
1 Sub-Total US$ 713.020
I 20% imprevistos 142.604

/ Total US$ 855.624
======================================================================

1 US$ = $ 131,84
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2.3 UNIFICACION DE CANALES

La unificación de canales permite una disminución de las pérdidas por

conducción, una baja en los costos de mantención y además se puede hacer

una ampliación de la capacidad de los canales unificados, ya que de to-

das maneras es necesario ampliar el canal que se usa como base. En el

diagnóstico de la situación actual se detectaron canales con problemas

de capacidad para regar, en verano especialmente, la superficie que tie

nen bajo canal. Gran parte de estos canales podrían ser unificados se

gún se indica en el mismo informe. Cabe hacer notar que de ser necesa

ria la ampliación de algunos canales es menos costoso ampliar uno de

ellos unificando los demás en el.

La mayor parte de las unificaciones recomendadas no tienen un costo sig

nificativo y por lo tanto, no se justifica un estudio muy acabado de

ellos. Por esta razón, para estos casos se ha calculado un costo apro

ximado por kilómetro para la ampliación de canales, el cual nos permite

estimar los costos de estas unificaciones a nivel de sectores.

En el cuadro que viene a continuación se indican los costos por sectores

de la unificación de los canales menores, considerando en forma especial

y separada los canales de mayor importancia.

COSTO UNIFICACION CANALES

==========================================================

¡Sector Long. Canal ICosto Unitario ICosto Total

IRiego N° Unificado (Km) US$/Km US$

2 21 1.740 36.540

4 19 1.740 33.060

5(1) 39 1.740 67.860

7(2) 12 2.260(3) 27.120

==========================================================
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(1) Excluída unificación Peralillo

(2) Excluída unificación San Pedro Nolasco

(3) Supone costo 30% mayor que casos anteriores por tamaño de cana

les.

Las unificaciones que se han considerado en cada sector son las indica

das en el cuadro VI.2.4 del capítulo VI Diagnóstico de la Situación Ac

tual.

A continuación se analizan y valoran las unificaciones que además, invo

lucran aumento de capacidad y por su tamaño e importancia pueden ser

significativas en un estudio de costos.

Canal Peralillo

En este caso se unifican en base a este canal de los canales Cañas, Rin

cón, Pencas, Molino y Espanta. La obra consiste en ampliar el canal Pe

ralillo existente de 1,0 a 1,5 m3/s aproximadamente. Las entregas a los

predios regados por los otros canales se harían directamente desde el

canal unificado utilizándose sólo algunos tramos de los demás canales.

Este canal no requeriría de obras mayores ni de túneles. Esta unifica-

ción y ampliación permite regar alrededor de 200 ha nuevas y mejorar el

riego de otras 700 ha.

En el diagrama de la figura VII.2.2 se muestran las superficies regadas

en cada tramo del canal, asi como la interconección entre el canal Pera-

lillo y los demás canales involucrados en la unificación,

VII.2.3 se indica el trazado del canal.

En la figura
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A continuación se indican las características por tramo del canal, sus

cubicaciones y el presupuesto del mismo. Cabe hacer notar que en este

caso las cubicaciones se obtuvieron como diferencia entre un canal nuevo

y el canal existente (estimado). Por esta razón se incluye tambien las

características hidráulicas estimadas para el canal existente. Otro as

pecto que es necesario destacar es que en los casos de unificación de

canales, el costo de las obras menores se ha estimado en un 40% del cos

to del canal (el doble que en un canal nuevo), dado que dichas obras,

por lo general debe hacerse totalmente nuevas por lo que su costo es ma

yor con respecto al costo del canal.



FIGURA VII.2.2

UNIFICACION PERALILLO
(19 )

C. MOLINO

C. ESPANTA

C. CAÑAS

::o C. PENCAS

O

m
r-

~ C. RAMON--8~

t
[JO}-

I
(53)

---v o}-

1
-{3 i}--

o

19)__--+-l.+__

(12 )

(4 S)

(32)

o

. tri

(31)

144)

(SS)

o
o
-...J

(8)---.f-,!

134) __--h~-

NOM ENCLATURA

(13)--

SECTOR 5.- SUPERFICIE TOTAL REGABLE 875 ha.

TASA DE DISEÑO =1,58 I/s/ha.

(291) (123)

- ..._- CANAL QUE SE MANTIENE

- - - CANAL ELIMINADO

~ UNA ENTREGA

~ VARIAS ENTREGAS

N° CAUDAL NECESARIO m3/s---IN 0) SUPERFICIE REGABLE ha

--qr- DESCARGA A CANAL EXISTENTE

005 054
(321)

075
(444)

082
(486)

7:'
3
<
l>
::rJ
o
VI

091
(54 j)

105
(529)

"3
Q)

C1'I

7:'

3
;;
~

o
VI

1 i 4

1574)
7:'
3

1 47

1875)
7:'
3
j;
~

o
VI

C. PERALlLLO

~auda( de diseño ~ O,5m 3/s --+- O,75m3/s·~"Om3/s ---+-,,25m3/S-+-1,5m3/s~



UNIFICACION CA NALE5

VII. 2.11

N.~

o
o
o
d
N
'(
UJ

i :

s
O

~
'(
UJ

5km

o
O
O

S
M

ÚJ

O
O
O
O
LO
M

o
UJ

N-6.680.000

SIMBOLOGIA

CANAL AMPLIADO

CANAL ELIMINADO

[ IN A 1



VII.2.13

UNIFICACION CANAL PERALILLO

a) Características Hidráulicas por Tramo

Canal Peralillo Unificado

=======================================================================

Km Q i B H tg h I U I
m3/s m m m I mis I

I I
0,0 - 7,3 1,5 0,0015 1,15 1,15 0,75 0,970 I 0,823 I
7,3 - 8,6 1,25 0,0015 1,05 1,05 0,75 0,915 I 0,787 I
8,6 - 10,2 1,0 0,0018 0,95 0,95 0,75 0,807 I 0,797 1

110,2 - 16,3 0,75 0,0018 0,85 0,85 0,75 0,725 I 0,742 I
/16,3 - 20,0 0,50 0,0018 0,75 0,75 0,75 0,616 I 0,670 I
=======================================================================

Canal Peralillo Actual

=======================================================================

Km Q i B H tg h I U I
m3/s m m m I mis I

I I
0,0 - 10,2 1,0 0,0015 0,95 0,95 0,75 0,847 I 0,744 I

110,2 - 16,3 0,75 0,0018 0,85 0,85 0,75 0,725 I 0,742 I
116,3 - 20,0 0,50 0,0018 0,75 0,75 0,75 0,616 I 0,670 I
=======================================================================
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b) Cubicaciones

Excavación ,.' " 5.236
3

. mesa comun m

Excavación 276
3

mesa roca m

Excavación cuneta común 4.947
3

m

Excavación cuneta 873 3
roca m

Revestimientos 920
3

m

c) Presupuesto

=======================================================================

I Designación Un

1

/1 Exc. común 3mesa m

12 Exc. 3mesa en roca m

13 Exc. cuneta común 3
m

14 Exc. cuneta 3roca m

15 Obras menores

1 (40% (1+3+4) ) gl

16 Revestimientos m2

I Sub-Total US$

I 20% Imprevistos

I Total US$

Cantidad

5.236

276

4.947

873

920

P.U.

2,25

8,5

2,6

10,7

14,0

Total

11.781

3.346

12.862

9.341

14.532

12.880

63.742

12.748

76.490

=======================================================================

1 US$ = 131,84
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Canal San Pedro Nolasco

En esta unificación se incluyen los canales Cutún - Las rojas, El Romero

y San José de Bellavista. Los mayores beneficios de esta obra son posi

bilitar el aumento de capacidad para todos estos canales, especialmente

los canales San Pedro Nolasco y El Romero que cubren importantes áreas,

eliminando, además, todo el tramo en túneles del canal El Romero que es

el que limita actualmente su capacidad por encontrarse en mal estado y

ser prácticamente imposible repararlos. El canal estudiado tendría una

capacidad inicial de 2,6 m3¡ con un desarrollo por el actual trazado del

Canal San Pedro Nolasco hasta el portezuelo El Toro en el cerro San Luis

a la entrada del Valle de la quebrada Santa Gracia, punto donde descar

garía gran parte del caudal restante hacia el actual cauce deñ canal Ro-

mero.

El canal unificado se estudió hasta este punto ya que el resto es sólo

una ampliación menor de canales actuales que van por terrenos planos,

sin obras de importancia. La única obra mayor que tendría el canal uni

ficado sería el túnel de la Puntilla Pelícano, el cual deberá verse en

estudios posteriores la factibilidad de mantenerlo o hacer una variante.

Esta unificación y ampliación permite el riego de alrededor de 850 ha

nuevas en verano y el mejoramiento de otras 1.700 ha. El trazado de es-

te canal en la figura VII.2.5. En el diagrama unifilar de la figura

VII.2.4 se indican las superficies regables con esta unificación, la in

terconexión del canal San Pedro Nolasco con los demás canales de esta

unificación y la capacidad necesaria en cada tramo de canal. A conti

nuación se indican las características hidráulicas a del canal unifica-

do, sus cubicaciones y presupuesto.



Vlr,2.16

a) Características Hidráulicas por Tramo

Canal Ampliado

=======================================================================

Km Q i B H tg h I U I
~

m3/s m m m I mis I
I I

0,0 - 13,3 2,6 0,0012 1,9 1,3 0,75 1.104 I 0,863 I
/13,3 - 25,4 2,0 0,0012 1,7 1,15 0,75 1,007 1 0,809 I
125,4 - 31,5 1,5 0,0016 1,5 1,0 0,75 0,841 I 0,837 I
=======================================================================

Canal Existentes (estimado)

=======================================================================

Km Q i B H tg h I U I
m3/s m m m I mis I

0,0 - 25,3 0,8 0,0012 1,3 0,9 0,75 0,688 I 0,64 I
125,3 - 31,5 0,3 0,0016 0,9 0,6 0,75 0,438 1 0,56 I
=======================================================================
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FIGURA VII.2.4
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b) Cubicaciones

Excavación común 48.466
3

mesa m

Excavación 2.551
3

mesa roca m
3

Excavación cuneta común 41.733 m

Excavación cuneta 7.365
3

roca m

Revestimientos 12.900
2

m

c) Presupuesto

========================================================================
Designación Un Cantidad P.U. Total

1 Exc. mesa común
3

48.466 2,25 109.049m
3

2 Exc. mesa roca m
3

2.551 8,5 21.684
3 Exc. cuneta común- m

3
41.733 2,6 108.506

4 Exc. cuneta roca m 7.365 10,7 78.806
5 Obras menores

(40% (1+2+3+4) gl 127.218
6 Revestimientos m2 12.900 14,0 180.600

Sub-Total US$ 625.863
20% Imprevistos 125.173
Total US$ 751.036

=======================================================================
1 US$ = 131,84

Ademas de las unificaciones detalladas, se estudió la posibilidad de

unificar y aumentar la capacidad de los canales Bellavista, Pampa,

Herradura y Algarrobito en base a una ampliación del primero de ellos.

Esta idea se desechó por varios motivos, entre los cuales podemos

mencionar:

Canal Bellavista Actual es uno de los mejores canales existentes y de

mejor funcionamiento y al ampliarlo se debería rehacer prácticamente

todas las obras existentes en buen estado.
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Este canal debe regar en invierno y verano una enorme superficie, por lo

que es prácticamente imposible cortarlo durante un período relativamente

largo para los trabajos de ampliación.

La pendiente del canal actual en su primer tramo es muy fuerte y al am

pliarlo se debería construir muchas caídas para evitar que el agua tome

velocidades demasiado grandes.

Por lo anterior, se estimó que era preferible estudiar canales nuevos

que se complementarán con el Bellavista actual, lo cual se lleva a cabo

en el punto siguiente.

2.4 CANALES NUEVOS

Dentro de las alternativas de canales nuevos la más atractiva, aparente

mente es la de construir canales matrices que recorrieran el valle del

río Elqui o el de sus afluentes por ambos lados, de forma tal que unifi

caron los canales de uno o varios sectores completos. Dentro de este

tipo de canales, los más mencionados eran dos canales que nacieran al

pie del posible Embalse Puclaro y que recorriera el valle del río Elqui

desde el Molle hasta la Serena, unificando todos los canales de la 3a

sección. Eventualmente, estos canales podrían regar además, áreas que

están ubicadas sobre la cota de los canales existentes. Estos canales

debieron ser desechados por razones que se indican a continuación:

La forma del valle, relativamente angosto y con pendiente hacia el

río, trae como consecuencia que los derrames y recuperaciones vuelvan

rápidamente al río, por lo que existe un reaprovechamiento de los re

cursos a lo largo del mismo.
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~~to implica la necesidad de mantener gran parte de las bocatomas en las

partes bajas de cada sector del río para aprovechar mejor los recursos

de ese sector.

La gran subdivisión de la tierra existente en el valle de Elqui, como

producto de la Reforma Agraria, trae como consecuencia la necesidad de

~antener un gran número de canales para la distribución de las aguas en

tre los predios reformados, razón por la cual la unificación de los ca

nales existentes en base a los grandes matrices por el borde externo del

valle se transformaría en la realidad en una simple unificación de boca

toma, ya que se deberían mantener, de todas maneras gran parte de los

canales existentes. Esta unificación de bocatomas tiene como contrapar

tida el problema explicado anteriormente.

Según las consideraciones anteriores, la única justificación importante

que podrían tener los canales analizados sería la de regar importantes

superficies nuevas, pero esta función la pueden cumplir en mejores con

diciones los canales Bellavista Alto y Bajo que se analizan más adelan

te.

En vista de lo anterior y tomando en cuenta que los canales con mayores

problemas de capacidad, que no pueden ser solucionados en base a la uni

ficación y ampliación de canales existentes, con el Pampa y el Herradura

del sector 9 y el Bellavista del sector 8, se han estudiado dos canales

nuevos alternativos que se complementan con el canal Bellavista actual y

que además, sirven para unificar los canales Pampa, Herradura, y Alga

rrobito, y regar tambien las zonas que están actualmente de secano, tan

to bajo como sobre los canales anteriores.

Estos canales se han identificado como canales Bellavista Alto y Bella

vista Bajo.
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Canal Bellavista Alto

Este canal tiene una capacidad inicial de 8,6 m3/s con una bocatoma nue

va pocos metros aguas arriba del puente de Las rojas en el río Elqui, a

unos 6 Km aguas abajo de la bocatoma del canal Bellavista existente.

Debido a que tiene menor pendiente que este último, lo cruza a la altura

de la Quebrada Monardez para desarrollarse posteriormente paralelo a él,

hasta llegar al estero Lagunillas en un recorrido de alrededor de 60 Km.

Este canal complementa el agua necesaria para regar toda la superficie

bajo el canal Bellavista actual en cada una de las entregas existentes

de este último. Además hace entregas al canal Algarrobito en la quebra

da Cachina, al ramal Alfalfares en la quebrada Monardez, a los canales

Pampa Alto y Bajo en la quebrada del Parque Coll y al canal Herradura en

el cerro La Varilla. Este canal nuevo permite el riego de 4.300 ha que

están actualmente de secano, otras 2.700 ha nuevas en verano que están

bajo canales, pero no hay capacidad en los canales para regarlas y fi

nalmente, mejorar el riego de 5.400 ha. El trazado de este canal apare

ce en la figura VII.2.5.

En el diagrama unifilar de la figura VII.2.6 se indican las superficies

que se riegan con este canal, la interconección de este canal con los

existentes y las capacidades necesarias en cada tramo.
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Además se indica la ubicación de las dos principales obras de arte de

este canal (sifones). A continuación se indican las características hi

dráulicas del canal, sus cubicaciones y presupuesto. El coste de los

sifones. A continuación se indican las características hidráulicos del

canal, sus cubicaciones y presupuestos. El costo de los sifones ha sido

calculado en comparación a sifones similares proyectados en el estudio

de canales de Convento Viejo Ejecutado para la Dirección de Riego.

a) Características Hidráulicas por Tramo

=======================================================================

1 Km Q 1 i B I H tg h U

1 m3/s / m I m m mis
I I 1 1
1 0,0 - 28,0 8,6 10,0004331 2,75 1 2,75 0,75 2.379 0,8
128,0 - 36,5 8,0 /0,0004551 2,65 I 2,65 0,75 2.294 0,8
136,5 - 39,0 5,5 10,0005841 2,20 I 2,20 0,75 1.902 0,8
139,0 - 44,0 5,0 10,0006221 2,10 1 2,10 0,75 1.814 0,8
144,0 - 48,1 4,5 10,000667/ 2,00 I 2,00 0,75 1.721 0,8
148,1 - 51,4 4,0 /0,000722/ 1,90 I 1,90 0,75 1.622 0,8
151,4 - 54,0 3,5 10,0007891 1,75 I 1.75 0,75 1.517 0,8
154,0 - 55,6 3,0 10,0008741 1,65 I 1,65 0,75 1.405 0,8
155,6 - 57,0 2,5 10,0009871 1,50 / 1,50 0,75 1.282 0,8
157,0 - 58,5 2,0 10,0011461 1,35 I 1,35 0,75 1.147 0,8
158,5 - 60,6 1,6 10,001329/ 1,20 I 1,20 0,75 1.026 0,8
=======================================================================

b) Cubicaciones

Excavación mesa material común
Excavación mesa en roca
Excavación cuneta material común
Excavación cuneta roca
Revestimientos

458.583 m;
39.877 m

3492.808 m
3123.202 m
333.000 m
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La excavación de mesa roca se consideró un 8% de la excavación total de

mesa y la excavación de cuneta roca, un 20% de la excavación total de

cuneta.

c) Presupuesto

========================================================================

I Designación Un. Cantidad I P.U. I Total

I I 1

11 Exc. común 3
458.582 2,25 I 1.031.810mesa m

12 Exc. 3 39.877 8,5 I 338.955mesa roca m

12 Exc. cuneta común 3
492.808 2,6 I 1.281.301m

14 Exc. cuneta 3 123.202 10,7 I 1.318.261roca m

15 Revestimientos 2
33.000 14,0 I 462.000m

16 Obras Menores I
1 (20% (1+2+3+4) ) gl 1 794.065

17 Red. seco nueva ha 4.000 50,0 I 200.000

18 Bocatoma gl 1 I 18.000

19 Sifones (D == 2,20 m) mI 400 980,0 I 392.000

I Sub-Total US$ I 5.836.392

I 20% Imprevistos I 1.167.278

I Total US$ I 7.003.670

========================================================================

1 US$ == $ 131,84

Canal Bellavista Bajo

3Este canal tiene una capacidad inicial de 6,3 m /s, con una bocatoma

nueva frente a Punta de Piedra en el río Elqui unos 9 Km aguas abajo de

la actual bocatoma del canal Bellavista.
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Por tener una pendiente longitudinal menor que el canal Bellavista exis

tente, a pesar de tener su bocatoma a mucho menor cota, se acerca bas

tante a dicho canal sin llegar a cruzarlo, pero manteniéndose práctica

mente paralelo a él desde el cerro Grande en adelante.

En general, sus características son muy similares a las del canal Bella

vista Alto, sólo que no riega superficies nuevas sobre la cota de los

canales existentes y tiene una longitud total de 40 Km. En todo caso

permite el riego de 2.100 ha actualmente de secano, 2.700 ha nuevas en

verano y 5.400 ha mejoradas. El trazado de este canal aparece en la fi

gura VII.2.5.

En el diagrama unifilar de la figura VII.2.7, se indican las superficies

regadas por este canal, su interconección con los canales existentes,

las capacidades necesarias en cada tramo y la ubicación de la única obra

mayor de este canal, un sifón de 350 m.

A continuación se indican las características hidráulicas de cada tramo,

las cubicaciones estimadas y el presupuesto de este canal.

a) Características Hidráulicas por Tramo

=======================================================================

1 Km Q i I B H tg h U

I m3/s 1 m m m mis

1 I I
1 0,0 - 19,0 6,3 10,0005331 2,35 2,35 0,75 2.033 0,8

119,0 - 26,0 5,7 10,0005701 2,25 2,25 0,75 1.929 0,8

126,0 - 29,0 3,2 10,0008371 1,70 1,65 0,75 1.440 0,8

129,0 - 32,0 2,5 10,0009871 1,50 1,45 0,75 1.273 0,8

132,0 - 36,0 2,0 10,0011461 1,35 1,30 0,75 1.136 0,8

136,0 - 40,0 1,5 10,0013881 1,15 1,15 0,75 0,991 0,8

=======================================================================
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b) Cubicaciones

Excavación mesa material común

Excavación mesa en roca

Excavación cuneta material común

Excavación cuneta roca

Revestimientos

228.590 3m

12.031 3m

245.990 3m

43.410 3m

18.800
2m

Nota La excavación de mesa en roca se consideró un 5% del total de me

sa y la excavación de cuneta en roca, un 15% del total de cuneta.

c) Presupuesto

========================================================================

Designación Un. Cantidad I P.U Total

I
1 Exc. común 3 228.590 I 2,25 514.328mesa m

2 Exc. 3 12.031 I 8,5 102.264mesa roca m

3 Exc. cuneta común 3 245.990 I 2,6 639.574m

4 Exc. cuneta 3 43.410 I 10,7 464.487roca m

5 Obras Menores I
(30% (1+2+3+4) ) gl I 516.196

6 Revestimientos 2 18.800 I 14,0 263.200m

7 Red Secundario Nueva I ha 2.000 I 50,0 100.000

8 Bocatoma gl I 16.000

9 Sifones I
(D == 1,85 m) mI 350 I 900,0 315.000

Sub-Total US$ I 2.931.049

20% Imprevistos I 586.210

Total US$ I 3.517.259

===================:====================================================

1 US$ == $ 131,84
'1
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Cabe hacer presente que los canales estudiados tienen la eapacidad máx~

ma necesaria para regar toda el área que cubren. Dependiendo de los re

sultados que entregue el Modelo de Simulación podrá ser necesario, even

tualmente, estudiar canales con trazados y características generales muy

similares a los anteriores, pero con capacidades iniciales menores y,

por ende, de menores costos.

2.5 RESUMEN DE INVERSIONES EN CANALES

Area Baja, Sectores 7 al 10

Mientras la superficie total regable con las nuevas obras propuestas, no

sobrepase la que es posible de regar con la actual capacidad de canaLes,

el único trabajo que será necesario llevar a cabo es ,el mejoramiento de

la red actual de riego con el fin de disminuir las pérdidas en los cana

les. Este trabajo permite una disminución de la demanda en bocatoma y

por supuesto, una disminución de los posibles embalses. En el cuadro

VII.2.1 se indica para cada uno de estos sectores, la longitud total de

canales principales, el costo unitario de mejoramiento calculado en el

anexo VII. 2.1, la superficie regable con los canales sin ampliar, el

costo de mejoramiento de los canales secundarios por ha calculados en el

mismo anexo VII.2.1, el costo total del mejoramiento secundario y final

mente el costo total de los mejoramientos de canales.

Cabe hacer notar que para el cálculo de la superficie regable se ha con

siderado la tasa futura y una eficiencia de conducción de un 85% en el

sector 7, un 90% en el sector 8 y 10, Y un 80% en el sector 9.
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CUADRO VII. 2.1

COSTO DE MEJORAMIENTO DE CANALES

============================================================================================

ISector N° ILong. ICosto Mej. ICostos Mej. ISuperf. ICostos ICostos Mej. ICostos Total

I ICanales IMatrices IMatrices /Regable ISecund. ISecundario IMejoramiento

I Km US$/Km US$ Ha US$/Ha US$

I
I 7 192 1.220 234.240 5.040 15 75.600 309.840

I 8 60 1.220 73.200 6.670 15 100.050 173.250

I 9 100 1.220 122.000 2.862 15 42.930 164.930

I 10 38 1.220 46.360 1.949 15 29.235 75.595

I
I Total 390 475.800 16.521 247.815 723.615

============================================================================================

JS$ = $ 131,84

Además de lo anterior, en el sector 7 es necesario considerar la unifi

cación del canal San Pedro Nolasco ya que permite, además de mejorar' la

capacidad de los canales involucrados una mejor operación en la distri

bución de las aguas con una importante disminución de las pérdidas en

los canales.

Como la superficie total regable bajo el canal Bellavista llega a las

8.025 ha, en el caso en que hubiese recursos para abastecer totalmente

dicha área, sería necesario mejorar la capacidad actual del canal Bella

vista en un porcentaje tal que no justifica la construcción de un canal

Bellavista Nuevo para este aumento de capacidad, toda vez que el área

adicional a regar sería sólo de 1.355 ha. El bajo caudal de este nuevo

canal (~1,0 m3/s) implicaría una pendiente tal que no le permitiría cu

brir el área que debe regar si se quiere mantener velocidades razona

bles. En este caso sólo sería necesario un mejoramiento de la capacidad

del canal Bellavista actual, cuyo costo estimado es de US$ 287.000.
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Sólo en el caso poco probable, dado los primeros resultados obtenilldos

con el Modelo de Simulación, de que hubiese recursos para regar terremos

que se encuentran sobre las áreas cubiertas por los canales actuales, se

haría necesario construir alguno de los canales Bellavista nuevos que se

estudiaron anteriormente.

Areas Alta y Media - Sectores 1 al 6

Con estos sectores no tienen, en general, problemas de capacidad en los

canales matrices para regar, aún, toda la superficie regable que hay ba

jo ellos, no es necesario efectuar mejoramientos en la red primaria de

canales. De todas maneras, puede ser conveniente un mejoramiento de la

red secundaria, y en algunos sectores, la unificación de algunos cana

les.

En el caSo del sector 2 puede ser necesario además la construcción de

los trasvase Turbio - Claro y Cochiguas - Derecho. A continuación se

indican las inversiones máximas que sería necesario efectuar en los sec

tores indicados, considerados que se riega toda el área regable que hay

bajo canales.

Estas inversiones por sectores son las siguientes:

US$ 8.5SQ

US$ 670.237

US$ 855.624

US$ 36.540

Derecho

Cochiguas

- Sector 2 - Canal Trasvase Cochiguas

Canal de Trasvase Turbio

Unificación de Canales

- Sector 1 - Mejoramiento Canales Secundarios

570 ha * 15 US$ ha

Mejoramientos Canales Secundarios

1,180 ha * 15 US$ ha US$ 17.700
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- Sector 3 - Sin Obras US$

- Sector 4 - Unificación Canales US$ 33.060

- Sector 4 - Mejoramientos Canales Secundarios

1,030 * ha * 15 US$ ha US$ 15.450

- Sector 5 - Unificación Peralillo US$ 76.490

Otras Unificaciones US$ 67.860

Mejoramientos Canales Secundarios

2.640 ha * 15 US$ ha US$ 39.600

- Sector 6 - Sin obras

Inversiones Totales Areas Alta y Media US$ 1.821.111

La elección final de cuales alternativas estudiadas son las más conve

nientes, dependerá del análisis de costos y beneficios que se llevará a

cabo más adelante, una vez que se tengan los resultados del Modelo de

Simulación. En dichos análizis se utilizarán los costos que se obtengan

en los anteproyectos de las unificaciones San Pedro Nolasco y Peralillo,

y de los canales de trasvase que se llevarán a cabo más adelante.
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Los precios unitarios utilizados en este estudio corresponden a los cal

culados para el "Proyecto de Algunos canales del Sistema Convento Vie

jo", efectuado por esta oficina para la Dirección de Riego en el año

1981.

A continuación se indican los precios unitarios mencionados

=====================================================

1 Item Un. P.U. US$

1

11 Exc. material común 3 2,25mesa m

12 Exc. 3 8,50mesa en roca m

13 Exc. cuneta material común 3 2,60m

14 Exc. cuneta 3 10,70en roca m

15 Exc. revestimiento
2 14,00m

16 Relleno terraplenes 3 5,00m

=====================================================

Además se han calculado en forma especial los precios unitarios que se

indican, siguiendo las pautas y precios del estudio antes refer1do.

Precios Unitarios Calculados

=====================================================

I Item Un. P.U. US$
11 Unific.canales existentes Km 1.740
12 Mejor. canales matrices
I existentes Km 2.220
13 Ampliación canales matrices
1 existentes Km 2.970
14 Mejor.canales secundarios
I existentes ha 50
15 Canales secundarios nuevos ha 15
=====================================================
El nivel de precios corresponde a 1 US$ = $ 131,84
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1 UNIFICACION CANALES EXISTENTES

(Sectores 2, 4 Y 5 )

Se suponen canales de 0,6 m de base por 0,6 m de altura Con taludes 3/4

(canales del orden de 350 l/s de capacidad), a los cuales se les debe

ampliar en un 50%.

Volumen canal 2
= 0,6 + 0,75 * 0,62

. 3
0,63 m /m. L

Ampliar en un 50%

Mano de Obra

3
= 0,31 m / / m.1 .

1 j * 2 US$/h * 8 h
5 m3/d =

33,2 US$/m

3 31 m.l 3,2 US$/m * 0,31 m /m.l. : 0,99 US$/m.l.

Costo m.L

Costo Total

40% G.G., Util., e Imprev.

25% Obra de Arte

0,99 US$/m.l.

0,40 US$/m.l.

1,39 US$/m.l.

0,35 US$/m.l.

1,74 US$/m.l.

COSTO TOTAL POR KM US$ 1. 740.-
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2 MEJORAMIENTO CANALES MATRICES EXISTENTES

Se supone un canal promedio de 1,0 m de base por 1,0 m de alt~ra y talu

des 3/4. El mejoramiento implicaría una excavación igual a un 10% del

canal existente.

Volumen a excavar

Mano de Obra

1,75 * 1,0
2 * 0,1

3
0,18 m Im.l.

1j * 2 US$/h * 8 h
5 m3/d

3
3,2 US$/m

1.m.l.: 3,2 US$/m
3 3* 0,18 m Im.l. 0,58 US$/m.1

Costo excavación 0,58 US$/m.l.

Obras Menores (50%) 0,29 US$/m.l.

Costo mejoramiento 0,87 US$/m.l.

40% G.G., Util e Imprev. 0,35 US$/m.l.

Total 1,22 US$/m.l.

COSTO TOTAL POR KM US$ 1.220.-

3 AMPLIACION CANALES MATRICES EXISTENTES

Se supone un canal igual al caso anterior, en que la ampliación es un

15% adicional sobre el mejoramiento.

Volumen a excavar 1,75 * 1,0
2 * 0,15

3
0,26 m Im.l.
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Mano de Obra

3,2 US$/m3

1 m.l. 3 ·33,2 US$/m * 0,26 m /m.l. 0,83 US$/m.l.

Costo excavación

Obras menores (50%)

Costo ampliación

40% G.G., Util e Imprev.

Total

COSTO TOTAL POR KM

0,83 US$/m.l.

0,42 US$/m.l.

1,25 US$/m.l.

0,50 US$/m.l.

1,75 US$/m.l.

US$ 1.750

4 MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS EXISTENTES

Se supone 2.500 mI de canal por Km2 de superficie regada.

Dimensiones del canal 0,7 m de base, 0,7 m de altura y taludes 3/4.

Excavación de un 10% del total. Valor obra de arte y otros, 50% de la

excavación.

Volumen excavación

Mano de Obra

1,75 * 0,7
2 * 0,10

3
= 0,09 m Im.l.

1 j * 2 US$/h * 8 h
5 m3/d

33,2 US$/m

1 m.l. 3,2 US$/m3 * 0,09 m3/m.l.
= 0,29 US$/m.l.
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Costo mI 0,29 US$/m.1.

Obras menores (50%) 0,14 US$/m.l.

Costo mI 0,43 US$/m.1.

40% G.G., Util e Imprev. 0,17 US$/m.1.

Total 0,60 US$/m.1.

2Costo por Km 0,60 * 2.500 m.l. 1.500 US$/Km
2

COSTO POR Ha 1.500/100 15 US$/ha

5 EXCAVACION CANALES SECUNDARIOS NUEVOS

2Se supone 2.500 mI canal por Km , con dimensiones: 0,7 m de base y 0,7

m de altura total , con taludes 3/4 , lo que implica un volumen de ex

cavación de 0,86 m3/ml, de lo que se estima que un 80% se excava con ma

quinaria y el resto a mano.

Maquinaria

1 Retroexcavadora 3/4 yd3

1 m3
40,5 US$/h

50 m3/h

1 m.l. : 0,81 US$/m3 * 0,69 m3/m.l.

Mano de Obra

40,5 US$/h

0,81 US$/m3

0,56 US$/m.l.

1 m
3

. 1 j * 2 U§$/h * 8 h

. 5 m /d

3
3,2 US$/m

1 mv L, 3,2 US$/m3 * 0,18 m3/m.l.
0,58 US$/m.l.
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Costo mI

40% G.G., Util e Imprev.

Total

Costo/Km
2

:2.500 m.I./Km2 * 1,6 US$/m.l.

25% obras de arte

1,14 US$/m.1.

0,46 US$/m.l

1,60 US$/m.1.

4.000 US$/Km
2

1.000 US$/Km2

5.000 US$/Km
2

COSTO/Ha 5.000 US$/Km2 = 50 US$/ha /100ha/Km
2
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CANAL LA LAGUNA - COCHIGUAS

a) Características Hidráulicas

i ::: 0,0018

Q 2,5 m
3

/s:::

n 0,030

i 0,0018

- tg 3/4

- b 1,15 m

- H 1,35

Pérdidas por obra de arte 0,2 m/km

b) Cubicaciones

Largo total 73,5 Km

Túnel 1 3,38 Km

Túnel 2 9,0 Km

Largo canal 60,7 Km

Exc. cuneta 177.244 3m
3Exc. mesa 649.490 m

Revestimientos 54.944 2m
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c) Presupuesto

========================================================================

Designación Un.

1 Exc. mesa común 3m

2 Exc. 3mesa roca m

3 Exc. cuneta común 3m

4 Exc. cuneta roca 3m

5 Obras Menores

(20% (1+2+3+4) g1

6 Revestimientos m2

Sub-Total US$

20% Imprevistos

Total US$

Cantidad

519.592

129.898

115.209

62.035

54.944

P.U. Total
¡

3,38 1.756.226

12,75 1.656.200

3,90 449.315

16,05 995.662

971.480

21,00 1.153.824

6.982.702

1.396.540

8.379.242

========================================================================

========================================================================

Designación

Túneles

Un.

ml

Cantidad

12.800

P.U.

1.135

Total

14.528.0001

========================================================================
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CENTRAL HIDROELECTRICO EN QUEBRADA EL COLORADO

Se consulta la instalación de una central hidroeléctrica para generar el

agua del canal de trasvase La Laguna - Río Cochiguas, en las cercanías

de la quebrada El Colorado, afluente del último río.

Las características principales de la central son:

Altura bruta 1.000 m

Caudal máximo

Longitud tubería

3
2,5 m /s

1.600 m

En estas condiciones, la potencia bruta de la central es:

W
b

24,5 M.W.

Considerando una tubería de 0,8 m de diámetro, con una rugosidad futura

K = 0,003 m, la pérdida de carga unitaria en la tubería es J = 0,044375,

con lo que la eficiencia de la tubería es aproximadamente 95% , valor

que se considera aceptable.

Las eficiencias consideradas en ls diferentes componentes de la central

son:

Tubería 95%

Turbinas 95%

Alternador 95%

La eficiencia del equipo es

~ 0,8
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La potencia disponible es, por tanto'

Wd = 0,8 Wb = 19,6 M.W.

Esta potencia disponible, corresponde a una altura neta de caída de

800m.

Se consulta la instalación de dos grupos Turbina - Generador, cuya po

tencia individual es 9,8 M.W. y una red de alta tensión de 66 K.V.

Producción

Suponiendo una generación promedio de 12 horas diarias, se obtiene un

total de 4.380 hrs/año, con lo que la producción anual alcanza a:

Producción Anual 86,7 G.W.H.

Estimación de Costos Central Hidroeléctrica

La estimación de costos se efectúa siguiendo la metodología de la publi

cación "Relaciones para Estimar Costos de Proyectos Preliminares de Cen

trales Hidroeléctricas" de ENDESA, 1977.
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===============================================================

Item Moneda I Moneda ITotal * 10
3

US$

Extranjera I Nacional

* 10 3 US$ I * 10~US$----
I

ICámara de carga 268,6 I 1.007,4 1.276,0

ITubería de presión 892,5 I 973,3 1.865,8

ICasa de máquinas 81,9 I 416,2 498,1

IGrupo tur.generadorl 1. 203,2 I 996,2 2.199,4

IInst. y equipo aux 226,1 I 301,0 527,1

IEquipo control y I
Imedida 232,1 I 638,9 871,0

IPatio elevador 392,4 I 1.418,7 1.811,1

IChim. equilibrio y I
ICasa válvula 166,7 I 582,3 749,0

ITotal 3.463,5 I 6.334,6 9,797,5

===============================================================

Costo Tendido Eléctrico, línea de 66 K.V.

Se consulta el tendido de un línea de 66 K.V. desde la central hidroelé

trica hasta La Serena, con una longitud de 110 Km, a un costo de US$

27.000/Km (valor obtenido del "Proyecto de Algunos Canales del Sistema

Convento Viejo"; IPLA, 1980).

El costo de esta línea es entonces

US$ 2.970 x 103
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Resumen de Costos de Obras

Canal

Túneles

Central Hidroeléctrica

Red de Alta Tensión

Total

Costo por KWH generado

US$ 8.379,2 * 103

US$ 14.528,0 * 103

US$ 9.797,5 * 103

US$ 2.970,0 * 103

US$ 35.674,7 * 103

Los costos de recuperación del capital se calculan con la fórmula

C = 0,8 P i

1 - l/(l+i)n

en que

C costo anual de recuperación del capital

P = inversión total en obras

n = número de años en que debe devolverse la inversión

i = tasa de interés considerada en el crédito

El factor 0,8 considera un valor residual de 20% para los equipos, al

final del período. Se consideran tasas de 8% y 12% de interés anual.

El período de devolución de la central es de 25 años y 50 años para el

canal, túneles y red de alta tensión.

Los costos de operación y mantención se han estimado en US$ 100.000

anuales para la central e igual cantidad para los canales.
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En el cuadro siguiente presentan los costos de recuperación del capital,

para cada uno de los item del resumen de costos de obras, en las condi

ciones antes indicadas, para tasas de interés 8% y 12% anual.

=========================================================

IItem ICosto Anual ICosto Anual

18% (US$) 112% (US$)

I I

ICanal I 547.952 I 807.196

ITúneles I 950.048 I 1.399.531

ICentral Hidroeléctrical 734.254 I 999.345

IRed Alta Tensión 194.221 I 286.110

IMantención y Operación I 200.000 I 200.000

I Total US$ 2.626.475 I 3.692.182

=========================================================

Por lo tanto, para una produce ión anual de 86.700.000 KWH al año, el

costo por KWH es:

i

i

8%

12%

US$ 0,0303

US$ 0,0426



VII.3

EXPLOTACION ACUIFERO SUBTERRANEO



VII.3.1

Como se sefia16 en las recomendaciones del estudio hidrogeo16gico, las

zonas para captaciones de aguas subterráneas han sido determinadas según

la disponibilidad del recurso (*).

La disponibilidad de captaci6n total, como caudal contínuo, llega a 450

l/s, lo que comparado con las necesidades del área se estima s6lo como

un aporte complementario de los recursos superficiales, mejorando la se

guridad de riego en zonas muy puntuales.

En el cuadro VII.3.1 se detalla las características principales de las

captaciones para los 11 pozos considerados con un total de 490 m de per

foraci6n, según la ubicaci6n sefialada en el estudio hidrogeo16gico.

En el cuadro VII.3.2 se detalla los costos de construcci6n según las si

guientes partidas: perforaci6n, revestimiento en cafiería de acero, desa

rrollo, filtro de grava y correspondiente prueba de bombeo.

En el item instalaciones y puesta en marcha se incluye : casetas, monta

je del equipo instalaciones eléctricas (tablero, empalme, etc), sistemas

de control (guardanivel, alarmas, etc) y pruebas.

Se detallan además en este cuadro los costos directos de explotaci6n y

los indirectos sin considerar los intereses de la inversi6n.

Energía para un funcionamiento de 10 horas diarias durante un período

de 8 meses con un costo de US$ 0,04/KWH.(**).

Reparaciones un 4% del valor de bomba y motor.

Supervisi6n y gastos generales un 5% del valor de la planta.
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Amortizaciones

Pozo 30 años vida útil, sin valor residual (v.r)

Bomba y motor 45.000 horas y 20% V.R.

Red A.T. Y Transf. 50 años vida útil y 20% V.R.

Instalaciones 20 años vida útil sin V.R.

(*) Capítulo IV Hidrogeología, punto 4.10 conclusiones y recomendacio-

nes.

(**): Valor medio de la tarifa vigente proporcionada por ENDESA.

Al final del cuadro VII.3.2 se presentan costo representativos aproxima

dos determinados en base a los siguientes valores:

Funcionamiento anual 10h/d * 8m * 30d/m = 2.400 horas.

Total agua bombeada Caudal pozo (m3/s) * 2.400 horas * 3.600 s.

Costo representativo Explot. anual (total 2, cuadro VII.3.2) US$/m3

N° pozos (del sector) * total agua bom.



CUADRO NI VII.3.!

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES

==============================~================================================== ==== = ==== ==

SECTOR 1 5 6 7 8 9 10

UBICACION VARILLAR ALGARROBAL ALMENDRAL PELICANA PAN DE AZUCAR CUCATAN PTA.TEATINO
VICUÑA PUCLARO (v.NORTE)

EL TAMBO

N# POZOS 1 3 2 1 2 1 1
<
H
H.

C,4UDAL (ls) 20 50-50-5G 50-50 20 30-30 70 30 w.
w

Pr\OFUNDIDAD PER-

FORACION (m) 50 100-70-40 80-80 40 60 30 20

ELEVACION (m) 45 45-5G-40 20-80 20 45-45 20 20

DIAM. HABILIT.

(Pulg) ( * ) 8 12 12 8 12 14 8

POTENCIA BOMBA

(HP) 20 2x40, 1x50 2x20 8 2/30 30 15

(*) Habilitación en tubo ranurado.



CUADRO N!!VII.3.2
CAPTACIONES SUBTERRANEAS

COSTOS DE CONSTRUCCION y EXPLOTACION
(POR SECTORES)

US$
$===========================================================================================--=================

SECTOR N# 1 5 6 7 8 9 10

l. CONSTRUCCION
Perf. y habil. pozo 13.500 56.200 44.670 11. 670 37.170 11.850 8.500
Bombas y motores 10.000 50.000 20.000 8.200 20.670 16.670 7.200
Red eléctrica 3.080 9.240 6.160 3.080 6.160 3.080 3.080
Transformadores 4.800 15.700 9.600 4.600 10.000 5.000 4.700
Instal. y-pta. en marcha 2.000 6.000 4.000 2.000 4.000 2.000 2.000

<:
H
H.
úJ.
,¡:,.

1.152
288

1.274

2°400
648

1.907

4.800
827

3.900

770
328

1.478

2.880
800

4.222

9.600
2.000
6.857

1.440
400

Generales 1.669

EXPLOTACION ANUAL
2.1. Costos directos
Energía
Reparaciones
Superv. y Gastos

2.

TOTAL 2.1. 3.509 18.457 7.902 2.576 9.527 4.955 2.714

2.2. Costos Indirecots
Amortizaciones
Pozo
Bomba y Motor
Red A.T. Y Transf.
Instalaciones

450
427
126
100

1.873
2.133

399
300

1.489
853
252
200

389
350
123
100

1.239
882
259
200

395
691
129
100

283
307
125
100

TOTAL 2.2. 1.103 4.705 2.794 962 2.580 1.315 815

TOTAL 2 4.612 23.162 10.696 3.538 12.107 6.270 3.529

TOTAL REPRESENTATIVO

US$/m3 0,027, .
~

0,018 0,012 0,020 0,023 0,010 0,014
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