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PRlÁMBUlO

El Proyecto de Riego Integral Canal Pencahue (VII Región), pertenece a un

conjunto de grandes obras de regadk> en construcclón, como el Embalse El Toro en

Santa Juana (11 Región) o próximas a ejecutarse, como el Canal Laja-DlgulUin (VIII

Región). Además del Programa de Obras Mayores, se e:stá desarrollando a lo largo de

todo el pais otro de construcción y rehabilitación de obras medianas y menores

(PROMM). A lo anterior se agrega la aplicación de la ley Ni 18.450 para el fomento del

riego predlal. sle:ndo los tres programas la expresión concreta de la Politica y Plan de

Riego del Gobierno.

El Canal Pencahue ~t.i comenzando a regar una superficie que llegará

aproximadamente a las 12 mil hect!reas de nuevo riego. La Secretarfa Eje:cutiva de la

Comisión Nacional de lUego (CNRj ~tima que, en su etapa de pleno desarrollo. el

proyecto de rie:go pennltirá un aumento de ingreso bruto de unos US S1500jhá.. en

relación a la situación actual de se:cano, pudiendo generar unos 3.0Cl0 e:mple:os nuevos

estables en agricultura. Sin embargo. el sólo hecho de poner bajo riego al Valle no

llevará a un aume:nto de la producción ni a un mejoramiento de las condiciones de vida

de los pequeños agricultor~ beneRclados. E.s necesario que los agricultores sean

capacitados para hacer frente a la nueva situación a través de: un programa de asistencia

técnica y de trans~renciade teenoIogfa adecuada. La investigación y validación de

tecnologfas de: rie:go para el Valle de Pencahue son ac:dorM!s que se deben abordar para

apoyar la trans~renda tecnol6gica que se está realizando en el Valle de Pencahue.

El manejo adecuado del agua de riego es uno de los factores

importantes que Intervienen en la obtención de buenos rendimientos en los cultivos.

siendo también una garantla para atenuar la erosión, el deterioro de los suelos y por

ende, disminuir el Impacto negativo medioambiental. El buen manejo del agua equivale

a mejorar la eRciencla de los métodos de riego y drenaje. disminuyendo las

consecuencias negativas en las áreas bajas.



Por otra parte, la nueva situación de riego cambia el manejo de los cultivos

que tradldonalmente se han efectuado en el valle y permite la incorporación de nuevos

cultivos. más rentables y con mayor requerimiento tecnológico, muchos de ellos

desconocidos para el productor, por lo que complementariamente con la capacitación

en el manejo del agua se hace indispensable una transferencia de tecnología hacia l!stos

nuevos cultivos,

La gran magnitud de las grandes obras de riego, como el Proyecto

Pencahue. las hace ver como un pok> de desarrollo para una zona que va más allá. del

área de riego nuevo y melorado. Es as{ como los proyectos integrales de riego por su

magnitud y complejidad representan un desaffo a los responsables de sus diversas

etapas (estudios, construcción de obras civiles, puesta en riego, desarrollo predial,

comercialización y agrolndustrializaclón), sobre todo en las circunstancias actuales en que

la producción generada debe colocarse en mercados nacionales y externos altamente

competitivos y con altos estándares de calidad.

Por otra parte, los proyectos integrales de riego representan una alta

inversión por hectárea que deben absorber en parte Importante los empresarios agrfcolas

y los campesinos, que en el caso de Pencahue son modestos pequeños productores con

baja tecnologla y sin mayores recursos económicos. De aHí la enorme Importancia de

capacitarlos en técnicas de riego y en las de nuevos cultivos que deben generar los

ingresos necesarios para pagar las Inversiones comprometidas en obra de riego y para

capacitarlos en la gestión de empresas mcxlemas con tierras regadas y mayor

tecnologfa.

La CNR. consciente de la situación antes descrita. ha financiados dos

convenios con el Instituto de Investigación Agropecuarias (INIA) en el área del Proyecto

Canal Pencahue, Iniciados el 17 de enero de 1992 y el 04 de junio de 1993,

respectivamente, destinados a Investigar técnicas de riego y nuevos cultivos y a

capacitar a los agricultores que pasan de una cultura de secano a una de riego. mucho

más compleja, costosa y dilkíl.
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1.1

INTllOOUCCION.

ANJIClDENTI.S DEL PROYECTO.

las obras de riego del canal Pencahue pondran bajo rlego alrededor de

12.0CX> hectMeas. provocando un cambio radIcal en las técnicas de cultivos y en las

alternativas de producción en aquellos suelos que pasan de secano a riego.

la Comisión Nacional de Riego ha estableddo que toda obra nueva de

regadlo debe Ir ac.ompai\ada de dos componentes baslcos; Investlgad6n en riego en la

zona agroclimatica y transferencia de te<:nologTa a usuarios.

Para lograr dicho objetivo se estableelÓ un convenio con el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias que se Inleló en el aflo 1992 y que ha permitido. entre otros

aspectos, estudiar los suelos del valle. sus caracter1stlcas, el comportamiento de los cultivos

bajo riego y nuevas a1tematlvas de producción.

las cartillas sobre ·Cultivos pu.;i. el vOLlle de PenCOlhue' son ei resultado de

la experiencia del INIA en el valle y pretenden orientar a los extenslonlstas que trabajan

capacitando a usuarIos del canal, a los agricultores, a fin de mejorar sus técnicas de cultivo

e incorporar nuevos rubros. y a todas aquellas InstItuciones, profesionales y personas

interesadas en esta nueva realidad del valle.

I.l CARTILlAS DE CULTIVOS.

Estas cartillas contienen recomendaciones de orden t&nlco para el maneto

de arveJas, tomate. pimIento, melón. sandia y matz, para el valle de Pencahue. Contienen,

adem.is, un análisis económico para cada cultivo. Se debe considerar que este an.\llsls es

sólo una gula que permite facilitar la toma de decisiones.

El apoyo y la consulta del extenslonlsta de las Empresas de Transferencia
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Tecnológica debe ser collsldelada par<'l loglar un buen m<'lneJo y resurt<'ldo de cada uno de

sus cultivos.

1.3 ASPE.CTOS GlNERALlS DE SUELO Y RIEGO.

Antes de inklar las recomendadones para cada cultivo en pallKular. es

necesario analiLlr algunos aspectos ,elacionados con los suelos de rencahue y sus

car<'lCterlsticas, que nos permitirán entregar las recomendaciones para un manejo adecuado

del suelo y los sistemas de liego para la producdón ópllma de los cultivos.

1.3.1 Textura del suelo

la textura de un suelo estA dada por la proporción de arena, limo, y arcilla

presente en él. SI prevalece la arena el suelo es arenoso (liviano) y si predomina la arcilla

el suelo es arcilloso (pesado): en el medio tenemos los suelos francos. En la figura N'l 1 se

presenta un esquema de las distintas texturas del suelo, determinadas por el predominio

de los componentes <'lrena, limo y a/cIlJa.

SUELO»IéICSO

,

SUELO FAAHcO

o
00
o

SUElO AIla,l.05O

ngura N° 1: Distintas texturas del suelo determinados por el predominio de los scf.J<uados

texturales: arena. limo y arcilla.
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1.3.2 AcondlclorY.mlento de suelos par" el riego

Para que usted realice un buen rIego. con un buen drenaje superficial. es

necesario que empare~o nIvele su suek>. utilizando maquInaria (tramas, motoniveladoras,

palas ni~ladofas, etc.) o utilizando equipos de tracción animal (pala buey. rastras

artesanales, rastrones. En los suelos ubicados en posIción alta del valle se deben realizar

nivelaclones como práctica normal de la explotación agr1coia. En la Rgura Nll 2 se muestran

algunos Implementos agrkolas que se utilizan en el acondicionamIento de suelos.
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Figuras N9 l Y 3: Implementos agJ1colas utiliz.ados en el emparejamiento o nivelación de

los suelos.

rala Buey

rala Niveladora TIpo Eversman

Trailla

f-- 1.2 m - 1.2 m ---i

Rastra Niveladora
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1.3.3 Sistemas de Riego

Pala aplicar el agua a Iraves del sislema de riego por surcos, existen algurk"\S

recomendaciones que es necesaflo lener pl'esentes.

Si su suelo es arenoso los surcos deben Ir más juntos (SO·6O un), como lo

indica la figura Nt 4.<1, Y de un largo no mayor a 70 melros. En este caso se debe regar más

seguido y con un menor tiempo de riego.

Si su suelo eS arcilloso (Figura Nt 4.b) los surcos pueden Ir más separados

(hasla 15 metros) y con un largo máximo de ISO metros. Sin embargo. de acuerdo al

cultivo. la dlslanda entre surcos eslar.i determinada por la distancia de siembra enlre

hileras. En esle caso (suelos arcillosos) se debe regar con menos agua y un mayor liemlX'

de flego.

Figura Nt 4: Forma del bulbo de molamienlo al regar por surcos en suelos arenosos y

arcillosos.

la)
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Pala conducir y dislllbulr el agua a los surcos de riego ellisten los sistemas

de riego. californiano lijo y móvil y mangas plásticas. Estos slstem....s de conducj¡ y ....pliCilI

el agua son mas elicientes que los regueros comunes. las Cilracteristicas técnicas y precios

se obtienen de los centros de venIas (rerrelerrn. DislribuidOfes Vlnllil, PiuueflO).

Figura N" 5: Sistemas de conducción y aplicación de agua de baja presión (ÜlliforniéUlo

lijo) para regar a través del mélodo por surcos.

..OU..... G........lO.. "'".....

O'G"'OO

e-......O.Oq,.,_
r-~~ ••.........u



Existen. además, otras modalidades de riego JX>r SUICOS. y maneras de regular

el caudal hacia los mismos. La Figura N2 G muestra las distintas alternativas.

rigu,a W G: Modatklades de surcos y maneras de regula, el caudal hacia los mismos.

l. SUIC05 recIos con tubos. 2. Surcos ,ectos con slfones. 3. Surcos rectos con acequi,\

p.II<1leli\. 4. SUICOS y ti\Z-.lS. 5. Surcos en contorno. G. Surcos en ContOIllO en lell••r.i\S.

"



CULTIVO

ARVEJA PARA EL VALLE DE PENCAHUE



INTRODUCCION

El cultivo de la arveja en verde para Pencahue es una alternativa que pennlte,

después de su cosecha, sembrar otro cultivo en la misma temporada. la arveja se puede

cultivar tanto para verde como para grano seco.

R.E.Q.UERlMIENfOS ClIMAnCOS

la arveja es una leguminosa que se siembra preferentemente en invierno,

debido a que resiste heladas en su fase vegetativa, cuando esta creciendo, pero no en

floración. En Pencahue usted debe sembrarlas en junio para cosecharlas en octubre; de ese

modo evita los efectos de las heladas.

RlQ.UERlMIENfOS DE SUELOS

Crece en todo tipo de suelo, pero si usted tiene suelo muy arenoso el

rendimiento será bajo. 51 su suelo es de textura franca, su rendimiento será más alto.

PRlPARACION DE SUELOS

Es un cultivo exigente en la preparación de suelo, ya que es sensible al mal

drenaje. Para los suelos de Pencahue, en que existe una estrata compactada, es Importante

realizar la práctica del subsolado. Con ello se pennite una buena aireación del suelo, mejora

el movimiento del agua y deja espacio para el desarrollo de las ralees.

Si su suelo se encuentra en las series: Cunculén, Pencahue, Las Doscientas,

Cabrerfa, este problema es mayor; las series: Tutucura, los Puercos, Rauquén. no tienen

tantas limitaciones, pero en todo caso la labor del subsolado benefkiarfa al cultivo. Para

saber en que serie usted se encuentra consulte a su extensionista.



SIEMBRA

EpOal de Slemb....

La recha óptima para ~brar arvejas en Pencahue es a partir de Junio. Con

ello evitamos en gran parte el efecto de las heladas en la fiofadón. La arveja resiste las

bajas temperaturas en su desarrollo vegetativo (follaje), pero es afectada y puede dismInuIr

drásticamente su rendimIento si las heladas se producen en la época de floradón.

Con esta época de siembra, la cosecha 'en verde' se puede realIzar en los

meses de Octubre y Noviembre.

No es recomendable sembrar tardio en InvIerno (Agosto), ya que el exceso

de calor, en la época de floración, no permite posteriormente buen desarrollo de vainas.

De las probadas a la recha en Pencahue, las variedades 'Amarilla INIA',

'Perfa:t Freezer" y 'Feyal INIA' son las que han conseguido un mayor rendimiento para

consumo fresco.

DlsUnclOl y dosis de siembrA

La forma más adecuada de sembrar la arveja es en hileras; ello permIte la

IImpla con cultivadora y fadllta el riego. La distancia más recomendada es 60 an. entre

hileras y 5 an. sobre la hilera.

la dosis de siembra es de 120 Kg. por hectárea.
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rERTllIZACION

la arveja no requiere de una gran fertilización nitrogenada (Urea, Salitre), ya

que es una leguminosa y tiene la propiedad de 'fabricar', con ayuda de organismos

(Rhizobium) que se encuentran en el suelo, su propio fertilizante. Para IdentiliUlr si las raices

est.in produciendo el fertilizante, se debe observar si éstas presentan unos granos de color

rosado.

En suelos en que nunca se ha cultivado leguminosas es probable que no se

encuentren eslos organismos, o haya muy pocos. En estos casos, se pueden incorporar a

la semilla por medio de la Inoculación. Ellnoculante es un concentrado de organismos que

se vende en las casas comerciales dedicadas a la venta de Insumas y su incorporación a la

semilla resulta mis ecoo6mico que fertilJzar.

En la figura Ni 1 se muestra ralz con nódulos o granos (Rhlzobium) que

indican la actividad de los organismos que ayudan a la planta a 'fabricar" el fertilizante

nitrogenado.

Figura Ni 1: Sistema radicular con desarrollo de nodulaclones (Rhizoblum), que indIca una

aria actividad de esta bacteria.



La l'ertillzaclón nitrogenada de la arveja (si no ha inoculado) es en base a 120

Kg. de Salitre o 45 Kg. de Urea por hectárea. Si ha inoculado. o si en el suelo ha habido

siembras de leguminosas anteriormente, puede disminuir esta dosis a la mitad.

La l'ertilizad6n fosfatada. muy importante para el desarrollo radicular y la

fructificación, debe aplicarse a través de Superfosfato Trlple en dosis de 100 Kg. por

hectárea al momento de sembrar.

las dosis recomendadas están basadas en los requerimientos normales de

l'ertilización de la arveja y las caracter1sticas de los suelos de Pencahue.

Para evitar el daOo que se pnxluce por el contacto directo de la semilla con

el l'ertilizante. asegúrese que queden separados cuando realice la siembra.

CONTROL DE MALEZAS

El control de malezas se realiza a través de limpias manuales, utilizando

azadones.

Si la limpia a mano no es posible. existen varios herbicidas que controlan

malezas en la arveja. Uno de ellos es el Trlbunil que se debe aplicar en dosis de 2 kg/ha.

en 100 Its. de agua antes que la arveja emerja. Para un mejor control. consulte a su

extensionista que le recomerxlará el prcxlucto adecuado para su caso en particular.

CONTROL DE PLAGAS

Una plaga importante durante el desarrollo vegetativo son Pulgones, sobre

todo cuando no existen enemigos naturales (chinltas. etc.). los pulgones son fácilmente

controlables con Insecticidas sistémicos, es decir. que son absorbidos por la planta.

eliminando la plaga cuando ésta ataca el follaje.

,.
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la principal plaga que ataca a la arveja en el almacenamiento es el 8l'\1co, que

perfora el grano y provoca pérdidas Importantes en la calidad del producto. El control se

puede realizar directamente al producto, o al recinto donde este será almacenado.

lSQUEMA DE PlAGAS Y UN EJEMPlO DE. CON11l0L.

PLAGA PULGONES 'RUCO

PRODUCTO ANATOATO K-<>6IOL r
CONClNnACION 1 It/M 2 «/SAOO

OPORTUNIDAD APARlCION PRIMEROS APARJCION PRlME.ROS
EJEMPLARES EJfMPLARf.S

Para otras alternativas, consulte a su extensionlsta.

CONIROL DE ENFERMEDADES

las principales enfermedades que atacan el foIla}e de la arveja son la

Antracnosls y el Ofdlo, que se pueden controlar en forma preventiva o cuando ya haya

aparecido la enfermedad. No olvidar que siempre los controles preventivos son más

económicos y efectivos que los curativos. Al presentarse estas enfermedades debe aplicar

Oithane M45 en dosis de 250 gramos por lOO litros de agua. También es posible controlar

el oldio mediante aplicaciones pr~ntlvascon azufre. Consulte a su extenslonista por otras

alternativas de producto.

ESQUEMA DE ENFERMEDADES Y UN EJEMPLO DE CONTllOL.

PLAGA ANTRACNOSIS 01010
01010

PRODUCTO OfTHANE M-4S AZUfRE MOJABLE

CONCENTRACION 2SO grs! I00 l«:s. IS Kg./M

OPORTUNIDAD PRIMEROS SINTOMAS CONTROL PREVENTIVO



Para otras alternativas, consulte a su extenslonlsta.

RIEGOS

SI ha sembrado sus arvejas en Mayo, podrá cosechar en Octubre, debiendo

regar sólo si se ha presentado una primavera seca. En cualquier caso, la arveja tiene

per1odos critkas a la falta de agua en la fructificación y en el llenado de grano, es decir, si

le falta agua o no hay humedad en el suelo durante este per1odo, el rendimiento se ve

seriamente a~tado. SI las siembras son rardias y las cosechas son en Noviembre

Dldembre, las necesidades de agua promedio para Pencahue son de 3.800 m)/M., y

deberá dar riegos a su cultivo en octubre y noviembre. Para guIarlo al respecto, en el

cuadro NQ 1 le entregamos la cantidad de riegos que debe dar a la arveja por mes y por

serie de suelo.

Cuadro NQ 1 Recomendaciones de número de riegos mensuales para la arveja.

Suelos muy delgados.

MESES

SERIE DE SUELO OCT. NOV. Ole. ENE. FEB. FE•.

LAS DOSCIENTAS 2 4 - - - -

RAUQUEN 1 3 - - - -
MONTONERA 2 4 - - - -

PENCAHUE 3 6 - - - -
CUNCULEN 2 5 - - - -
LOS f'>UERCOS 1 4 - - - -
CABRERlA 1 3 - - - -

lUTUCURA 2 3 - - - -

QUEPO' NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO.
NOTA, Solo se consideran los meses en que tradicionalmente los canales se

encuentran en funcionamiento.
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El método de riego más recomendable para la arveja es el surco. Si su suelo

tiene pendientes superiores al 2%, debe utilizar surcos en contorno; de esta forma

aprovechará mejor el agua y no provocará erosión en el suelo.

La forma de conducir el agua y regar en forma eficiente, según el tipo de

suelo, aparecen detalladas al principio de esta cartilla.

CALENDARIO DI ACTIVIDADES.

En el cuadro Nl1 2, se presenta el calendario de actividades para este cultivo.

En el se mencionan la época en que se deben realizar los trabajos a fin de conseguir una

buena cosecha en Pencahue.

Cuadro NII 2. calendario de Actividades para la arveja.

MAYO 'UN 'Ul Aoo SEr ocr NOV ole

PREP. SUELO ><XXX

SIEMBRA ><XXX

c. DE MALEZAS XJO( ><XXX

C. DE PLAGAS xx X XJO( XJO(

FElmllZAClóN ><XXX

.'GOS XJO( ><XXX X

COSECHA ><XXX XJO( X

No olvide:

Seleccionar variedad adecuada (recurra al extenslonlsta)

Inocular su semilla

Controtar malezas

23
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ANALlSIS ECONOMICO DEL CULTIVO DE LA ARVEJA.

En el cuadro N~ 3, se presentan los costos e Ingresos de la arveja, con dos

niveles de rendimiento; regular y bueno, para el sector de Pencahue.

Cuadro N~ 3 AnálisIs económico del cultivo de la arveja.

""M LABOIU.S L INSUMOS UNIDADES COSTOS POR """"LIECUCJON
""~

UNJD ~~

A~' ARADURA 'lOO ,~ """2JAN """ '''''''~m RASTllAJES (2) 'lOO ,~ ""'"1 JAN """ """MAY/lUN ACARREO stMlLLAS y 0.4 J HO ,~ ,,,,,
F!RJJUUlANTES 0.41 AN """ ,~

'""~
120 KG ~ ~

,,~ lJHO ,~ ""'"1 JAN """ """f!RTIUZANTt UIl!A 4S KG '" -~ 100 KG '" ,,~

HERBICIDA TRlBUNIL HG .."'" "''''''(1.11.., METAillNlTlAlURON)

/UN/lUl UMPIEZA y TRAZADO , lOO ""'" ,~

ACEQUIAS ljAN """ """AGO/SEPT SURCADURA

CONfROI. MANUAL MAUZAS , lOO ,~ ,~

'1"0 ,~ ,,~

SEPT/NOV .,,'"
"mocr APUCACION IUNGIODAS 'lOO ,~ ,,~

INSOCllODAS
IUNGICIDA: DITIiANE

.4' 'lOO ,~ ooסס

(1 ..... , MANCOlE.B) HG ,~ ooסס

INSECOCIDA, ANATOATO

0.11.., DIMETOATO '" ,~ "00
Sl:PT/NOV COSECHAS rol "O ""'" ,<=

""" 2SOSACOS " ,,~

ACARREO POTllf.RO TRANSPORT! 3JHO ,~ """3 J AN """ '''''''flETES P1NCAHUL·TAl.CA
(CAMIONUA) <=

TOTAL COSTOS VA~A8US """"JMPR[VlSTOS (10%) ,,-
COSTOS nNANCIEROS ,,-
COSTOS GENERAUS 13748

TOTAL COSTOS POR HECTAREA S -,
INGRESO TOTAL POR HECTARE.A • S ~
INGRESO TOTAL POR HLCTARE.A •• S ,~
INGRESO NETO POR HECTAREA • S ,~~

INGRESO NHO POR HLCTAREA .. S """.
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RENO. REGULAR

•• RENO. BUENO

J AN = JORNADA ANIMAL

J Ha = JORNADA HOMBRE

COSTOS VARIABLES:

COSTOS GENERALES:

COSTOS FINANCIEROS:

INGRESO TOTAL:

INGRESO NETO:

165 Sacos de 40 Kg de arveja verde por há, a $ 4()(X)

el saco.

150 Sacos de 40 Kg de arveja verde por há. a $ 4()(X)

el saco.

Son todos aquellos costos en los que se incurrre por el

hecho de producir este cultIvo, y que pueden

relacionarse directamente con el producto cosechado.

Por ejemplo: insumos, semillas, mano de obra ocupada,

etc.

Son aquellos costos en que se incurre para producir,

pero que no se pueden relacionar dIrectamente con el

producto Rnal. Por ejemplo: reparación de herramientas,

gastos de movilización, etc. Se ha consIderado, para

valorizarlos, un 3% de los Costos Variables.

Es el costo del crédito utilizado para realizar las labores,

comprar los Insumas, cubrir costos de comercialización,

etc. Para este efecto se ha considerado una tasa nominal

de 24% anual.

Es el Ingreso proveniente del rendimiento multiplicado

por el precio obtenido por el producto.

Es la cantidad de dinero que se obtiene de restar los

costos totales al ingreso total.
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CULTIVO

TOMATE PARA EL VALLE DE PENCAHUE
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INTRODUCCION

El tomate representa para Pencahue una excelente alternativa de cultivo, tanto

para consumo en fr~. cultivado al aire libre o en invernadero. como para consumo

agroindustrial. Las caracter1stica.s climáticas de Pencahue. permiten un adelanto en la

cosecha de al menos 15 dlas respecto a otros sectores de la reglÓn. lo que sIgnIfica mejores

precios al obtener producción más precoz con destino al mercado y. en el caso del destIno

agrolnclustrlal, adelantar el inicio del procesamiento. con la consIguiente conveniencia para

la agroindustria.

En las temporadas que ellNIA ha realizado ensayos en el valle. el tomate para

destino agrolndustrial ha tenido una excelente adaptación con muy buenos rendimientos.

En el caso del tomate al aire libre, existe una clerta tradkl6n en su cultivo,

faltando mejorar. especialmente. aspectos de riego y control de plagas y enfermedades.

En el tomate cultivado en Invernadero, ya se ha Inldado su cultivo con muy

buenas perspectivas respecto a precocidad, lo que convlerte a este rubro en una alternativa

económicamente rentables.

No se debe oMdar los aspectos mencionados al inicio de estas cartillas

respecto a organlUlCión y cornerdallzadón.

Esta cartilla tratará bAslcamente los aspectos técnicos Y econ6mlco:s. para el

cultlvo al aire libre del tomare para consumo fresco.

REQUERIMIENTOS CLlMAnCOS

El tomate es una planta que requiere de temperaturas templadas para su

establecimiento y crecimiento. La temperatura 6ptlma es entre 20 y 24 2(. !lO aceptando

heladas en su fase vegetativa ni en floradón donde la temperatura debe ser mayor de

14 2C.
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lo anterior significa que los almácigos deben ha~rse bajo plástico y el

trasplante una vez que haya pasado el peligro de las heladas.

Rf.QliIRlMIINTOS DI SUUOS

En textura acepta suelos medianamente pesados (franco arcilloso) a

medlanamente livianos (franco arenoso). la profundidad de suelo óptima de desarrollo es

de 0.80 m., por lo que en este cultivo es importante ioclulr araduras profundas y en lo

posible subsolar cada cuatro af\os. Este cultivo acepta suelos levemente áddos (pH 5.5 a

6.8).

PRIPARACION DI SUILOS

Es un cultivo exigente en la preparación de suelo, por lo que es necesario

subsolar el suelo, labor que permltlr1a romper la estrata compactada presente en la mayor1a

de los suelos del valle. Con esto se evita los problemas de baja Infiltradón y permite una

mayor profundidad de suelo para el desarrollo radicular.

Por otra parte, para aplicar el agua en fOrma eficiente, se requiere de una

nlvelad6n, miaonivelad6n o emparejamiento del suelo.

SI su sudo se encuentra en la serie Cuncu~n, Pencahue, Las DoscIentas o

Cabrerfa, el problema de la estrata compactada se agudiza.

Las series Tutucura, los Puercos y Rauquén tienen menos limitaciones, pero

en todo caso la labor del subsolado beneficiaria el cultivo.

Para saber qué series de suelo tiene en su predio, consulte a su extenslonista.
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SIEMBRA

Epoca de Siembra

Este cultivo se trabaja en el sistema almácigo-trasplante, realizándose la

siembra del almácigo en los meses de Julio a mediados de Noviembre, para cosechar desde

fines de Diciembre hasta las prImeras heladas.

Los almádgos realizados en la época invernal deben hacerse bajo plástico,

procurando en lo posible realizarlos en túneles con alturas sobre 70 cms. o doble plástico.

para evItar el daño de heladas.

Variedades

Las variedades LA5ER y BHN (hlbrldas) han demostrado buena adaptación,

con buen rendimiento y precocidad.

Las variedades CALACE y ACE55 (no hibridas) fueron probadas con buenos

resultados en Pencahue, especialmente para siembras tardías.

Dlstancla YDosis de Siembra

En el almácigo se siembran 2 a 2,5 grs. por metro cuadrado (700 a 900

plantas). lo que significa alrededor de 1/4 kg. por hectárea.

TRASPLANTI

Epoca de Trasplante

El trasplante debe realizarse una vez que haya pasado el peligro de las

heladas. En Pencahue, una buena fecha, para evitar los daños por heladas y conseguir
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precocidad, es el 20 de Septiembre, I'echa en que la probabilidad de ocurrencia de heladas

es de un 15%.

Dlstanda de Planu.dón

La dlstancla de plantación para el tomate al aIre libre es, generalmente, de

.5 m entre hileras y 0.3 a 0.4 m. sobre la hilera. De acuerdo a su tIpo de suelo, consulte

a su extenslonlsta las distancias óptimas para un riego adecuado.

fI.ll.TIUZAc.lON

Las dosis de ~Iizantesque se recomiendan son las que en ge~ral requ~re

el cultivo, pero es nea!5ario, sobre ttxfo en el caso de Penc.ahue, realizar un aÑllsls de

suelo con el fin de determinar las dosis mas adecuadas para el cultivo.

La fertilización nitrogenada requerida para el tomate lTesco se aplica en tres

pardalldades: 1/} a la plantación, 1/} después de la plantación y 1/} antes de floración.

Las dosis aplIcadas generalmente son de: 330 a 400 Kgs de Urea ó 930 a

1100 Kgs de Salitre Sódico. Es importante que estos ~Iizantes sean localizados en los

surcos de riego.

La fertillzad6n Potásica requerida alcanza a 240 Kgs de SalItre Potásico 6 70

Kgs de Sulfato de Potasio por hect.1rea, aplicados en la IOrma mendonada para la

fertilización nitrogenada.

La fertilización Fosfatada debe realizarse antes o durante la plantadón y la

recomendadón general alcanza a 270 Kgs de Superfosfato Trlple por hect.1rea.



CONTROL DE MALEZAS

La aporca del cultivo en sus primeros estados de desarrollo es la IOnna más

adecuada para controlar la correhuela y el duraznillo, las malezas más agresivas que atacan

al tomate en Pencahue. Si el ataque es de otras malezas, tanto de hoja ancha como

gramineas, se puede utilizar, por ejemplo, el SENCORen dosis de 0,5 a I Kg por hectárea,

aplicado 20 a 25 dras después del trasplante. Hay otras alternativas que usted puede

consultar con su extenslonlsta.

C.ONTROL DE PLAGAS

Los insectos más comunes que atacan el tomate son la polilla, pulgones y

trlps, que provocan dai'los en el follaje! y en el fruto y son portadores de enf"el1nedades. se

pueden controlar con Insecticidas al detectar los primeros e}emplares.

Los gusanos que dañan las ralces y atacan en los primeros estados de

desarrollo pueden ser controlados con aplicaciones de Insecticidas al suelo en el momento

de la plantación o realizando rotaciones de cultivo.

A continuación se presenta un ejemplo de control de plagas que atacan al

tomate. Existen otras altemativas que usted debe consultar con su extenslonista para hacer

un control adecuado y con el producto que más le convenga a su caso partkular.

~EMA DE PLAGAS Y UN EIEMPLO DE CONTROL.

PU'" POliLLA PUlGON/TRlPS GUSANOS
COKTAOORES

PRODUCTO AMBUSH MONITOR 600 BASUDIN 106

CONCENTRACION 0,1-0,2 It/há 0,5-1.5 It/há 12-15 kg/há

OPORTUNIDAD PRIMERAS APARIOON PREPLANTACJON
HEMBRAS PRIMEROS
VOLAOORAS EJ[MfLARES
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CONTROL DE ENFERMEDADES

Las enfermedades más Importantes del tomate al aIre libre son el TIzón

temprano y tardío, el Oidio y la Botritis.

El control preventIvo es el más adecuado para evitar el daño que provocan

estos hongos y resultan al mismo tiempo los más económicos. Debe tenerse presente que

la alta humedad es la que crea mejores condidones para el desarrollo de enfermedades.

A continuación se entrega un ejemplo de control de enfermedades. Cuando

tenga el ataque es conveniente que consulte a su extensionlsta para asegurar el control.

ESQUEMA DE ENFERMEDADES Y UN EJEMPLO DE CONTROL.

'LAGA BOlRffi'S OIOtO
TlZON TAROIO

PRODUCTO Om-iANE M·45 AZUFRE MOJABLE

CONCENTRACION 240 8r/lOO lt. AGUA sao 8r/1OO It. AGUA

2 Kg/h' 8 Kg./há

OPORTUNIDAD PREVENTlVO PREVENTlVO

El tomate puede sufrir el ataque de virus y nemátodos, que afectan tanto el

follaje como el sistema radicular. Su control debe realizarse a través del uso de variedades

resistentes y rotadón de cultivos.

RIEGO

El riego por surco es el método mayormente utilizado para el tomate. Para

que éste sea óptImo se deben considerar los siguientes aspectos:

Adecuar el largo y ancho de surcos considerando el tipo de suelo que tiene en su
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parcela. Como recomendación general, los surcos pueden ser más largos y más

anchos si sus suelos son arcillosos. Si son arenosos, las distancias y anchos de surcos

deben ser menores.

Para evitar daños en el cuello de la planta, sitio muy sensible al ataque de

enfermedades, procure que el surco de riego no toque directamente el tallo.

Como parte Importante de los suelos de Pencahue tienen alta pendiente, si no ha

podido realizar la nivelación le recomendamos regar por surcos en contorno; con

ello, aprovecha mejor el agua y no perderá suelo por erosión. Regule el agua al

surco a través de tubos rectos o sifones.

En el cuadro N2 1, se muestra el número de riegos para el cultivo por mes

y por serie de suelos, el cual debe comprobar y adaptar en su suelo en particular.

Cuadro N2 1. Recomendaciones de número de riegos mensuales para el Tomate.

MESES

SERIE DE SUELO OCT. NOV. O[e. ENE. FEB. FEB.

LAS DOSCIENTAS 1 3 7 8 6 3

RAUQUEN 1 l 4 5 4 l

MONTONERA NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

PENCAHUE l 4 10 Il 10 5

CUNCULEN 1 4 7 9 7 4

LOS PUERCOS 1 3 5 7 5 3

CABRERlA 1 l 4 5 4 l

lUTUCURA 1 3 6 7 5 3

QUEPO NO SE RECOM[ENDA EL CULTIVO

Nota: 5610 se consideran los meses en que tradicionalmente [os canales se encuentran en

funcionamiento.

,.
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Al inldo de estas cartillas encontrará mayores recomendaciones para conducir

el agua y regar en forma efident~.

CALENDARIO DE ACTTVIDADES

El cuadro siguiente nos muestra el calendario de actividades para este cultivo.

para una s1~bra ~n perfoclo nonnaI.

Cuadro Ng 2 Calendario de Actividades para el Tomate

JU' Aro SEP ocr NOV D<C lNl 'LB MAR

Pll.EP. AlMACIGO xxxx
SlrMBAA xx
PRlP. PlANTACION XXX

MANTAOON XX XX

c. 1)( MALUA5 XX XX XX

FUrulAOON XX X XX XX X

.""" XX xxxx xxxx xxxx XXXX XXXX XXX

"""'" X XXXX XXXX XXX

No olvide:

Seleccionar la variedad adecuada

Regar oportunamente

Controlar malezas

No plantar después de tabaco. aires o pimiento. por probl~ma de nemátodos.

Asegurar el riego. porque el tomate necesita agua desde su trasplante.
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ANALl515 ECONOMICO DEL CULTIVO DE TOMAR.

E.n el cuadro siguiente se presentan los costos y beneficios del cultivo del

tomate.

Cuadro N~ 3 Análisis económico del Tomate.

~"' LABORES E INSllMOS UNID...DES COSTOS POR """~Ejf..CUCION POR H'" UNID 1'011. H'"

~~ PIl!P"'AAOON "'lMACIGO 6.01 Ha "'00 ,~

1.0J"'N ""'" ""'"~,~ 0.3 KG """'" 142000
1'01IEnLENO lS.0 KG "00 ,~

BROMURO DE MUlLO B.O 8QM·BON'" 2570 """2S.0 KG
A=O ff1Ul1l2...NTES (NPKJ 4.0J Ha ,~ ,,~

...AAOUAA y AAsrRE.ADUIlA 4.01'" ,""" "00
""'" '0000

MELGAOUAA Y"'CEQUI"'OUAA 1.0. ¡..JQ ,""" ~

1.0 J ... ""'" '0000
,,~ "TRANSPlAr>m: 7.0J Ha ~ ,,"""

FEIUlUZ"'CION 4.0J Ha ~ ,,"""
""" "'" <G '" 28280

'" 270 KG '" 21S10
SALITRE I'OTASlCO 240 KG "'" 21200

Sf./l/MAII. .,,"" 12.01 Ha ''''''' '""'"ocru,~ CONT1lOL MANUJlL MALEZAS 6.0J Ha ''''''' ,~

GlLllV"'CION 2.0JHO ''''''' ""'"2.0 J"'N ""'" '0000
OCT/MAR "'PLIC. PF.Sl1QD...S (l.....) 6.0¡HO ''''''' ,~

MONITOR 600 (l..... MH"'MJDOfO) 1 tT H'" "00 ''''''"'MllUSH so 1.,0.. (PERMETRlN"') 0.2S tT HA ,~ "00
8ASUDIN 10 E (l..... Dl"'Z"'NON) 15 KG 1 H "00 '''''''DITli...NE 3 KG Pe ''''''' 0000
"'ZUFRL MOJ"'eu (AlUFRL) "G oro """NOV. Aro«éA 2.0JAN ""'" """"CONTROl MANU"'l MALUAS 4.0J Ha ''''''' '''''''O< CUlllV"'CION 1.0J'" ""'" ""'"DIClMAR
"""~ 80.0 J Ha ''''''' ''''''''''FUns PENCAHUE·T...tCA
(CAMlONUAl "0000

TOT...L COSTOS V"'RlA8LES """"'"IMPREVISTOS (10111) ~

COSTOS flN"'NCIEROS 80172
COSTOS GWEAAUS 29426

TOT...l COSTOS POR HEcr...1U.A S ,-"INGIlESO TOTAL POR HEcr...1U.A S ,,~

tNGIlESO NUO POR HA S 535522

RENDIMIE.NTO 2.500 Cajas de tomate por há. a $ 650 la caja. con aproximadamente

18 Kgs cada una.
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H TR '" HORAS TRAGOR

j AN '"' JORNADA ANIMAL

J HO '"' JORNADA HOMBRE

COSTOS VARIABLES:

COSTOS GENERALES:

COSTOS FINANCIEROS:

INGRESO TOTAL:

INGRESO NETO:

Son todos aquellos costos en los que se Incurrre por el

hecho de producir este cultivo, y que pueden

relacionarse directamente con el producto cosechado.

Por ejemplo: Insumas. semillas. mano de obra ocupada.

etc.

Son aquellos costos en que se Incurre para producir,

pero que no se pueden relacionar directamente con el

producto final. Por ejemplo: reparación de herramientas,

gastos de movilización, etc. Se ha consIderado, para

valorizarlos, un 3% de los Costos VarIables.

Es el costo del crédito utilizado para realizar las labores,

comprar los insumas, cubrir costos de comercialización,

etc. Para este efecto se ha considerado una tasa nominal

de 24% anual.

Es el Ingreso proveniente del rendImiento multiplicado

por el precio obtenido por el producto.

Es la cantIdad de dinero que se obtiene de restar los

costos totales al ingreso total.



CULTIVO

PIMIENTO PARA EL VALLE DE

PENCAHUE
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INTRODUC.CION

El cultivo del pimiento, tanto para consumo directo como para uso

agroindustrlal, constituye una excelente alternativa para la nueva realidad de riego en

Pencahue. Los ensayos que ha realizado el INIA, a partir de 1992, han demostrado una

buena adaptadón a las condklones de clima y suelo del valle. SI ~ realiza un buen maneJo

técnico del cultivo, los rendimientos pueden superar ampliamente las 180.000 unidades.

Dado lo anterior, este cultivo es una de las alternativas rentables a las que

puede recurrir el agricultor dentro de su rotación.

RIQUERlMIENTOS CLIMATICOS

Este cultivo resiste meJor que el tomate las altas temperaturas. Sin embargo,

es poco tolerante al fr1o, sltuadón que debe considerarse al momento de planificar las

épocas de siembra de almádgos y de plantación. La temperatura media mensual óptima

para el desarrollo va de 21 a 24 2C. La planta de pimIento es exIgente en luz, por lo que

las siembras en Pencahue, a parttrde Octubre, permiten una alta precocidad, concIid6n para

obtener buenos precios de mercado y ~r requerido por la agroindusttla.

RIQUERlMJfNTOS DE suao

Este cultivo requIere de texturas franco a franco arenosas, sin problemas de

drenaje y con una profundidad de 0.60 m.. para un desarrollo radicular óptimo. Acepta pH

levemente ácido (6,5).

Es un cultivo exigente en la preparación del suelo, siendo necesario, en

Pencahue, realizar un acondicionamIento de éste, consistente en romper la estrata de suelo

compactada y realizar nivelación, mlcronlvelación o emparejamiento del suelo, para aplicar

el agua en forma más eficiente.



SI su suelo se encuentra en la serie Cunculén, Pencahue, Las Doscientas o

Cc1brel1a, la estrata compactada reviste mayor dificultad. las series Tutucura, los Puercos

y Rauquén, tienen menos Ilmitantes con este problema, pero en todo caso la labor del

subsolado beneficiaria el cultivo. Para saber en que serie usted se encuentra consulte a su

extenslonlsta.

SIEMBRA

Epoc.a de siembra

Es un cultivo de almAcigo y trasplante. Para el almAcigo, la siembra se debe

realizar desde Agosto a Octubre, para cosechar pimientos a partir del mes de DIciembre.

Es un cultivo que se puede realizar también en Invernaderos, para conseguir cosechas a

partIr de Noviembre; para tal efecto el almácigo se debe realizar en Mayo, para trasplantar

en Agosto. los almácigos realizados en la época Invernal se deben hacer bajo plástico,

procurando en lo posible realizarlos en túneles con alturas sobre 70 cms. o doble plástico,

para evitar el daño por heladas.

Las recomendaciones que se entregan corresponden, en general, al cultivo

al aire libre.

Las variedades más utilizadas para consumo directo son YOlO WONDER y •

el TROMPITO.

Para consumo Industrial se han probado con éxito en I"encahue las variedades

RESISTAN, CALIFORNIA WONDER, rvuco y K,R.G. Estas variedades se utilizan también

para consumo directo.



Distancia y Dosis de Siembra

Se necesitan alrededor de 8 grs. de semilla por metro cuadrado, lo que

significa una dosis por hectárea de 600 a 800 grs. (60 a 70 m 2 de almácigo).

TRASPLANTE

Epoca de trasplante

El trasplante debe realizarse desde el 20 de Septiembre a Diciembre. En

cualquier caso no debe olvidarse que es una planta sensible a las heladas que, en Pencahue,

tienen una probabilidad de ocurrencia de un 15% en el mes de Septiembre.

Distancia de Plantación.

La distancia más utilizada de plantación es de 80 ans. entre hileras y 30 cms.

sobre hileras, En cualquier caso, esta distancia debe adaptarse a las condiciones de suelo

ya la variedad. Consulte a su extensionista al respecto.

Ff.RnUZACION

Las dosis de fertilizante que se recomiendan a continuación son las que en

general requiere el cultivo, pero es necesario, en el caso de Pencahue, realizar un análisis

de suelo para determinar, de acuerdo a cada condición en particular, la dosis óptima para

lograr el rendimiento óptimo del cultivo.

La fertilización nitrogenada alcanza a 300 Kgs. de Urea u 840 Kgs. de Salitre

Sódico y debe aplicarse en tres parcialidades; 1/) a la plantación, 1/) 15 días después de

la plantación y 1/3 antes de la AOTaclón,

La fertilización potásica alcanza a 200 Kgs. de Nitrato potásico por hectárea
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660 Kgs. de Sulfato de potasio y debe ser aplicada antes de la floracl6n.junto con el riego.

la fertilización fosfatada recomendada es d equivalente a lOO Kgs. de

Superfosfato Triple y debe ser aplicado antes del trasplante. a un lado y abajo de la planta.

CONTROL DE MAllZAS

El control de malezas en este cultivo se realiza, principalmente en fOrma

manual. generalmente a los 30 Y 45 dras después del trasplante. Esto depende del tipo de

maleza y el estado de desarrollo. SI el suelo donde está realizando su plantad6n está muy

enmalezado, puede aplicar un herbicida cuando está preparando el suelo. Un ejemplo de

herbicida es elTRIFLUREX en dosis de 1.5 litros por hectárea, que controla malezas de hoja

ancha y gramlneas, afectando la gennlnaclón de estas. Consulte otras alternativas con su

extenslonlsta.

CONTROL Di PLAGAS

Las principales plagas que atacan el pimiento son los Afidos y larvas

mInadoras, que afectan d follaje y transmiten enfermedades. Su control debe realizarse

cuando aparecen los pnmeros ejemplares.

La recornendad6n que entregamos a continuadón~pondea un ejemplo

de control. Existen otras alternativas que le recomendará su extenslonista.

ESQUEMA [)f PLAGAS Y UN EJEMPLO DE CONTROL.

PLAGA AFlDOS Y LARVAS MINADORAS

PRODUCTO ANATOATO (loA, DlMETOATO)

CONCfNTRAOON I Lt/há.

OPORTUNIDAD APARJCJON PRIMEROS EJEMPLARES



CONTROL DE ENFf.RMEDADlS

Las enfermedades fisiológicas del pimiento. es decir. aq~ilasprovocadas por

desórdenes intemos de la planta. son: la Necrosis Apical y el Golpe de sol. La aparidón de

estas enfermedades. aparte del darto económico directo para el cultivo, son la puerta de

entrada de otras enl'ermedades. q~ causan mayor dallO al fruto. La Necrosis Apical se

controla impidiendo q~ la planta sufra por falta de agua y aplicando un fertilizante con

cak'o. La mancha de sol se evita manteniendo el cultivo con un fol1ale sano y vigoroso.

Las enfermedades más Importantes causadas por organismos patógenos son:

la MarchItez. complejo de hongos que se caracteriza por el secado de la planta en cualquIer

etapa de su crecImiento o desarrollo. y la Pudrlclón del fruto. La primera se controla

Impidiendo que el agua del riego moje el cuello de la planta. sItio por donde entra la

enfermedad. La Pudrición del fruto es un efecto secundarlo de los desórdenes fisiológicos

por lo que, al evitar éstos, no se produce esta enfermedad.

Otras enfermedades q~ atacan el pimiento son la Bouytls. el TIZÓn Tardío y

el Okllo. Su control es ~nte preventivo a través de agroqufmlcos. Un ejemplo se

muestra a contlnuad6n. Consulte a su ~[ensionistapara un adecuado control en su caso

partkular.

ESQUEMA DE ENFtRMEDADES Y UN EJEMPLO DE COP'lTROL.

PLAGA BOTRYT1S 01010
nZONTAROIO

PRODUCTO DITHANE M-4S AZUFRL MOJABLE

CONCENTRACION 240 gr/lOO It. AGUA SO gr.! 100 Ir. AGUA

OPORTUNIDAD PRLVENTIVO PREVENTIVO

<.
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RIEGO

El riego por surco es el método mayormente utilizado para el pimiento. Para

que éste sea óptimo se deben considerar los siguientes aspectos:

Adecuar el largo y ancho de surcos considerando el tipo de suelo que tiene en su

parcela. Como recomendadón general, los surcos pueden ser más largos y más

anchos si sus suelos son arcillosos. Si son arenosos, las distancias y anchos de surcos

deben ser menores.

Debe evitar que el agua de riego moje el cuello de la planta para no provocar la

Marchitez.

Como parte Importante de los suelos de Pencahue tienen alta pendiente. si no ha

podido realizar la niveladón le recomendamos regar por surcos en contorno; con

ello, aprovecha mejor el agua y no perderá suelo por erosión. Regule el agua al

surco a través de tubos rectos o sifones.

Si va a realizar riego por aspersión, debe tener especial cuidado de hacer

controles preventivos contra el Oldio, el TIzón y la Botritis.

En el cuadro N2 1, se muestra el número de riegos para el cultivo por mes

y por serie de suelos, el cual debe comprobar y adaptar a su suelo en particular.
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Cuadro N2 1 Recomendaciones de número de riegos mensuales para el Pimiento.

MESES

SERIE DE SUELO OCT. NOV. DIe. ENE. FEB. FEB.

LAS DOSCIENTAS 1 8 10 9 9 6

RAUQUEN 1 2 5 6 6 •
MONTONERA NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

PENCAHUE 2 7 11 15
"

9

CUNCULEN 1 5 9 11 10 7

LOS PUERCOS 1 3 7 8 8 5

CABRERlA 1 2 5 7 5 •
nnUCURA 1 3 6 7 5 3

QUEPO NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El cuadro N2 2, nos muestra el plan de trabajo para este cultivo. En el se

mencionan, para una época nonnal de producción, la oportunidad en que se deben realizar

105 trabajos para conseguir una cosecha óptima.

Cuadro N2 2 calendario de Actividades para el pimiento

UL AGO SEr ocr NOV ole ENE FEO MAR

PIlLP. ALMACIGO xxxx
SIEMBRA xx
PREP. PLANTACION xxx
PLANTACióN xx xx
e Ol MALlZAS xx xx xx
F1JUUlACIÓN xx X XX X X X

.,= XX xxxx xxxx XXXX xxxx XXXX XXX

COSECHA X xxxx xxxx XXX

SO



No olvidar:

No hacer rotaciones con tomates. ajíes, sandias.

Seleccionar la variedad adecuada consultando al técnko.

Consultar fecha de entrega de agua en el canal, para planificar I'echa de plantad6n.

Connolar malezas y alejar el surco de riego del cuello de la planta.

Dar riegos oportunos para evitar pudridones.



ANALlSIS ECONOMICO DEL CULTIVO DEL PIMIENTO

En el cuadro Ng 3, se presenta el análisis económIco de la producd6n de este

cultivo.

Cuadro N' 3 Análisis económico del cultivo del pimiento.

.... oc 1..'8OllLS EINSUMOS UNIDADES PO'. =~ =~

'''''' I'II:f.I'''RACION
f~N ""'" n,"'"

~"""
'1m

a""'"'UNO lS KG ''''''''IlROMURO DE METILO ~. 20260
¡umUlANTlS (Nf'lU "<G "'"'=0 ARADURA·ItA5fR!DURA r ''''''' """"••n

1m
"''''''MtLG"OURA-ACEQUIADURA l~ l3ll

SEP'T. lRASPLANTI I ~g """"fElIJIUZACION """"Wf' ioo ~g lE ''''''''»"""POTASIO {K20¡ '00 <G OOסס,

SlP/MAR ..= 121 HO liJ ''''''''~LUAS

¡l~
'::::g;
ooסס,

<>O/MA' "PUC. I'ESTK.lDAS • no 11 '""'"~fmJ.~~T.al\&ii~gpElIl n ,rog¡
AZUflll. MOlA {I.A., IU l"lQ "G -NOY. ~

lJ~ 1 ""'"""'"O«. CONT1l:OL MALLZAS MANUAl. 'hW ~
aanvAClClN ""'"Urlb llI8II ""'""""'" lllfu"" ~

ooסס0,

ro", COSTOS VAMAlIU5

IMPREcW~.JJ8r'k¡

REGULAR

RENO. BUENO

1S<XXX> unidades por hectárea, a $ 16 la unidad.

180000 unidades por hectárea, a $ 16 la unidad.

J AN • JORNADA ANIMAL

J Ha • JORNADA HOMBRE
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COSTOS VARIABLES:

COSTOS GENERALES:

COSTOS FINANCIEROS:

INGRESO TOTAL:

INGRESO NETO:

Son todos aquellos costos ~n los que se incurrre por el

~ho de producir este cultivo, y que pul!d~n

r~laclonarse directamente con el producto cosechado.

Por ejemplo: itlSumos, semillas, mano de obra ocupada,

etc.

Son aquellos costos en que se Incurre para producir,

pero que no se pueden reladonar directamente con el

producto final. Por ejemplo: reparación de herramientas,

gastos de movilizadón, etc. Se ha cotlSiderado, para

valorizarlos, un 3% de los Costos Variables.

Es el costo del crédito utilizado para realizar las labores,

comprar los insumos, cubrir costos de comercialización,

etc. Para este efecto se ha considerado una tasa nominal

de 24% anual.

Es el Ingreso proveniente del rendimiento multiplicado

por el precio obtenido por el producto.

Es la cantidad de dinero que se obtiene de restar los

costos totales del ingreso total.



CULTIVO

MELON PARA EL VALLE DE PENCAHUE
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INTRODUCCION

El melón constituye la base de la estructura productiva de Penc.ahue y es el

rubro que produce hasta la fecha los mayores ingresos para los agricultores y ocupa la

mayor cantidad de mano de obra.

la mayor parte de este cultivo se realiza en la actualidad en secano, excepto

superficies crecientes que están siendo regados con bombas.

Con la llegada plena del riego se espera un aumento sustancial en los

rendimientos y en la calidad del producto pennirtendo al mismo tiempo la diversificación

de las variedades y la posibilidad de cultivarlos en la epoca en que se obtengan mejores

-"".

En cualquier caso al haber agua disponible se podrfa aumentar el abanico

productivo, no hadendo depender solo del melón el éxito o fracaso de la explotación.

RIC8!lRlMllNTOS CLlMAnCOS

[s un cultivo que requiere, como temperatura óptima de dC!SaITollo, entre

24 y 25 "c, pudiendo desarrollarse hasta en temperaturas de 40 "c. A menos de 14 "C la

planta detiene su crecimiento, mul1endo si la temperatura llega a -0,5 ~.

[stos requerimientos dlmátkos se dan en Pencahue, lo que se traduce en la

excelente calidad de los frutos que se obtienen en el Valle. También explica el daí"lo que

producen las heladas.

Por lo anterior, la fecha más adecuada para sembrar es a partir del 20 de

Septiembre, en que la probabilidad de heladas disminuye. Sin embargo, las temperatuars

óptimas promedio se empiezan a producir en Octubre, por lo que es recomendable, si se

quiere obtener producd6n temprana, cultivarlo bajo túneles plásticos.



REQUERIMIENTOS DE SUELOS

El melón se desarrolla bien en suelos arenosos a franco arenosos. En suelos

arcillosos se produce, en general, mayor cantidad, pero más tarde; esto puede aprovecharse

para sembrar variedades que alcancen un buen precIo a mediados o Anes de la temporada.

El pH aconsejable va de 6 a 6,7.

PREPARACION DE SUELOS

Aún cuando el melón es un cultivo de arralgamlento superAdal, es necesarlo

un acondicionamiento del suelo para romper la estrata compactada, y una nivelación,

micronivelaclón o emparejamiento para aplicar el agua en forma eñciente.

SI su suelo se encuentra en las series: Cunculén, Pencahue, Las Doscientas,

Cabrena, este problema es mayor, por lo que es Importante realizar estas labores; las series:

Tutucura, Los Puercos, Rauquén, no tienen tantas limItaciones, pero en todo caso la labor

del subsolado beneñciarla al cultivo. Para saber en que serIe usted se encuentra consulte

a su extensionista.

SIEMBRA

Epoca de SIembra.

Como se mencionaba anteriormente, una buena época de siembra para el

melón Cantaloup es pasado el peligro de heladas, si se siembra al aire libre. Este tipo de

melón tiene buen precIo durante el mes de Enero. El Típo Tuna tIene buen precio a partir

del mes de Febrero, por lo que su época de siembra debe ser durante el mes de Octubre

a Noviembre.
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Variedades.

Las variedades más sembradas en Pencahue son CANTALOUP (Calameño),

HONEY DEW (Tuna) y PERSIAN (Melón Plátano). Sin embargo, se están sembrando otras

variedades similares como el HALES BEST JUMBO y un buen número de variedades

hlbridas, tanto del tipo Calameño como del Tuna.

Dlstancla y dosIs de sIembra

El melón se puede sembrar en dos formas. La primera de ellas, en casilleros

en que se dejan tres a cuatro plantas, cada casillero distanciado 1 mt. Entre hileras la

distancia es de 1,5 mts. La segunda forma de sembrar el melón, con la que se puede

conseguir cosechas más tempranas, es realizar la siembra en bolsas en el mes de Agosto,

bajo plástico, con dos plantas por bolsa, y trasplantar a fines de Septiembre o principios

de Octubre.

La dosis de siembra es de 2,5 Kgs por hectárea.

fIRTllIZACION

El melón requiere de una adecuada fertilización para obtener un buen

rendimiento y frutos de óptimo tamaño y calidad.

La forma más adecuada de determinar la cantidad de fertilizantes que requiere

el cultivo es a través del análisis de suelo, que le permitirá determinar las dosis óptimas de

fertilizantes para obtener el mejor rendimiento de su suelo.

La recomendación general para fertilizar el melón es la siguiente:

Fertilización Nitrogenada: l BO Kgs de Urea o 500 Kgs de Salitre Sódico por hectárea. Esta

fertlllzación se aplica la mitad a la siembra y el resto a los 45 dias de sembrado.
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Fertilización Fosfatada: Los requerimientos del melón alcanzan a 220 Kgs de Superfosfato

Triple por hectárea, aplicado t<Xio a la siembra, aS OTlS aliado y abajo de la semilla, para

evitar daños en la gennlnadón. Esta fertllizaclón detennina un buen desarrollo de rak.es y

una buena fructificación, es decir, más fiares se transforman en frutos.

Fertillzacl6n Potásica: La fertlllzad6n potásica es a base del Sulfato de Potasio, con dosis

mlnlmas de 160 Kgs por hectárea. Cabe agregar que el potasio es rundamental para

obtener frutos más dulces y más resistentes al transporte.

CONTllOL DE MAtUAS

El control de malezas se realiza de acuerdo a la cantidad y al tipo de malezas

presentes. Se realizan al menos dos aporcas durante el desarrollo del cultivo. Muchas veces

esta aporca se realiza con el objetivo de mullir el suelo para permitir un mejor desarrollo

del cultivo.

Con la llegada del agua se deberá tener presente que aumentará el nfunero

de malezas, por lo que su control deberá ser más estricto para ImpedIr que dismInuyan los

rendlm~tosa través de la competenda con el melón y la transmisión de enfennedades.

CONTllOL DE PlAGAS

Los gusanos del suelo es una plaga que ataca habitualmente y provoca

muerte de plantas. Para su control se utllizan Insecticidas que son aplicados al momento

de la siembra.

Otra plaga Importante y que se manifiesta en el follaje, son los pulgones,

sobre todo cuando no existen enemigos naturales (chlnltas, etc.). Los pulgones son

fácilmente controlables con Insectkldas sistémicos, es decIr, que son absorbidos por la

planta, eliminando la plaga cuando ésta ataca el follaje, además del efecto por contacto.
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A continuación se da un ejemplo de control de estas plagas. Existen otras

alternativas que recomendará su técnico. en base al daño verificado en terreno.

E.SQ.UEMA DE PLAGAS Y UN EJEMPLO DE CONTROL.

PLAGA PULGONES GUSANOS DEL SUELO

PRODUCTO ANATOATO VOLATON

CONCENTRACION 1 Itfh:i 4 Kg/há

OPORTUNIDAD APARlCION PRlMEROS AL MOMENTO DE SEMBRAR
EJEMPLARES

CONTROL DE ENFERMEDADES

Hay varios hongos del suelo que atacan la semilla, determinando la calda de

plantas por mala germinación y emergencia de plantas enfermas. Esta enfermedad provoca

más daño cuando las siembras son tempranas o existe mal drenaje del suelo. Se puede

controlar mejorando las condiciones de aireación del suelo y sembrando más tarde. Existe

también un control preventivo a rravés de fungicidas aplicados a la semilla.

la "marchitez" también es provocada por un hongo del suelo (Fusarium) y

ataca tanto a la planta nueva como a la adulta, y, como lo dice su nombre, la planta si es

nueva se marchita totalmente; si es adulta se van secando las guias y posteriormente toda

la planta. la forma de controlar esta enfermedad es hacer una rotación con melón minimo

cada seis años. Otra forma de controlarla es a través de variedades resistentes.

Una enfermedad importante que ataca el follaje es el Oidio, que provoca

daños importantes, principalmente durante el crecimiento de la planta y la época de

maduraci6n de los frutos. El control se puede realizar con aplicaciones preventivas de

fungicidas.

A contlnuaci6n se da un ejemplo de control de enfermedades, teniendo
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siempre presente que hay otras alternativas de producto que le podr~ recomendar su

extensionlsta.

ISQUEMA DE lNFERMEDADES Y UN EJEMPLO DE CONTROL.

PLAGA CAlDA DE PLANTAS otDIO

PRODUCTO CAPTAN AZUFRI: I'v\OJABlE

CONCfNTRACfON 150 gr/IOO 11. AGUA 15 kgIh!
A LA SEMilLA

OPORTUNIDAD PREVI.NTTVO PREVI.NTlVO

RIEGOS

Tanto el riego por surcos. aspersIón, por clntas o goteros, son sistemas

adecuados para regar el melón. El sIstema de menor costo lo constituye el riego por surcos.

De acuerdo a la serie de suelo que tiene su predio. deber'\' disei'lar su sistema de riego,

haciendo los surcos más cortos si su suelo es arenoso. En suelos con pendientes deber,\.

aplicar el riego en surcos en contorno.

SI riega por aspersión. deber'\' r~izar con frecuenda controles preventivos

con fungkldas. debido a que la humedad en el follaje facilita la aparlclón de enfennedades.

El riego por cinta o goteros es el más adecuado y que tiene la mayor

eRdencla de apllcadón; sin embargo es el más costoso y se lustiRca sI usted realiza

siembras tempranas bajo plastlco.

Los per1odos cr1tlcos a la falta de agua. es decir, aquellos periodos del

desarrollo del cultIvo en que la sequfa provoca serios daims a la producción son la

formación de guias, la floración, la formación de frutos y el crecimIento de ellos. En estos

perlados !lO debe faltar el agua.
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siempre presente que hay otras alternativas de producto que le podrá recomendar su

extenslonista.

ESQUEMA DE ENFl.RMWADI.S y UN EllMPlO DE C.ONTROl.

PLAGA CAlDA DE PLANTAS 01010

PRODUCTO CAPTAN AZUFRE MOjARLE

CONClNTltACION ISO sr/lOO It. AGUA. 15 kg/hA
A LA SEMILLA

OPORTUNIDAD PREVEmtvO PREVEmtvO

RlEros

Tanto el riego por surcos, aspersi6n, por dntas o goteros, son sistemas

adecuados para regar el mel6n. El sistema de menor costo lo constituye el riego por surcos.

De acuerdo a la serie de suelo que tiene su predio, deberá disef\ar su sistema de riego,

hadendo los surcos más cortos si su suelo es arenoso. En suelos con pendientes deberá

aplicar el riego en surcos en contorno.

Si riega por aspersión, deberá realizar con hecuenda controles preventivos

con fungkklas. debido a que la humedad en el follaje facUlta la aparidón de en~rmedades.

El riego por dnta o goteros es el más adecuado y que tiene la mayor

eficiencia de aplicaci6n; sin embargo es el más costoso y se Justifica si usted realiza.

siembras tempranas bajo plástico.

los perlodos crlticos a la falta de agua, ~ decir, aquellos peñodos del

desarrollo del cultlvo en que la sequfa provoca serios daf'los a la producci6n son la

formación de guias, la floracl6n, la formación de hutos y el crecImiento de ellos. En estos

perlados no debe faltar el agua.
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En el cuadro NI! 1 se entrega una recomendación del nClmero de riegos que

se debe dar al melón durante su crecimiento y desarrollo.

Cuadro NI! 1 Recomendadones de nClmero de riegos mensuales para el Melón.

MESES

SERJE DE SUELO OCT. NOV. Ole. ENE. FEB. FEB.

LAS OOSCIENTAS I 5 9 7 - -

RAUQUEN - 4 5 5 - -

MONTONERA NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

PENCAHUE 2 8 13 11 - -

CUNCULEN 1 6 10 8 - -

LOS PUERCOS 1 4 8 5 - -
CABRERJA 1 4 6 4 - -
ruruCURA 1 5 7 7 - -

QUEPO NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

NOTA: Solo se consideran los meses en que tradldonalmente los canales se

encuentran en funcionamiento.

La forma de conducir el agua y regar en forma eRdente, según el t1JXl de

suelo, aparecen detalladas al principio de esta cartilla.

CAUNDARlO DE ACTIVIDADES.

En el cuadro NI! 2, se presenta el calendario de actividades para este cultivo.

En el se mencionan la época en que; se deben realizar los trabajos a An de conseguir una

buena cosecha en Pencahue.
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Cuadro Ni 2. calendario de Actividades para el melón.

AOO SEP ocr NOV DIe EN[ fE. MAR

PREP. SUELO xxxx
SIEMBRA xxxx xxxx
ce. DE MALEZAS xxx xxxx xxxx
e. DE PLAGAS xx xxxx xxxx xxx xxx
fElOlLlZAoóN xxxx xxxx xxxx xxxx
.EGOS xxxx xxxx xxx xxxx X

COSE.OlA xxxx xxx xx

No olvlde ;

Seleccionar variedad adecuada (recurra al extenslonista).

Regar en los perfodos crfticos.

Realizar controles preventivos.
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ANALlSIS ECONOMICO DEL CULTIVO DEL MELON.

En el cuadro N2 3, se presentan los costos e ingresos del melón, considerando

como ejemplo el melón Calameño, para el sector de Pencahue.

Cuadro N2 3 AnálisIs económico del cultivo del melón.

"" " LO.IlORE.5 [INSUMOS UNIDADts POR COSTOS POR COSTOS POR
[J[OJOON "' UNID "'
A=O ARADURA 2JHO """ """2JAN ""'" ,=
~n RASTRA)ts (2) 'I~ """ '000

1 JAN ""'" ""'"~,= ACARRlRO 0.4 J HO '000 "00
FtR1lUZAN1t.S 0.4 J AN ""'" '000
,~~ 2.S KG ,~ "''''SI[M8RA 41HO '000 "000

1 JAN ""'" ""'"F[R:!1UZANTE UkUI 180 KG '" '''00
= 220 KG '" "'00
SUlfATO D[ I'OTASIO 160 KG "" ""'"

~,= UMPIE.2A YTMZADO ,,~ '000 """AC[QUlAS. SURCADURA 2¡AN ""'" ,=
""'iD< A""""" ,,~ """ """2/AN ""'" ,=
~I'N' ."oc,; 10JHO """ ,=
~I'N' APUCAOON FUNGICIDAS

INS[cnclDAS 'I~ '000 """FUNGICIDA, CAPTAN (1. A., CAPTAN) "G ~ '''''''AZUFIl1 MOJABL[ (1-,0.." AZUI1l.E:) '''G '''' 12150
INS[CllClDA,ANATOATO (1. A" '" ,~ ,=
DIMf.TOATO)
VOLATON (LA., PHOXIMJ "G ",00 ""'"

""1m =~ 30JHO '000 '""'"CARGA POTRUlO-TllANSPOfU! 6JHO '000 '''''''2JAN ""'" ,=
fl[Tl5 Pl.NCAHUf..-TALCA (CAMlONHA) """'"

TOJAL COSTOS VARlABLIS """'"IMPIl1V1STOS (10%) ~

COSTOS ANANO[R()S 42291
COSTOS GF.N[RALIS lS501

TOTAL cosros POR HKTARlA ,,-
lNGllLSO TOTAL POR HEaAkUI n=
lNGllLSO NETO POR HA 145312

RENDIMIENTO: 12.000 melones a $ 60 cada uno.
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J AN .. JORNADA ANIMAL

J HO .. JORNADA HOMBRE

COSTOS VARIABLES:

COSTOS GENERALES:

COSTOS FINANCIEROS:

INGRESO TOTAL

INGRESO NETO:

Son todos aquellos costos en los que SI/!; Incurrre por el

hecho de produdr este cultivo, y que pueden

reladonarse directamente con el producto cosechado.

Por ejemplo: insumos, Sl/!;mlllas, mano de obra ocupada,

etc.

Son aquellos costos en que se incurre para producir,

pero que no se pueden reladonar direc~nte con el

producto final. Por~pIo: reparad6n de herramientas,

gastos de movlllzaci6n, etc. Se ha considerado, para

valorizarlos, un 3% de los Costos Variables.

Es el costo del crédito utilizado para realizar las labores,

comprar los Insumos, cubrir costos de comercialización,

etc. Para este efecto se ha considerado una tasa nominal

de 24% anual.

Es el Ingreso proveniente del rendimiento multiplicado

IXH" el precio obtenido IXH" el producto.

Es la cantidad de dinero que se obtiene de restar los

costos totales al Ingreso total.
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CULTIVO

SANDIA PARA EL VALLE DE PENCAHUE
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INTRODUCCION

Hasta hace algunos años, la Sandia constituía el cultivo más importante en el

Valle de Pencahue. La repetici6n año a año de la sandía en el mismo suelo, ha llevado a

la infestaci6n con Fusarium de prácticamente todos los suelos del valle. Esta enfermedad

produce marchitez progresiva en cualquier etapa del cultivo, llevando muchas veces a la

pérdida de la produccl6n. Con la llegada del riego, y al existir otras altemativas de cultivos,

podrá introducirse nuevamente la sandia en el esquema de rotaci6n, teniendo presente que

no se debe cultivar este rubro en el mismo suelo por lo menos durante síete años.

RIQ.UERlMIENTOS CLlMAllCOS

Las condiciones climáticas de Pencahue permiten producir una buena calidad

de este producto.

La sandía requiere temperaturas de alrededor de 20 ~c para un buen

crecimiento y desarrollo. Sobre 3()2, se producen problemas en la formación del fruto, el

que se deforma. Es una planta que tiene resistencia a la sequla. Lo anterior no significa

bajos requerimientos en la cantidad de agua para su desarrollo, sino más bien que su

desarrollo no se afecta fuertemente con la falta de agua. No resiste altas humedades

relativas en el aire, pues en esas condiciones es muy sensible al ataque de enfermedades.

La sandía también es afectada por las heladas; sin embargo es más resistente

que el mel6n. Por lo anterior, una fecha adecuada de siembra es pasado el 20 de

Septiembre, en que la probabilidad de ocurrencia de heladas es baja (15 %) Y permite llegar

al mercado en fechas en que su consumo es alto y determina buenos precios.

REQUERIMIENTOS DE SUELOS

La sandía se desarrolla bien en suelos arenosos a franco arenosos, no teniendo

problemas para desarrollarse en suelos con alto contenido de piedras. E.s un cultivo de
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arraigamiento superficial. por lo que no requiere de alta profundidad del suelo. Sin

embargo. la subsolacl6n permitirá romper la capa compactada que presentan la mayoría de

los suelos de Pencahue, con lo que se permitiría un mejor desarrollo radicular y un mayor

aprovechamiento del agua de riego.

El pH aconsejable va de 5 a 6,5: lo que significa que tolera suelos ácidos.

PRIPARACION DE SUELOS

La sandla posee un arraigamiento mayor que el del melón, por lo que se hace

más necesario el acondicionamiento de suelo a través del subsolado, para romper la estrata.

compactada, y una nivelación y micronivelación, para poder regar en forma adecuada.

SI su suelo se encuentra en las series: Cunculén, Pencahue, Las Doscientas,

Cabrer1a, el problema de la estrata compactada es mayor, por lo que es importante realizar

estas labores; las series: Tutucura, los Puercos, Rauquén. no tienen tantas limitaciones, pero

es conveniente realizar esta labor para beneficiar el desarrollo del cultivo. Para saber en que

serle usted se encuentra consulte a su extension!sta.

SIEMBRA

Epoca de Siembra.

La época normal de siembra para la sandla en Pencahue, es la primera

quincena de Octubre, para obtener producción a partir de Enero. la demanda de sandia se

produce durante todo el verano. por 10 que es factible la siembra escalonada. Sin embargo,

la cosecha temprana, es decir, fines de Diciembre a principios de Enero, obtiene buenos

precios en el mercado, pero implica siembras a partir de la segunda quincena de

Septiembre, con el riesgo de heladas mencionado anteriormente.
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Variedades.

La variedad más sembrada es la variedad KLONDIKE. Esta variedad no hlbrida

es sensible al ataque de Fusarium, con la consiguiente posibilidad de marchitez.

Actualmente están presentes en el mercado variedades que son resistentes al fusarlum,

pero son de atto costo, especialmente las híbridas. En estos casos es recomendable la

siembra en bolsas o en Spleldlng, para aprovechar al máximo la semilla. Ello permite

también la siembra bajo plástico y la alternativa de producción temprana (a partir del 15 de

Diciembre). Algunas de las variedades resistentes al fusarlum son ROYAL SWEETy MADERA

(hlbridas); y JUBILEE 11 y ANTONIA (no hibrldas).

Distancia y dosis de siembra

La sandfa se puede sembrar de distintas formas. Una de ellas, en casllleros

donde se siembran de 8 a 12 pepas, dejando 3 a 4 plantas; la distancia entre casllleros

debe ser entre I y 1,5 mts. y entre hileras de 2 a 2,5 mts. Otra forma de sembrar la sandla

es en bolsas, con dos pepas cada una, y trasplantarlas a 40 cms sobre la hilera y a 2 mts

entre hileras.

La dosis de semilla para la siembra en casilleros es de 3 Kgs por hectárea. 51

se siembra en bolsas, la dosis de semilla baja a 1,5 Kgs por hectárea.

nRTlLlZAOON

SI usted quiere fertilizar la sandia para obtener el máximo rendimiento, de

acuerdo a su tipo de suelo, lo adecuado es realizar un análisis de suelo de su JX)trero, a

través del cual se determinará la riqueza del suelo y las necesidades que tiene de

fertlllzante para su cultivo.
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la recomendación general, si no es posible el análisis de suelo, es:

Fertllización Nitrogenada: 60 Kgs de Urea ó 440 Kgs de Salitre Sódico aplicados en tres

parcialidades: a la siembra, con las primeras guias y en la última aporca, Es necesario

señalar que un exceso de Urea o Salitre Sódico puede provocar cáscara frágil y mala calidad

en sabor.

Fertilización Fosfatada: La recomendación general es el equivalente a 110 Kgs de

Superfosfato Triple por hectárea, aplicado todo a la siembra.

Fertilización rotásica: rara obtener un buen balance hidrico interno, un buen desarrollo del

sabor y cáscara que resista mejor el transporte, es necesario aplicar al menos 80 Kgs de

Sulfato de rotasio, o su equivalente.

CONl1t.OL DE MALUAS

El control de malezas debe realizarse de acuerdo a la cantidad y al tipo de

malezas presentes. Se realizan al menos dos aporcas durante el desarrollo del cultivo,

teniendo cuidado de que el movimiento de las gulas no perjudique el crecimiento. Muchas

veces esta aporca se realiza con el objetivo de mullir el suelo para permitir un mejor

desarrollo del cultivo.

Junto con la llegada del agua se espera también la llegada de male2a5, por

lo que el control de éstas deberá ser más estricto para impedir que disminuyan los

rendimientos. Esta disminución es causada por la competencia que las malezas hacen al

sandial, y las enfermedades y plagas que transmiten.

CONTROL DE PLAGAS

Una plaga importante del suelo, que ataca a la sandia, son los gusanos, que

cortan el tallo produciendo, muchas veces, gran mortandad de plantas. El ataque es mayor



en siembras más tardías. rara su control Sle utilizan lnsectlddas que Sle aplican ant~ o

durante la slenbra.

Otras plagas Importantes, y que atacan el follaje, son los rulgones y Trips.

Estas plagas se pueden controlar fácilmente con insecticidas. El ataque del pulgón es de

cuidado princIpalmente porque es portador de Virosls y otras enfermedades.

A continuad6n se da un e¡emplo de control de estas plagas. Existen otras

alternativas que recomendara su técnico. que verificará el daño en terreno.

ESQUEMA DE PLAGAS Y UN EJEMPLO DE CONlllOL

PLAGA I'ULGONESfTRlPS GUSANOS DEL SUELO

PRODUCTO ANATOATO VOLATON

CONCf.NTRAOON 1It/hA
4 """'"

OPORTUNIDAD APARIOON PRIMEROS Al MOMENTO DE SEMBRAR

EJEMPLARES

CONTROL DE ENfERMEDADES

Hay varios hongos del suelo que atacan la Slemilla de sandfa. y que provocan

la cafda de plantas por mala germinación y emergencia de plantas enJermas. Estos hongos

provocan más daño cuando las siembras son tempranas o existe mal drenaje del suelo.

Un buen control es me}orar las condiciones de aireación del suelo, para evitar

el mal drenaje, y sembrando más tarde. La calda se puede tambIén controlar con

Fungiddas.

La enfermedad más importante que ataca la sandía es la 'marchitez', que es

también provocada por un hongo del suelo y ataca a la planta durante todo su desarrollo.
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Esta en~rmedad es la que ha producido la disminución drástica de la superficie sembrada

de sandia en Pencahue. Su control es a través de la rotación de: cultivos, no debiéndose

colocar sandla en el mismo suelo al menos durante 7 años. la otra forma de control es la

siembra de variedades resistentes. En general. las variedades hlbrldas son resistentes.

Consulte a su técnico al respecto.

la sandía es muy sensible al ataque de Ok:Iio, sob~ todo cuando hay exceso

de humedad, condición que se deberá tener presente con la llegada del riego. El control

se~e realizar con aplicadones preventivas de funglcldas.

A continuación se da un ejemplo de control de enrennedades, teniendo

siempre presente que hay otras altematlvas de producto que le podrá recomendar su

extenslonlsta.

ESQUEMA DE ENfERMEDADES Y UN EJEMPLO DI CONTROL.

PLAGA CAlDA DE. PLANTAS OlOIO

'RODUCTO CAPTAN AZUfRE. MOjABLE

CONUNTRAOON 150gr/l00 Ir. AGUA 15 KgIM

OPORTUNIDAD PREVENTIVO PREVENTIVO

RJEGOS

Tanto el riego por surcos, aspersión, por cintas o goteros, son sIstemas

adecuados para regar la sandla. El sistema de menor costo 10 constituye el riego por surcos.

De acuerdo a la serie de suelo que tiene su predio, deberá diseñar su sistema de rlego,

haciéndolos más cortos si su suelo es arenoso.

SI riega por aspersión, deberá realizar con frecuencia controles preventivos

con funglcidas, debido a que la humedad en el follaje facilita la aparición de enfennedades.

77



El riego por cinta o goteros es el más adecuado y que tiene la mayor

elklencla en el uso del agua; sin embargo es el más costoso y se justiflca si usted realiza

siembras tempranas bajo plástico.

Los períodos críticos a la falta de agua, es decir, aquellos periodos del

desarrollo del cultivo en que la sequfa provoca serios daños a la producción, son la

formación de guias, la floración, la formación de frutos y el crecimiento de ellos. En estos

periodos no debe faltar el agua.

En el cuadro N2 1 se entrega una recomendación del número de riegos que

se debe dar a la sandfa durante su crecimiento y desarrollo.

Cuadro N2 1 Recomendaciones de número de riegos mensuales para la Sandia.

MESES

SERIE DE SUELO OCT. NOV. DIe. ENE. FEB. MAR

LAS DOSCIENTAS 3 5 10 8 - -
RAUQUEN 2 3 7 5 - -
MONTONERA NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

PENCAHUE 4 9 17 13 - -
CUNCULEN 3 6 11 10 - -
LOS PUERCOS 2 5 8 6 - -
CABRERlA 2 4 6 6 - -
lUTUCURA 2 5 9 7 - -
QUEPO NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

NOTA: Solo se consideran los meses en que tradicionalmente los canales se

encuentran en funcionamiento.

la forma de conducir el agua y regar en forma eflciente, según el tipo de

suelo, aparecen detalladas al principio de esta cartilla.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

En el cuadro W 2, se presenta el calendario de actividades para este cultivo.

En el se m~ndonan la época en que se deben reallzar los trabajos a fin de conseguir una

buena cosecha en Pencahue.

Cuadro N° 2. Calendario de Actividades para la Sandia.

AGO SEP ocr NOV DIC 'N' Fro MA'
rRE!'. SUELO XXXJ(

SIEMBRA XXXJ( XXXJ(

C. DE MALEZAS xxx )()()()( )()()()(

C. DE rLAGAS xx XXXJ( )()()()( xxx xxx

fElmllZACIÓN XXXJ( )()()()( )()()()( )()()()(

.'GOS )()()()( )()()()( xxx )()()()( X

COSECHA X xxx xxx

No olvide;

Seleccionar variedad adecuada (recurra al extenslonista).

Regar en los periodos críticos.

Realizar controles preventivos.
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ANALISIS ECONOMICO DU CULTIVO DE LA SANDlA.

En el cuadro Ni 3, se presentan los costos e Ingresos de la sandla,

considerando como ejemplo la sandla KJondike.

Cuadro N2 3 AM.llsis econ6mlc.o del cultivo de la sandia.

MES DE LABORES E lNSUMOS UNIIMDES
""""~ """"E1EClJCION "'" "' "'ID ~"'

'GOm> ARADURA 21 tlO ,..,
""'""oo ""'" ''''''''"". Il.AST1l.AJLS (2) ,'"" ,.., ,..,

'lOO ""'" ""'"~¡ocr ~~ OAJHO ,..,
"""""'''''''''''' OA/AN ""'" ,~

""~ '''' """ illOO........ 'JHO ,.., ,-
,'" ""'" ""'""""""~~ ,oo'" ". 19200

'" 110 lOCo 'lO 12100
SUUATO DE POTASIO .. '" ,OO ,,~

",¡ocr LIMPIEZA y TAAZAOO "OO ,~ ""'"ACEQ.JIAS. SUIlCADURA "OO ""'" ''''''''
""'''''' "o.," '1 HO ,..,

""'""oo ""'" ,~

O,",''' .,,"" l1JHO ,..,
""""

00"'" """""""""""'''"""""" "HO
,..,

""'"IUNGlClDA, CAPTAN (1-'., CM"IAN) .'" ,~ ''''''''AZUflIl MOjAIlU (1. A., AZUfRQ "'" ,~ 12150
INSECTICIDA, ANATOATO
(I,A., DtME.TOAlO) '" ,= ,=
VOlATON (l. A., PHOX.1Mj .'" "''''' ,,~

"",'" """"'" "J oo ,.., ,,..,
""'""""""'~ '1HO ,..,

''''''''".. ""'" ''''''''
JUf[S PENCAt«JL_TALCA ~

iCAM'O'ID"

"'''' COSTOS YAl!lA&uS ....",

lMl'lU:VlSlOS (I~) 46J70
COSTOS fiNANCIEROS .1729
COSTOS GENERALES 13910

TOTAL COSTOS POR HEaAnA ,
-~INGIllSOTOTAL POlt HECTAllLA , ~

INGlllSO NETO I'OR HA , 33043<11

RENDIMIENTO 5.000 Sandias equ¡vaJent~ a pnmera, a S 180 c/u.
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J AN = JORNADA ANIMAL

J Ha = JORNADA HOMBRE

COSTOS VARIABLES:

COSTOS GENERALES:

COSTOS FINANCIEROS:

INGRESO TOTAL:

INGRESO NETO:

Son todos aquellos costos en los que ~ Incurrre por el

hecho de producir este cultivo, y que pueden

relacionarse directamente con el producto cosechado.

Por ejemplo: Insumos, semillas, mano de obra ocupada,

etc,

Son aquellos costos en que se incurre para producir,

~ro que no se pueden ~Iacionar directamente con el

producto final. Por e}effip!o: reparación de ~ramlentas,

gastos de movilización, etc.. Se ha considerado, para

valor1zarlos, un 3% de los Costos Variables.

Es el costo del crédito utilizado para realizar las labores,

comprar los insumos, cubrir costos de comercialización,

etc. Para este efecto se ha considerado una tasa nominal

de 24% anual.

Es el ingreso provenIente del rendimiento multiplicado

por el precio obtenido por el producto.

Es la cantidad de dinero que ~ obtiene de restar los

costos totales al ingreso total.
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CULTIVO

MAIZ PARA EL VALLE DE PENCAHUE



INTRODUCCION

El cultivo del malz en el valle presenta muy buenas posibilidades con la

llegada del riego, ya que es un cultivo que tiene varias alternativas de pr<Xiuccl6n. Aparte

de la producción para grano, se puede cultivar para vender en verde, como chodo, y ser

utilizado para ensilaje, como forraje. Una de las caracterfsticas más Importantes es que es

uno de los pocos cultivos que se puede sembrar repetldamente en el mismo suelo, sln que

esta drcunstanda provoque problemas de plagas o enfermedades.

REQUERJMIENTOS CUMAncos

El mafz necesita, para genninar, que el suelo tenga una temperatura de al

menos 10 gc. Para su crecimiento y desarrollo, las temperaturas promedio óptimas van de

15 a 25 gc, no debiendo superar los 35 gc. El malz no tolera las heladas en sus primeros

estados de desarrollo. En el estado de hIerba es resistente a las heladas, recuperándose con

nuevo crecimiento si se producen dai'los.

RI.QUIlUMIENTOS DI sunos

El maIz no es una planta exIgente en ténnlnos de suelo, adaptándose a una

gran variedad de texturas que van desde los suelos arenosos a los arcillosos. Sin embargo,

los más altos rendimientos se dan en suelos de textura "franca" o "franca arcillosa", que

pueden retener cantldades sulklentes de nutrientes y humedad.

Las ralees del maiz pueden penetrar hasta 1,80 mts de profundidad si el suelo

y su humedad lo permiten. Por lo anterior, la planta alcanzará un buen desarrollo en suelos

con una profundidad superior a 60 cms y un buen drenaje. Con estas condiciones de suelo

se obtendr.i un buen desarrollo radicular que, además de ayudar a sostener el peso de

plantas de gran desarrollo, explorar" un mayor volumen de suelo, aprovechando melar el

agua y los nutrientes contenidos en él.
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Se puede desarrollar mejor en suelos que van de pH S,2 a 6,7.

PREPARAOON DE SUllOS

Es un cultivo exigente en la preparación de; suelo, ya que es una planta de;

rafees profundas y sensible: al mal drenaje. Para los suelos de Pencahue, en que existe una

estrata compactada, que Impide la infiltración del agua y limita la profundidad del suelo,

es importante realizar la práctka del subsolado. Con ello se ~Ite una buena aireación

del suelo y deja espacio para el desarrollo de las raTees.

Si su suelo se encuentra en las series: Cunculén, Pencahue, las DoscJentas,

Cabrel1a, este problema es mayor; las series; Tutucura, Los Puercos, Rauquén, no tienen

tantas limitaciones, pero en todo caso la labor del subsolado beneflclal1a al cultivo. Para

saber en que serie usted se encuentra consulte a su extenslonlsta.

SIEMBRA

Epoca de Slembr.t.

Se debe sembrar temprano, preferentemente a partir de fines de Septiembre,

época en que el caloram~~~ite la genninaci6n uniforme de la semilla; en estado

de! hierba, el maIz es muy resistente a Las heladas, por lo que la siembra temprana no

slgnllk:.a. por lo general, un gran riesgo. Sin embargo, una sl~bra demasiado temprana

puede ser un problema debido a que, en la tierra húmeda y Fria, se puede obtener un balo

porcentaje de germinadón, además de los problemas que crean las malezas en un terreno

húmedo, donde se dificulta su control.

Con la siembra temprana se logrará; una germInación más uniforme, debido

a que se conserva por más tIempo la humedad del suelo; ralees más profundas, que

aprovecharán mejor la humedad del suelo; mayor eficiencia en los rIegos, ya que las plantas

cubren el suelo más pronto, dismInuyendo la evaporadón de la humedad; menor
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enmalezamlento, debido a que el cubrImIento temprano del suelo asfixIa las malezas que

aecen más tarde; menor ataque de Insectos y gusanos; y una madurad6n más temprana

con secado natural.

V.arled.ades.

Las únicas variedades que pueden garantizar un buen rendimiento.

acompañado de calidad. son las variedades hibridas. aún cuando su costo es alto. Existe

un sinnúmero de variedades disponibles en el mercado. provenientes de semilleros de

flnnas tanto nacionales como internacionales.

Cada una de estas firmas dispone de variedades que van desde muy precoces

(menos de 90 dlas) hasta variedades tardlas (t 75 dlas). Y de uso para choclo, grano. o

ensilaje.

Dada la gran cantidad de variedades, es muy Importante que usted consulte

a su extenslonista, quien le recomendará la variedad más adecuada a sus condiciones de

suelo y al objetivo de su produccl6n.

Las condiciones climáticas del valle de Pencahue permiten obtener cosechas

tempranas para choclos. con las consiguientes ventajas en la obtención de buenos precios.

Se puede mendonar la cosecha de choclos dulces a partIr de fines de Noviembre en

ensayos reallUldos por el INIA.

Dlstomd.a y dosis de slembr.a

La distancia de siembra esta determinada por el objetivo que se quiere de la

producci6n. Con densidades de siembra menores se obtienen mazorcas más grandes,

adecuadas para la producci6n de choclos. Cada variedad recomIenda una cantidad

determinada de plantas por hectárea para obtener el rendimiento máximo.

• 7



las distancias de siembra sobre la hilera van entre 15 y 30 cms. y las

distancias entre hileras están, normalmente, entre 60 y 80 cms. Lo anterior implica dosis

de siembra entre SO.OOO y 95.000 semillas por hectárea.

fERTILlZAQON

El mafz es una planta muy exigente en fertllizad6n nitrogenada y I'osfatada,

por lo que se deben aplicar altas dosis al suelo para obtener un buen rendimiento.

Lo más aconsejable para Pencahue es realizar un análisis de suelo que le

permitirá aplicar tos fertilizantes que requiere el maiz.

La recomendacl6n general, si se piensa en un rendimiento esperado sobre

100 quintales por hectárea, es de:

Fertlllzacl6n nitrogenada: En base a 4SO Kg de Urea por hectArea, aplicados en tres

parcialidades: antes de la siembra, junto con la siembra y cuando la planta tiene sobre 6

hojas.

Fertilización I'osfatada: En base a 140 Kgs de Superfosfato Triple poi'" hectárea, aplicado todo

a la siembra.

Asimismo se recomienda también la fertlllzacl6n potásica, para un mejor

aprovechamiento del agua. Las dosis recomendadas, en base a Sulfato de Potasio, es de

80 Kgs por hectárea.

Para evitar el dai'lo que se produce por el contacto directo de la semilla con

el fertilizante, asegúrese que queden separados cuando realice la siembra.
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CONROL DE MALUAS

Es fundamental mantener el mafz libre de maleza en sus primeros estados de

dC!Sarrollo, ya que el enmalezamiento produce gran disminudón de los rendimientos. El

control de nWezas se puede reaJlzar con labores mecánlc.ls, con herblddas, o ambos a la

vez.

El control de malezas mecAnlco tiene la ventala de mejorar las condiciones

del suelo para el riego, junto con controlar las malezas resistentes a los herbicidas.

El control qufmlco se puede realizar de preslembra y post-emergencia, con

herbiddas sistémicos. A continuación se da un ejemplo de control.

Presiembra: Erradlcane Extra, 6 Its. por hectárea, más Anatrazlna SOClb, 3 Its. por hectárea.

Post-emergenda: 2,4-D Amlna 680, lIt. por hectArea.

Hay otras alternativas que usted puede consultar con su extensionlsta.

CONROL DE PlAGAS

La principal plaga que ataca el cultivo del malz son los gusanos cortadores

del suelo, que danan la semilla y las plantas que: están emergiendo. El control se puede

realizar a través de Insecticidas aplicados de preslembra, o mezclado con los fertilizantes

en la siembra.

Un ejemplo de control es Votatén 3Qllb, en dosis de 4 Kgs. por hectárea,

aplicado al surco. SI la siembra es temprana, se puede disminuir la dosis; si es tardia, debe

aumentarse.

Hay otras alremarivas de control que usted puede consultar con su extensionlsta.
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IMPORTANTES INSECTOSOUE CAÑAN AL MAlZ

l-RALLADOR

Lt1lll1I:1W-- n -- --

2· MOSCA OEL CHOCLO

,

'1m¡;r;T,O!)/
(. GUSANO O€l CHOClO

c:¡::::::> 12·COl.LEM8Ol0 f
- LARVA DE MOSCA ,
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Las plagas que al'ectan el follaje son espor.xtlcas. y son de dilkil control

terrestre. p:>r la altura que desarrolla el mafL

CONTROL Di ENflRMf.DADtS

Hay varias enfermedades que atacan el malz. como la pudrición de semillas,

la marchitez. la fusariosls y el carbón.

Su control con funglddas es antlecon6mlco. por lo que es recomendable usar

2fT1il1as resistentes y mantener el suelo en buenas condldones de alread6n.

RIEGOS

El principal método de riego para el malz lo constituye el riego por surcos.

El maIz. por su arralgamlento y su tamaí"lo, es un gran consumidor de agua Y debe

mantenerse con buena humedad el suelo para obtener un buen rencUmlento. Sin embargo.

el perkxIo mAs crftlco a la falta de agua es en la espigadura; la falta de agua en esta época

hace aparecer más tarde los pelos del chodo. Impidiendo la polinización; con ello se

disminuye drásticamente el rendimiento, pues cada pelo representa un grano.

Para guIarlo respecto a la cantidad de riegos que usted debe dar a su mafz.

aparece en el cuadro N'l f por mes y por serie de suelo.



Cuadro Ni 1 Recomendadones de número de riegos mensuales para el malz.

MESES

SERIE Df.: SUELO OCT. NOV. Ole. ENE. FEB. FEO.

LAS DOSCIENTAS 4 5 7 O O -

RAUQUEN 1 3 4 5 5 -

MONTONERA NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

PENCAHUE 6 O 10 12 12 -
CUNCULEN 5 6 8 10 10 -

LOS PUERCOS 3 4 5 6 6 -
CABRERlA 3 4 5 6 6 -

TUTUCURA 3 4 6 7 7 -

QUEPO NO SE RECOMIENDA EL CULTIVO

NOTA: Solo se conslderan los meses en que tradldonalmente los canales se

encuentran en funcionamiento.

El método de: riego más recornendatHe para el mafz es el surco. SI su suelo

tiel'M! pendientes superiores al 2%, debe utilizar surcos en contorno; de esta fonna

aprovechará meJor el agua y no provocará er~ en el suelo.

La fonna de conducir el agua y regar en fonna eftdente. según el tipo de

suelo, aparecen detalladas al principio de esta cartilla.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

En el cuadro Ni 2, se presenta el calendario de actividades para este cultivo.

En el se mencionan la época en que se deben realizar los trabajos a fin de conseguIr una

buena cosecha en Pencahue.
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Cuadro N° 2. Calendario de ActivIdades para el malz. de varIedad precoz, usado

para choclo.

AOO SE' ocr NOV DlC ENE ". MAR

PREP. SU[LO ><XXX ><XXX

SI[M8RA ><XXX ><XXX

C. ()[ MALUAS ><XXX ><XXX ><XXX

C. D[ PLAGAS ><XXX ><XXX

rumLlZAa6N ><XXX ><XXX ><XXX

",GOS ><XXX ><XXX ><XXX ><XXX X

COS[CHA ><XXX ><XXX xxx

No olvide:

Seleccionar variedad adecuada (recurra al extenslonlsta).

Controlar malezas.

Controlar insectos del suelo.
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ANAlISIS lCONOMICO DEL CULTIVO DlL MAlZ.

En el cuadro W 3. se pr~ntan los costos e Ingresos del ma1z para el sector de

Pencahue.

Cuadro NI! 3. Análisis económico del cultivo del malz.

~" ....1lOItf.S E INSUMOS UNIDADts ,=~ <=..~ ~~ UNID ~~

'''''''' AAADUlIA """ ""'" ~

'1" ""'" .="". """'~ '" .'"" ""'" ""'""" ""'" ""'"~¡ocr """" 0.41 HO ""'" "00.............., 0.4 J AH ""'" >000-.. ~'" "00 ~

"""'" """ ""'" ~

IJAN ""'" ""'"""''''''''''~ .,. '" ". """"'" ... '" ". ,-
SULfATO Ol f'OrASlO .. '" ". "...APl..lCACIOtI INSlCJICIDA
INS. SUELO, \IIOI.ATON (lA•• I'HOXIMI .'" .~ "...
APl.ICACIOtI HlItIllClDA
PRESlEMBlIA, UlllADICANE (LA., El'Tq '" "00 37200
ANATlV\ZINA (LA., ATIlAZINA) '" ,... ,.,.,

SErtocr UMrIElA YTllAZAOO """ """ ~

AaQ,JlAS. SURCAOUIlA 2 J AN ""'" ,=
~"'"

~ '1 "" ""'" ~

2jAN ""'" ,=
oc,,'"' """" 12J HO ""'" """"
""""' "'"""'" '" '"" ""'" 80000

CA~ f'OOUO.'DANSI"Olm. '1"" ""'"
,,...,

'1" ""'" ,=
fUlt5~ TAlCA
\CAMOOO'U~ 80000

""" CO>TOS VAIU"'"US 53l)(lO
lMPUVlSTOS (lO'!W 531)0
COSTOS ANANCIEII05 47811
COSTOS GENERALlS JO'"~

TOTAL COSIOS l'OIl HECTAREA , -'"INGRESO TOlAL l'OIl HECT¡\RI.A , <>80000
INGRESO N(TO l'OIl HA , )41814

RENDIMiE.NTO 45.000 Choclos a $ 22 C/u.
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J AN '" JORNADA ANIMAL

J HO ,. JORNADA HOMBRE

VARIABLES;

COSTOS GENERAlES;

COSTOS FINANCIEROS:

INGRESO TOlAl:

INGRESO NETO;

Son tcxlos aquellos costos en los que se incurrre por el

hecho de producir este cultivo, y que pueden

relacionarse directamente con el producto cosechado.

Por ejemplo: Insumos, semillas, mano de obra ocupada.

etc.

Son aquellos costos en que se Incurre para producir.

pero que no se pueden relacionar directamente con el

producto final. Por ejemplo: reparación de herramIentas.

gastos de movilización, etc. Se ha consIderado. para

valorizarlos, un 3% de los Costos Variables.

Es el costo del crédito utilizado para realizar las laoores,

comprar los Insumas, cubrir costos de comerdallzad6n,

etc. Para este efecto se ha considerado una tasa nominal

de 24% anual.

Es el Ingreso proveniente del rendimiento multiplicado

por el precio obtenIdo por el producto.

Es la cantidad de dInero que se obtiene de restar los

costos totales al ingreso total.
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