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En la temporda 1987—1988 se inicio un proyecto de investigación

y transferencia de tecnología en la Estación Experimental Quilamapu,del

Ingtitut0 de Investigaciones Agropecuarias, con el objeto de reunir an—

tecedentes acerca de sistemas de labranza conservacionista que pudiesen

ser aplicados por IOS agricultores de la zona centro sur.

Este estudio se lleva a cabo en tres áreas agroecológicas de

las VII y VIII regiones y son Secano Interior, Secano de Precordillera

y Valle Longitudinal (Figura l). En ambas áreas de Secano se pretende

dar una solución real y aplicada al serio problema de deterioro del re-

curso de suelo, producido fundamentalmente por erosión hfdrica; en cam—

Vio, en suelos regados del Valle Longitudinal se busca maximizar su uso

mediante el doble cultivo de cereales y especies leguminosas o gramf-

neas que puedan ser utilizadas como suplementación de la alimentación

animal (trigo-frejol, trigo-mafz silo, trigo-sorgo forrajero, trigo-

maravilla, etc.

En el presente trabajo se presentan algunos resultados logrados

en suelos de Secano Interior y de Precordillera de las VII y VIII re—

giones.
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SECANO INTERIOR

En un vasto sector que se extiende entre los paralelos 350 y

370 latitud sur (Figura 2). Presenta un clima marcadamente mediterrá-

neo con una precipitación que aumenta de norte a sur, y que se concen—

tra en los meses de invierno excediendo la capacidad de retención de

agua del suelo, provocando daños severos de erosión (Figura 3). Los

suelos son derivados de rocas graníticas y metamorficas, encontrándose

hoy en un avanzado estado de destrucción debido a malas técnicas de cu!
ti vo heredadas desde la Colonia, 10 que a Su vez se traduce en una muy

baja fertilidad natural (Figura 4).

EI cultivo más frecuente sigue siendo, en un sistema producti—

vo de natural con rendimientos inferiores a 700

kg/ ha para el cereal y de l. 500 kg/ha de materia seca en las praderas

Con alguna frecuencia se incluyen garbanzos, chicharos y

lentejas especialmente en el sector sur del Secano Interior (VIII Re—

gión) donde hay mayor pluviometrfa.

Recientes investigaciones en campos de agricultores (Del Canto

y MacMahon, 1986) han demostrado que es posible lograr rendimientos

de trigo de 5.000 kg/ ha (Figura 5), 10 que es superior al promedio del

área y muy rentable (Velasco, Del Canto y Manresa, 1988). Asimismo ,

el actual Sistema productivo debiera ser reemplazado por una rotación

de trigo—medicago que se ha demostrado como una alternativa muy promi—

soria (Del Canto y McMahon, 1986 ; Del Canto, Del Pozo y Avendaño, 1987;

McMahon y Del Canto, 1987; Del Pozo et al, 1989). En el Cuadro I se

presentan algunos de estos resultados .
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Cuadro I. Rendimiento de Trigo y Hualputra en el Secano Interior de

trigo —

1984 5.2

1985 5.2

1986

1987

la

5.

VII Región. cauquenes, Chile, 1984-1987.

Años después de

6

4

(73)

(39)

(74)

(54)

2

(37)5.3

6.9

4.2 ( 3)

3

5.9 (60)

8.6 (31)

Rend en t o

Trigo

4.5

3.3

2.8

2.6

( ) Contribución de la

Estos meritorios

hualputra a la pradera (Z).

ser difundidos y las nue—

vas técnicas de producción debieran aplicarse en el Secano Interior

pero es preocupante la futura estabilidad de IOS mismos dado el inten—

so proceso erosivo que ocurre en invierno. Sin embargo, el solo cambio

de las variedades de trigo antiguas y tardfas genotipos nás precO—

ces permiten una mayor cobertura del suelo que disminuye el impacto de

las gotas de I Iuvia, aunque no del todo. Luego, las siembras en Cero

Labranza serían La solución definitiva del probleaa (Crovetto 1988 ;

Peña, Vidal y Tapia, 1987) que por 10 de•ás se ajustan en mejor forma

al nuevo sistema trigo—nedicago que se propone los agricultores.

En el Cuadro 2 se presentan los resultados logrados en una rotê

ción trigo—lentejas en diferentes sistenas de labranza en el Secano In—

terior de la VII Región. Estos son bastantes alentadores aunque es ne—

cesarlo realizar las labores de labranza conservacionista con implemen—

tos de tracción anLma1, ya que es dominante en el área (Del Canto y

McMahOn, 1986 ; Ibáñez, Concha y Philips, 1982). En el Secano Costero

de la VI Región, Letelier (1986) desarrolla un método, al que denomi—

na Cero Labranza Popular , con excelentes resultados y que también
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será experimentado en la zona centro sur.

Cuadro 2. Rendimiento de Trigo y Lenteja en Sistema de Labranza Cero

y Cauquenes, Chile, 1988—1989.

tema de Labranza
Cultivo

Tr igo

Lente j a

Cu 1 t i var

Dalcahue-1NLA"

"Araucana —INIA

Cero

3.552

1.017

Kg

Convencional

3.098

1.278

SECANO DE PRECORDILLERA

Actualmente es el Sector cerealero por excelencia de La VIII

Región. Se extiende desde e1 río Perquilauquen hasta la parte sur de
presenta un clina mediterráneo marino frfola provincia de BLO—Bf0.

(Papadakig, 1973) con una pluviometría que varía entre I. 200 y 2.500

anuales, dependiendo de la latitud y la altura sobre el nivel del mar.

Nuevamente, el exgeso de lluvias invernales causan estragos en los sug

los desprotegidos durante el de establecimiento de los cultivos
(Figura 6). Los suelos son trumaos, rojos 0 Sezela de ambos y de acuez
do a pena (1978), anuaLnente ae pierden 35 eon/ha de suelo en lag aetug
les condiciones de labranza tradicional; en cambio, 8610 4 ton/ha se

pierden cuando log cultivos se establecen en cero labranza 10 que es

menor al nivel mixino de pérdida tolerado p-or estos trumaos (7 ton/ha/
ano)

Ante este acelerado proceso erosivo, nadie puede estar ajeno y

es un deber buscar alternativas de labranza que protejan el suelo y

sean as
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la gran 801uci6n para este creciente dete—

rioro de los suelos, lo constituyen las siembras en cero labranza de-

Sando una cLerta cantidad de residuos en superficie. Sin embargo, su

uso entre IOS agricultores restringido debido a la necesidad de con

tar con una sembradora especializada, a un gran conocimiento requerido

en el uso de herbicidas aplicados correctamente y, porque no decirlo,

al temor que genera una práctica que rompe todos los esquemas tradicie

naLes de manejo de suelo alentado el fracaso de quienes se

han atrevido pioneramente a innovar al respecto.

Estudios realizados en suelos trumaos de la VIII Región, nuez
tran que los rendimientos de trLgo y avena son al menos iguales en la-

branza cero, y tradicional (Figuras 7 y 8) siempre y cuando

tog eultLvos sucedan a una buena siembra de raps. En la medida en que

Se Suceden trigo y avena en cero labranza, IOS rendimientos aumentan y

de acuerdo con ello, la rentabilidad.

En ningun caso es recomendable sembrar trigo en cero labranza

a continuación de una pradera natural, debido a un alto costo a usar

en herbicidas como a las condiciones de microrelieveedel suelo sometido

a años de labranza tradicional y 'pisoteo de animales.

Por otro lado, el constante uso de la ceñ labranza conduce a

una mayor eficiencia del fertilizante fosfatado, el cual se acumula ano

a affO en lag estratag del suelo, donde prospran

ces de log cultivos. En el Cuadro 3 ge muestran log resultados obteni

dos en un predio manejado con cero labranza en la comuna de hilehén

(ProvLncia de Búo—Bfo), destacando el del fósforo del suelo

en la que aumentan 108 años de cultivo.
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Paralel•ente, una gran aprovechable se logra en gue-

log geóradog en cero labranza. Para el Secano de Precordille-

. ra esto es muy ' Laportante pues el agua para los cultivos ge torna esca-

ga en de egpigadura y llenado de de IOS
dro 4).

Analizando econóniea—nte los resultado' obtenidos en trigo en
la temporada 1989, se puede concluir que es posible adoptar la

nLca de cero labranza y hacer de ella una práctica rentable de produc-
clón en la Precordillera de (Cuadro 5, anexos A, B y C).

Cuadro 3.

VIII Región, 1987/1988.

27

5 - 10

10 - 30

09

Efecto de IOS MOS de Cero Labranza sobre la Acumilación

de Fósforo en el Perfil del Suelo. Fundo ,

pro d ad

5

Categorfas

Años

2

de Cero

3

22 (S)

17 (A)

4

14 (H)

13 (H)

HB Bajo

15

15

(H)

(H) 20

5

37 (S)

18 (A)

(B)

A Alto

S Suficiente
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2. PARA POSTULAR A LOS BENEFICIOS DE LA LEY

La ley radica en la Comisión Nacional de Riego la responsabilidad de

su aplicación a nivel nacional y el otorgamiento definitivo de las boni—

Sin embargo, y con el objeto de hacer més operaficaciones solici tadag.

t {va la ley a nivel regional, se han creado Comisiones Regionales de Rie

go, integradas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públi

cas y de Agricultura y por los Directores de Riego y del Servicio Agrfce

la y Ganadero, las cuales tienen como funciones específicas la;

- Recepción de Log proyectos

- La revisión técnica de los proyectos

—La inspección de la ejecución de las obras bonificadas,

finitiva y posterior control.

su recepción dg

La Comisión Nacional de Riego llama a un concurso público, con bases

de llamado especfficas, indicándose el fiscal disponible para ese

concurso y los lugares y fechas en que deben presentarse IOS proyectos.

Los proyectos deben ser elaborados y suscritos por profesionales com-

petentes y ceñirse a 10 dispuesto en la ley, el reglamento y las bases.

Estos proyectos se presentan a las Direcciones Regionales de Riego del Mi

nisterio de Obras Públicas, correspondiente á la Región donde se ubicará

la Obra que se piense ejecutar.

Las Comisiones Regionales de Riego revisan IOS proyectos y rechazan

los que no se ajustan a la ley.

Los proyectos aprobados técnicamente son enviados a la Comisión Nacio

nal de Riego para su resolución definitiva y la asignación de puntajes que

les corresponda a cada uno de ellos.

La ley contempla la apelación de IOS interesados en caso de rechazo de

sus proyectos y IOS plazos en que se debe resolver dichas apelaciones.
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Sin embargo, entre los agricultores persiste la duda de que

hacer con IOS rastrojos especialmente de cereales. Las investigacio-

nes realizadas en la temprada pagada permiten señalar que el buen ma—

nejo de ellos (confección de fardos de 10 que deja la cosechadora y pi —

cado de IOS rastrojos que permanecen en pie) no afecta, al menos, el
rendimiento de la avena (Cuadro 6)

34.7

33.6

Cuadro 6. Efecto del manejo de Residuos sobre el Rendimiento de Avena

NEHUEN en DOS Sistemas de Labranza. EI Rosal, VIII Re-

gión, 1988-1989.

Tratamiento del

Residuo

Quemado

Incorporado

Quemad o

Enfardado y picado

Sistema de Labranza

Convencional Cero

— qq/ha

34.2

34.6

: Residuo del año anterior : 3.5 ton/ ha paja de trigo.

Los antecedentes aquí expuestos son sólo un avance de la inveE

tigación actualmente en desarrollo y parecen indicar que tanto en sue—

IOS trumaos como graníticos, la gran SOlución para frenar el acelerado

proceso erosivo 10 constituye la cero labranza.
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