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I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La cuenca del río Longaví, perteneciente a la región del Maule, Provincia de Linares, tiene una 
superficie de riego potencial de gran magnitud. Sin embargo, esta cuenca se caracteriza por poseer 
una cuenca nival escasa, que tiene como consecuencia una dramática disminución de los caudales 
en la época de estiaje dando lugar a agudos déficit de agua entre febrero y abril lo que obstruye el 
desarrollo del sector agropecuario de este valle1. 
 
Aún cuando en la cuenca existen dos embalses de acumulación, que corresponden a Embalse 
Bullileo y Embalse Digua, que permiten regular 60 y 220 millones de m3 al año respectivamente, 
estos son insuficientes para completar la regulación del recurso hídrico de esta zona. Por otra parte, 
según estudios anteriores, el río Longaví aún cuenta con recursos excedentes que podrían ser 
almacenados en un nuevo embalse, y aumentar así la superficie de riego beneficiada. 
 
En forma complementaria, a la solución de embalses de regulación, se podrían analizar otros 
proyectos como: utilizar aguas del embalse Digua, analizar la recarga de acuíferos de la zona, 
estudiar traer recursos de otras cuencas o finalmente pequeñas obras de acumulación (mini-
tranques), con relación estas alternativas se puede señalar lo siguiente: 
 

a) Contemplar el uso del embalse Digua para efectos del presente proyecto no es factible, toda 
vez que los recursos de esta obra están destinados a terrenos agrícolas cuya cota es inferior 
a la cota a la que riegan los agricultores del Longaví, lo que obligaría a elevar 
mecánicamente; además el modelo de operación del embalse no contempla la superficie 
que se desea incorporar en este proyecto. 

b) El Trasvase de Recursos Hídricos entre cuencas, si bien es una posible alternativa de solución, 
para efectos del presente proyecto no tiene aplicabilidad, debido a que ninguna de las 
cuencas vecinas a la del río Longaví (río Achibueno y río San Carlos) posee recursos regulados 
que justifiquen la inversión de un sistema de trasvase, cuyo costo podría ser superior a la de 
la obra de embalse. En forma complementaria, estos cursos de agua ya tienen sus recursos 
asignados a los regantes de los respectivos valles. 

c) La recarga de acuíferos, si bien es una solución que se está hoy día analizando para algunos 
valles del país, se recomienda que su análisis sea posterior a la regulación de los recursos 
superficiales.  

d) Las obras de acumulación pequeñas o mini-tranques, para efectos del presente proyecto, si 
bien no constituyen una solución definitiva para el valle, debido a su escaso volumen de 
regulación, pueden constituir una solución para la optimización de los recursos en 
temporada de riego.  

 
El año 2003 la Dirección de Obras Hidráulicas-MOP, elaboró el estudio de factibilidad de 
construcción de un embalse en el río Longaví aguas abajo de su confluencia con el río Blanco. Dicho 
estudio concluyó que el sitio elegido no cumplía con los requisitos necesarios para emplazar una 
presa, por lo que se hace necesario buscar un nuevo punto. En el año 1977, en un estudio 

                                                      
1
 Factibilidad Construcción Embalse Mejoramiento y Ampliación áreas de riego Sistema Río Longaví. DOH- EDIC, 2002 
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desarrollado por CEDEC, se identificó otro sitio, ubicado a unos 1,9 km aguas arriba de la 
confluencia del río Longaví con el río Blanco, por el río Longaví, el que se estima, de acuerdo a los 
antecedentes disponibles y las visitas a terreno, que podría ser viable para el emplazamiento de un 
embalse. Para efectos de este análisis, se denominará a este sitio Longaví – CEDEC.  
 
Por tanto, el presente estudio se refiere a analizar a nivel de perfil alternativas de proyecto en el 
cauce del río Longaví, en particular en el sector denominado Longaví-CEDEC, y evaluar a nivel de 
perfil los beneficios agrícolas que se generarían con su construcción. Se pretende extender el riego 
de la zona en unas 20.000 há de nuevo riego del sistema Longaví. 
 
FIGURA 1: UBICACIÓN GENERAL ÁREA DEL PROYECTO 
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II. DIAGNÓSTICO 

 

1. ANTECEDENTES DEL DIAGNÓSTICO: 

 

1.1 Aspectos Físicos de la zona de estudio: 
 

a) Ubicación Geográfica: 
 
El área de estudio se ubica  principalmente en la provincia de Linares, comunas de Longaví, Retiro y 
Parral, de la Región del Maule, y una pequeña parte en la provincia del Ñuble, comuna de Ñiquén. El 
área de estudio se puede dividir en dos grandes sistemas: el sistema Longaví que se alimenta con 
aguas del río Longaví y el sistema Digua que se alimenta con recursos del embalse Digua. 
 
El sitio de la presa a evaluar, se encontraría en la precordillera de la cuenca y su área de riego se 
extiende por la Depresión intermedia. 
 

b) Delimitación de la cuenca: 
 
El río Longaví (en mapudungun: cabeza de serpiente), es un afluente del río Loncomilla, en la 
Provincia de Linares, Región del Maule de Chile y tiene un recorrido de 120 km. El río Longaví nace 
en una cadena de cumbres de la Cordillera de los Andes que tiene orientación norte-sur a 2.000 
msnm, aunque su principal afluente, el río Blanco, recoge las aguas que se vierten en las faldas 
surorientales del Nevado de Longaví, con su cono de nieves eternas que se levanta a 3.230 msnm. 
 
Los embalses Bullileo y Digua se ubican en el curso precordillerando del río Longaví. Desde allí, el río 
corre generalmente hacia el noroeste, pasando cerca de la ciudad de Longaví y continúa su curso 
hasta encontrarse con el río Perquilauquén para formar el río Loncomilla. 
 
El río Longaví, forma parte del sistema hidrográfico del río Maule, del cuál es tributario a través del 
río Loncomilla. Tiene una hoya total de 469,3 km2, siendo su régimen prácticamente pluvial, ya que 
cuenta con una pequeña cuenca cordillerana. 
 
Dentro del área de estudio, se distinguen tres subcuencas principales: la subcuenca del río Longaví 
Norte, comprendida entre el río Longaví y el río Liguay, la subcuenca del río Longaví Sur, 
comprendida entre la ribera sur del río Longaví y el estero Parral o Torreón y la subcuenca de la 
parte media del río Perquilauquén y del río Ñiquén. Toda el área es tributaria del río Perquilauquén 
y su alimentación hídrica es fundamentalmente pluvial, ya que todos los ríos y esteros de la zona 
son de origen precordillerano o de cordillera de baja altitud. 
 
La cuenca a evaluar en este perfil corresponde a la del río Longaví, antes de su confluencia con el río 
Blanco, y que tiene una superficie de 309 km2.  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapudungun
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loncomilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Linares
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_de_Longav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Longav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Perquilauqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loncomilla


 

6 

 

FIGURA 2: ÁREA DE LA CUENCA APORTANTE 

 
 

c) Clima: 
 

En la zona de estudio, que pertenece al Valle Longitudinal, se da un clima templado mediterráneo 
cálido que cambia a un clima templado mediterráneo de altura  en la Precordillera  hasta 
aproximadamente los 2.000m, presentando un descenso en temperaturas y aumento de 
precipitaciones. La zona presenta  una estación seca de 4 meses  y la temperatura media es de 19°C 
y con extremas de 30°C, durante el período de verano; en cambio en invierno las temperaturas 
mínimas medias son de 7°C. 

 
d) Hidrografía: 
 

El río Longaví (en mapudungun: cabeza de serpiente), es un afluente del río Loncomilla, en la 
Provincia de Linares, Región del Maule de Chile y tiene un recorrido de 120 km. 
 
El Longaví nace en una cadena de cumbres de la Cordillera de los Andes que tiene orientación 
norte-sur a 2.000 msnm, aunque su principal afluente, el río Blanco, recoge las aguas que se vierten 
en las faldas surorientales del Nevado de Longaví, que posee un cono de nieves eternas de altura  
3.230 msnm.. 
 
Los embalses Bullileo y Digua se ubican en el curso precordillerando del río Longaví. Desde allí, el río 
corre generalmente hacia el noroeste, pasando cerca de la ciudad de Longaví y continúa su curso 
hasta encontrarse con el río Perquilauquén para formar el río Loncomilla. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapudungun
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loncomilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Linares
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_de_Longav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Longav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Perquilauqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loncomilla
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FIGURA 3: HIDROGRAFÍA RÍO LONGAVÍ 

 
 
 

e) Aspectos fisiográficos (relieve): 
 
La orografía del área de riego, pertenece fisiográficamente a una planicie suavemente ondulada con 
lomajes suaves hacia el poniente, llamada “depresión intermedia” y que se ubica entre la 
precordillera y la Cordillera de la Costa. 
 
Los suelos del área son, por una parte, trumaos, esto es, originados por depositación de cenizas 
volcánicas y por otra parte suelos arcillosos sedimentados sobre “tosca”. Los primeros se 
encuentran principalmente en el sector precordillerano y los segundos en la parte oriental de la 
depresión central. 
 

f) Vegetación: 
 

Vegetacionalmente, se reconocen 5 situaciones locales en el área de estudio, las cuales están 
caracterizadas según su composición vegetacional:  
 

 Plantaciones forestales: La plantación forestal es monoespecífica de pino radiata. Se 
presenta como plantación joven y una superficie plantada con pinos adultos de edad 
superior a los 15 años y con especimenes que presentan una altura cercana a los 10 m. 

 
 Matorral esclerófilo: La formación de vegetación nativa de matorral esclerófilo ha sido 

reemplazada casi totalmente por la explotación de los predios, quedando sólo remanente de 
éstas en sectores específicos muy restringidos. Principalmente se encuentra formando parte 
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de los cercos naturales y los bordes de esteros y desagües, en que es posible encontrar 
especimenes arbóreos de Maiten, Boldo, Quillay, Molle y arbustivas como Corcolen, Michay 
común, Maqui, Romerillo, Quilo y adesmias. 

 
 Praderas de secano: las praderas de secano, se encuentran frecuentemente recolonizadas 

con matorral de espino (acacia cavens) que presenta un desarrollo medio a bajo por los 
evidentes signos de deficiencia hídrica y nutricional por la baja fertilidad y retención hídrica 
del suelo. La cobertura del matorral presenta una distribución uniforme muy abierta y una 
proyección de copa inferior al 10%. La cubierta herbácea de la pradera esta constituida 
dominantemente de especies aloctonas naturalizadas y es muy pobre dejando parches de 
suelo descubierto. La especies de mayor frecuencia son gramíneas anuales entre los que 
destacan Hordeums, Vulpias, Bromus y escasas plantas de gramíneas perennes del genero 
stipas. Acompañan a estas gramíneas especies como Rumex y algunas leguminosas como 
Trifolium glomeraum y Medicagos anuales.  

 
 Vegas: La pradera higrófila se encuentra en los sectores mas bajos, que presentan 

problemas de drenaje. Esta muy fraccionada por diversos escurrimientos que presentan alta 
cobertura de moras y matorrales. La cobertura de los espacios herbáceos es esencialmente 
de especies higrofílas en que destacan los Juncus y Ciperáceas como así mismo gramineas, 
pasto miel, ballicas, festucas y leguminosas como trébol blanco y medicagos acompañadas 
de otras especies como rumex, mentas, poleos, etc.. La superficie de este tipo de vegetación 
no es muy extensa en el área de estudio.  

 
 Áreas de cultivo: Los terrenos de cultivo corresponden a los suelos más planos mejor 

nivelados de mayor profundidad y menor pedregosidad. Estos se encuentran habilitados 
para regadíos por un sistema de canales y acequias. La cobertura es la típica del cultivo que 
se siembra mas la correspondiente sucesión de malezas, invernales si son de cultivos de 
invierno o malezas de verano si son chacras. 

 
g) Geología: 
 

A nivel general, los antecedentes geológicos indican que la zona cercana al río Longaví estaría 
ubicada en depósitos cuaternarios no consolidados (Qs en la carta). Estos depósitos corresponden a 
materiales detríticos de origen fluvial y lagunar  y a depósitos de terraza fluvioglacial. 
 
Por otra parte,  la roca fundamental que rodea a los depósitos cuaternarios no consolidados, 
corresponde a la formación Cura – Mallín (Emcm en la carta geológica), del Terciario Inferior y 
constituida por los siguientes tipos de roca: tobas, brechas, areniscas, conglomerados y lutitas; con 
intercalaciones de calizas, niveles carbonosos, andesitas y dacitas. 
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FIGURA 4: MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Mapa geológico de Chile, escala 1:100000, SERNAGEOMIN 

 
Para el sitio identificado como Longaví CEDEC, se realizó una visita con un geólogo,  que entregó 
como resultado de la inspección, que la roca del lecho corresponde a un leucogranito de grano 
medio, probablemente una facies de borde del batolito Santa Gertrudis-Bullileo. Es de buena 
calidad geotécnica, lo cual se aplica también a los escasos filones andesíticos subverticales que la 
cortan (Figura 5). La ladera izquierda incluye dos terrazas, la primera a 56 m y la segunda a 94 m por 
sobre el lecho. La figura 6 muestra el carácter fluvial del relleno, mientras que en la figura 7, 
obtenida 120 m hacia el interior en el borde interno de la terraza superior, destaca la presencia del 
mismo tipo de granito que aflora en la garganta. 
 
Detalles, de la inspección geológica realizada al sitio, se presentan en el Anexo 7. 
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FIGURA 5 GARGANTA DEL LONGAVÍ EN EL SITIO LONGAVI- CEDEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6 GRAVAS ARENOSAS EN SITIO LONGAVÍ-CEDEC 
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FIGURA 7 GRANITO EN BORDE DE TERRAZA SUPERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Análisis de la cuenca y de los recursos hídricos: 
 

a) Superficie, ubicación, límites: 
 

El río Longaví nace en la laguna de Suarez ubicada en las proximidades de la Sierra de Huemules 
(71°18'-36°25') y corre en dirección sur-norte hasta los 71°22' de longitud oeste para luego doblar 
hacia el poniente hasta recibir el río Bullileo. En seguida corre en sentido nor-poniente hasta 
desembocar por la ribera derecha del río Loncomilla en los 71°49'.  
 
El proyecto a evaluar consiste en evaluar un sistema de acumulación en el río Longaví.  
 
La hoya tributaria total del río Longaví, antes de la confluencia con el río Blanco,  es de 309 km2.  
La Figura 8 siguiente, muestra la cuenca aportante al embalse Longaví - CEDEC: 
 
FIGURA 8: ÁREA APORTANTE DEL LONGAVÍ, EN EL SITIO DE EMBALSE 
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b) Recursos hídricos superficiales, afluentes, efluentes 
 

El río Longaví en la zona que se está estudiando, antes de la confluencia con el río Blanco, no posee 
afluentes de importancia, solo las múltiples quebradas que desembocan en la cuenca. 
 
El río Longaví, presenta una componente pluvial predominante sobre la componente de deshielo. 
Las producciones específicas mensuales y anual son mas elevadas que en los ríos ubicados mas al 
norte. La producción específica anual es de 73,6 l/s/Km2, siendo este valor uno de los más altos 
registrados en la cuenca del Maule. 
 

c) Caudal medio anual de los recursos hídricos 
 
Para el análisis de los caudales medios mensuales, disponibles en el río Longaví, antes de su  
confluencia con el río Blanco, se revisó la estadística disponible en la estación “Longaví en el 
Castillo”, ubicada justo aguas abajo de la confluencia de los dos ríos.  
 
Para el modelo de simulación, se utilizó la estadística base de esta misma estación, descontado los 
caudales del río Blanco, los cuáles fueron obtenidos a partir del tamaño de la cuenca. La 
información base de la estación Longaví en El Castillo, fue extraída del estudio: “Factibilidad 
Construcción de Embalse Mejoramiento y Ampliación Áreas de Riego Sistema Río Longaví, VII 
Región. DOH – EDIC 2002” y se presenta en el Anexo 1 del presente informe. 
 

d) Agua subterránea 
 

La agricultura en la zona, no utiliza como fuente principal el agua subterránea, el uso de esta es 
marginal, comparado con el uso del agua superficial. 
 

e) Usos actuales de los recursos, sistemas de conducción y distribución de aplicación de los 
recursos hídricos, niveles de eficiencia, criterios de seguridad en el suministro del agua cruda 

 
En la zona de riego, se pueden diferenciar los siguientes sectores y subsectores: 
 
Sector 1: Ribera Norte del río Longaví: 
Corresponde al área que se encuentra al norte del río Longaví, entre l estero Liguay y dicho río, con 
excepción de la zona regada exclusivamente por el canal Melado. Este sector se riega en algunas 
zonas con aguas exclusivamente del río Longaví, otras que se refuerzan con aportes del Canal 
Melado y otras con aguas del estero Liguay. 
 
Sector 2: Ribera Sur del Río Longaví: 
Corresponde al espacio territorial que se encuentra al sur del río Longaví y que es regado por el 
Sistema Río Longaví y una zona regada por los esteros Chimbarongo y Colliguay. 
 
Sector 3: Canal Alimentador Digua: 
Este sector comprende el área regada por canales que nacen del canal Alimentador Digua, 
perteneciente al Sistema Río Longaví. En invierno este canal se utiliza para el llenado del Embalse 
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Digua, con aguas del río Longaví y en la época de riego sirve para el abastecimiento de un área, que 
por topografía no alcanza a ser regada por el embalse Digua. 
 
Sector 4: Ribera Sur del Río Longaví con zonas sin red de riego: 
Incluye el sector que involucra la totalidad de los predios que actualmente no son regados por el 
Sistema de Riego del río Longaví y que pueden ser regados a futuro desde la ribera sur del río 
Longaví. Estos predios se ubican al poniente de la Ruta 5 Sur, entre el estero Torreón y río 
Perquilauquén y el río Longaví. 
 
Sector 5: Embalse Digua: 
Comprende la zona servida por el embalse Digua. Se subdivide en la zona Digua Parral, que incluye 
el área de influencia del embalse Digua al norte del río Perquilauquén y la zona Digua Ñiquén que 
incluye el área de influencia del embalse Digua al sur del río Perquilauquén y hasta el río Ñiquén. 
 
 
FIGURA 9: ÁREA DE RIEGO DE LOS SITEMAS LONGAVÍ Y DIGUA 

 
 
De acuerdo al Censo Agropecuario del 2007 para la zona en estudio, las técnicas de riego utilizadas 
corresponden a riego presurizado, por surco y por tendido, lo que está muy relacionado con el tipo 
de cultivo que se realiza. 
 
Para el análisis de este perfil, solo se considerará la zona de riego del sistema Longaví.  
 

f) Distribución de la tierra de acuerdo a la capacidad de uso 
 



 

14 

 

Para el número de propietarios y el tamaño promedio de los predios en la zona, se recabaron datos 
del estudio “Factibilidad Construcción de Embalse Mejoramiento y Ampliación Áreas de Riego 
Sistema Río Longaví, VII Región. DOH – EDIC 2002” y del Censo Agropecuario 2007. 
 
CUADRO 1: GRUPOS DE CULTIVOS REPRESENTATIVOS DE LA ZONA  
Fuente: EDIC 2002 – Censo Agropecuario 2007 - CNR 

 
 
Este valor total de superficie, corresponde a toda el área de riego, que comprende el sistema Digua 
y el sistema Longaví. 
 

g) Potencialidad de usos alternativos 
 
En la zona de estudio, existe una actividad económica, que tiene un uso alternativo del agua, que 
corresponde a la actividad forestal. 
 
1.3 Análisis de los aspectos socioeconómicos: 
 

a) Ocupación porcentual de la población, principales centros productores y principales centros 
administrativos correspondientes 

La Región del Maule es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al 
norte con la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al sur con la Región del Biobío, al 
este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. El nombre de la región proviene 
del río Maule, cuya cuenca ocupa gran parte de la superficie regional. 

Cuenta con una superficie de 30 269,1 km² y una población estimada al año 2010 de 
1 007 831 habitantes. La región está compuesta por las provincias de Cauquenes, Curicó, Linares, 
Talca, y la capital regional es la ciudad de Talca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O%27Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cauquenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Curic%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Linares
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Talca
http://es.wikipedia.org/wiki/Talca
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El área de estudio está incluida en las comunas de Longaví, Parral y Retiro, de la Región del Maule y 
la comuna de Ñiquén en la Región del Bío Bío. 
 
El principal centro productor y administrativo de la región es la ciudad de Talca, que concentra gran 
porcentaje de la actividad de la región. En la zona de estudio, el centro administrativo más cercano 
es la ciudad de Parral. 

 
FIGURA 10: COMUNAS CONSIDERADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO  

 
 
b) Desarrollo económico 

 
Con respecto a la ocupación de la población, se observa que el mayor porcentaje de la población 
(entre el 79 % y el 88 %), con excepción de la comuna de Parral, se encuentra ocupada en 
actividades silvoagropecuarias y caza. El gráfico siguiente muestra la ocupación, de las principales 
actividades económicas, por comuna.  
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FIGURA 11: POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LAS COMUNAS ESTUDIADAS 
Fuente: INE 
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c) Desarrollo agropecuario en la zona de estudio 

 
Como se dijo anteriormente, la principal actividad económica en la zona de estudio es la 
agropecuaria. 
 
La agricultura de la zona cuenta con la infraestructura de servicios que requiere su desarrollo, 
principalmente en cuanto a abastecimiento de insumos y procesamiento de productos. Esto incluye 
también las instalaciones relativas a la agroindustria. 
 
La agroindustria se localiza preferentemente en las comunas de Colbún, Linares, Longaví, Parral, 
Retiro, San Javier y Yerbas Buenas y está representada principalmente por plantas de 
procesamiento de congelado; plantas de frío y parking (destinados principalmente al embalaje de 
frambuesas). En general, se trata de de infraestructura predial, pero hay algunas grandes empresas 
como Anagra Internacional, Agrinova, Top Berry S.A., Central Frutícola de Retiro Ltda., Exportadora 
Unifrutti Traders, entre las mas importantes.  
En cuanto a la agroindustria cerealera, en la provincia de Linares existe una adecuada 
infraestructura de molinos tanto trigueros como arroceros. La industria molinera de arroz  tiene 
especial importancia ya que el 80% del arroz del país se produce en esta provincia.    

 
d) Aspectos demográficos 

 
La población asociada a esta zona, ha presentado un bajo aumento en los últimos trece años, 
especialmente en las comunas de Ñiquén (4%), Retiro (4,8%) y Parral (7,2 %). En Longaví el 
porcentaje de aumento de la población ha sido un poco mayor, de aprox. 16 %. En cuanto a la 
población total y por sexo, esta es relativamente pequeña y con baja densidad por superficie. En el 
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caso de la comuna de Parral, el mayor número de habitantes, se debe más bien al aumento de 
población urbana en la ciudad de Parral. 

 
Con respecto a la población rural, se aprecia que la comuna de Parral presenta un 35% de población 
rural, y las comunas de Longaví, Retiro y Ñiquén, presentan cifras que van desde el 8% al 90,8 %. 
Estos porcentajes, indican claramente las características de rurales que tienen las comunas 
consideradas, con excepción de Parral. 
 
2. ESTUDIOS DE RESPALDO: 

 
2.1 Estudio del clima 
 
Para efectuar la identificación y descripción de los distritos agroclimáticos existentes en el área de 
estudio, se consideró lo presentado en el estudio de Factibilidad Construcción de Embalse en el Río 
Longaví (DOH-EDIC, 2003), que tomó como base el Atlas Agroclimático de Chile, 1993. 
 
De acuerdo a la información mencionada, el área de estudio está comprendida en los siguientes 
distritos agroclimáticos: 
 
a. Distrito Agroclimático 87.2 (El Salto): 
Tipo Templado mesotermal inferior estenotérmico mediterráneo semiárido. Posición valle central, 
valles y quebradas costeras. Su posición baja precostera y abrigada lo hace cálido y seco en verano, 
a la vez que mas frío en invierno, aumentando el riesgo de helada.  
 
b. Distrito Agroclimático 87.3 (Retiro): 
Tipo templado mesotermal inferior estenotérmico mediterráneo subhúmedo, posición 
precordillera. Las temperaturas invernales son bajas con alta incidencia de heladas y veranos 
calurosos.   
 
c. Distrito Agroclimático 97.1 (Digua) 
Tipo templado mesotermal inferior estenotérmico mediterráneo subhúmedo. Posición 
precordillera, valles y quebradas andinos. Su posición de precordillera determina inviernos frescos, 
con incidencia de heladas y veranos calurosos. 
 
En la Figura 11, se observan los distritos considerados y en el Cuadro 2, se presentan los principales 
parámetros de ellos: 
 
 
CUADRO 2: PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DISTRITOS AGROCLIMÁTICOS 
Fuente: EDIC 2002  

Parámetros Distritos 

 87.2 87.3 97.1 

Período libre de heladas (días) 230 205 216 

Suma térmica anual (días grados) 1788 1562 1258 
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Horas de frío (nº de horas) 1283 1725 1643 

Déficit hídrico anual -911 -820 -757 

Temperatura máx. mes mas cálido (ºC) 30.1 29.3 26.8 

Temperatura min. Mes más frío (ºC) 4.0 3.3 4.2 

Número de meses secos 7 6 5 

Número de meses húmedos 5 5 5 

Evaporación potencial total (mm/año) 1290 1260 1229 

Precipitación anual 837 1051 1323 

Fecha de primera helada 30-Abr 30-Abr 30-Abr 

Fecha última helada 1-Oct 1-Oct 5-Dic 

Número de heladas 11 19 14 

  
FIGURA 11: DISTRITOS AGROCLIMÁTICOS CONSIDERADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
Fuente: EDIC 2002 

 
 
 
 
2.2 Estudios Hidrológicos: 
 
En este capítulo se presentan los análisis efectuados para estimar los recursos hídricos del sistema 
del embalse Longaví - CEDEC,  caracterizándolos a través de las series de caudales medios 
mensuales afluentes al embalse propiamente tal. 
 
Las estadísticas fluviométricas base disponibles, son las de Longaví en el Castillo, que considera el 
aporte del río Blanco y el Longaví. Haciendo una proporción en función del tamaño de ambas 
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cuencas, se obtuvo el caudal disponible en Longaví, antes de la confluencia con el río Blanco, que 
permitirá definir el caudal disponible, para el embalse Longaví - CEDEC. 
 
Las estadísticas rellenadas y corregidas, fueron obtenidas del estudio de Factibilidad Construcción 
Embalse Longaví, DOH-EDIC 2003, y se presente el detalle en el Anexo 1. 
 
La Figura 12, muestra la ubicación de las estaciones pluviométricas consideradas: 
 
FIGURA 12: UBICACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS 

 
 

2.3 Estudio del Suelo 
 
Los antecedentes agrológicos para el análisis de los suelos, se obtuvieron del estudio de Factibilidad 
Construcción Embalse Longaví, DOH-EDIC 2003.  
 
Las series de suelos incluidas en el proyecto son las siguientes: 
 

 Serie ACHIBUENO, franco 
 Serie CAMPANACURA, franco arcilloso 
 Serie COLBUN, franco arcilloso limoso 
 Serie CHIGUAY, franco arcilloso 
 Serie DIGUILLIN, franco limoso 
 Serie HUAPI, franco arenoso fino 
 Serie LINARES, franco arenoso fino 
 Serie LA OBRA, franco arcilloso 
 Serie LO SALAS, franco 
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 Serie MAULECURA, franco 
 Serie MIRAFLORES, franco arenoso muy fino 
 Serie PALMILLA, franco arcilloso limoso 
 Serie PANIMAVIDA, franco arcilloso 
 Serie PARRAL, franco arcilloso 
 Serie PUTAGAN, franco arenoso muy fino 
 Serie QUELLA, franco arcilloso 
 Serie SAN JAVIER, areno francoso 
 Serie UNICAVEN, areno arcillosa 
 Serie VILLASECA, franco arcilloso 
 Asociación CAUQUENES, arcilloso 
 Asociación POCILLAS, franco arcilloso limoso 
 
CUADRO 3: CLASIFICACIÓN USOS DE SUELO EN ZONA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Estudio de Factibilidad Embalse Longaví. DOH – EDIC, 2003. 

 
2.4 Análisis de la Condición Jurídica 
 
Producto de la recopilación de información existente de la zona en estudio (DGA), se tiene la 
siguiente información respecto a estos temas: 
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 El sistema de riego del rio Longaví es administrado por la Organización denominada "Junta 
de Vigilancia del Rio Longaví y sus afluentes", constituida por Decreto Supremo Nº2666 del 
27 de diciembre de 1957. Cuenta con 20.920 derechos permanentes y continuos, 
equivalentes a 31.380 L/s y 38.620 L/s de carácter eventual y continuo. 

 La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, tiene derechos de uso consuntivo, por 166 mill 
m3/año, de ejercicio eventual y continuo. Estos derechos están aprobados por la Resolución 
DGA Nº 853, del 30-09-2002 y el punto de captación de ellos, es a 1.100 m. aguas abajo  de 
la confluencia del rio Bullileo con el río Longaví, en las coordenadas 279372, 5988128. Estos 
derechos, podrían ser utilizados para el embalse Longaví – CEDEC, solicitando cambio del 
punto de captación. 

 
Por otra parte, el Sistema de Riego Longaví, que hidrográficamente pertenece a la cuenca del río 
Maule, está constituido por una red de canales matrices, derivados y sub-derivados entorno a los 
cuales existe un total de 32 comunidades de aguas que agrupa aproximadamente a unos 4.000 
productores. Se trataría de una zona constituida en promedio por un 90% por pequeños 
agricultores, de los cuales 9% corresponderían a explotaciones de subsistencia y 81% a pequeños 
empresarios. 
 
2.5 Tenencia de la Tierra donde se construirán las obras: 
 

La zona donde se emplazarían las obras, corresponde a plantaciones forestales, principalmente de 
pino radiata, que son propiedad de empresas forestales de la zona.  Por lo que de construirse una 
obra en ese sector, se deberán considerarse expropiaciones. 
 

2.6 Análisis medio ambiental 
 

La zona donde se emplazaría el embalse, corresponde a una zona forestal, con plantaciones de pino 
radiata, por lo que se estima que el efecto ambiental del embalse, no sería de gran impacto, ya que 
es esta una zona ya intervenida ambientalmente. 
 

3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

3.1 Superficies disponibles 
 
La superficie agrícola total de la zona de Longaví (asociada a las cuatro comunas), corresponde a 
322.000 há. aproximadamente. De este  total, 80.295 há. corresponden a la superficie actualmente 
regada, las que están asociadas a aprox. 16.558 predios, de las cuáles 11.095 há corresponden a 
plantaciones forestales (Fuente: Censo Agropecuario 2007), lo que da un valor de 69.200 há de 
riego. 
 
Se consideró para el análisis de este perfil, solo la superficie posible de regar con el caudal del río 
Longaví (antes de la confluencia con el río Blanco), con un 85% de seguridad de riego. El modelo de 
simulación indica que esta superficie corresponde a aprox. 5.874 há. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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CUADRO 4: USOS DEL SUELO, SEGÚN CENSO 2007 
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3.2 Estructura de propiedad agrícola 
 
Para el análisis de este perfil se considerará la distribución de tamaños adaptada del estudio de 
Factibilidad Embalse Longaví (DOH, 2002). Los predios incluidos en el proyecto, de acuerdo a la 
metodología presentada en ese estudio, se han estratificado en tres tamaños, pequeños, medianos 
y grandes.   
 
En el Cuadro 5 se presenta los tres estratos antes enunciados, con el número de predios y el tamaño 
regado promedio por predio. 
 
CUADRO 5: TAMAÑOS PREDIOS TIPO 

 
 
 

3.3 Caracterización económica de la producción 
 

Para el año normal, la distribución de cultivos actuales más representativos, que se utilizará en este 
perfil, son los que se muestran en el cuadro siguiente (se descontó la superficie de plantaciones 
forestales): 
 
CUADRO 6: USOS DEL SUELO EN TODA LA ZONA AGRÍCOLA  
Fuente: EDIC 2002 – Censo Agropecuario 2007 - CNR 

 
 

3.4 Estimación de la demanda 
 
De acuerdo a antecedentes del Mapa de Evaporación de Chile (CNR), la evapotranspiración 
potencial (Eto) de la zona de interés (sector Longaví)  es: 
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CUADRO 7: EVAPORACIÓN POTENCIAL COMUNA LONGAVI 
Fuente: CNR 

 
 
De acuerdo a los datos anteriores, en el área de estudio se presentan los siguientes cultivos 
principales con sus eficiencias en el método de riego: 
 
CUADRO 8: EFICIENCIAS EN MÉTODOS DE RIEGO, CONSIDERADAS 
Fuente:  CNR 
 

 
 
Del estudio de Factibilidad embalse Longaví (DOH, 2002), se obtienen los siguientes coeficientes Kc 
de los cultivos principales: 
 
CUADRO 9: COEFICIENTES DE CULTIVOS PRINCIPALES 
Fuente:  CNR 
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Con los datos anteriores es posible estimar la demanda hídrica de los cultivos: 
 
Eta = EToxKc 
TR = ETax10000/30x24x3600 
DR = TR/efic 
 
Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO 10: DEMANDA HÍDRICA SITUACIÓN ACTUAL 
Fuente: EDIC 2002 – CNR 
 

 
 

 
Analizando los resultados obtenidos y el modelo de simulación desarrollado para el presente Perfil, 
Técnico Económico, se puede señalar a modo de resumen: 
 

a) La Demanda de Agua anual para la Situación Sin Proyecto, se estima en un volumen de 
114,030 Hm3, para una superficie de 5.874 ha. 

b) La Demanda de Agua anual para la Situación Con Proyecto, se estima en un volumen de 
290,923 Hm3, para una superficie de 24.544 ha. 

c) El déficit hídrico entre ambas situaciones se estima en 176,893 Hm3. 
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3.5 Análisis de la situación actual 
 

Se evaluó la operación actual del río Longaví (Resultados en Anexo 2), con las siguientes 
suposiciones: 
 

- El uso actual de la tierra, es el indicado en los cuadros 11 y 12. 
- Se utilizó una estadística fluviométrica de 48 años, en base a los valores de caudal de la 

estación Longaví en el Castillo, y adaptado para la cuenca del Longaví. 
- Se consideró las pérdidas en el río y los canales. 

 
Con estas suposiciones, se obtuvieron como resultado del Modelo de operación, que se riegan con 
85% de seguridad de riego solo 5874 há. 
 
Estos valores de superficie obtenidos del modelo de simulación (con 85% de seguridad de riego), 
son los que se utilizarán en el cálculo de los márgenes agronómicos de la situación actual: 
 
En los Cuadros 11 y 12, se presenta el uso total de la tierra por estratos, es decir, la expansión al 
estrato del uso de la tierra de los 3 predios tipo, promedio. 
 
CUADRO 11: USO DE LA TIERRA POR ESTRATO Y NUMERO DE PREDIOS 
Fuente: EDIC 2002 – Censo Agropecuario 2007 - CNR 

 
 
CUADRO 12: USO DE LA TIERRA POR ESTRATO EN SITUACIÓN ACTUAL 
Fuente: EDIC 2002 – Censo Agropecuario 2007 - CNR 
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4. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

 

La cuenca del Longaví requiere aumentar la seguridad de riego para mejorar la superficie servida de 
la zona agrícola de aguas abajo, debido a que tienen un elevado interés social y productivo y 
además el río dispone de los recursos hídricos abundantes en el período invernal. Por lo tanto, el 
presente proyecto pretende aumentar la seguridad de abastecimiento al riego, mediante la 
construcción de un embalse en el río Longaví. 
 
 

III. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

 
Por definición, la Situación sin Proyecto, corresponde a la optimización de la Situación Actual a 
través de diferentes medidas, de menor costo que el proyecto y que tienen por finalidad no atribuir 
al proyecto beneficios que podrían obtenerse a través de acciones alternativas. 
 
Con la finalidad de establecer una base de análisis en orden a reconocer los costos e ingresos de los 
productores(as), para la evaluación de los escenarios de desarrollo de “sin” y “con” Proyecto, se han 
considerado algunos aspectos que caracterizan a la Situación Actual para confeccionar la presente 
Situación Actual Optimizada, que corresponde a un escenario futuro sin contemplar la construcción 
del embalse, pero que incorpora un conjunto de acciones tendientes a mejorar los procesos 
productivos de la zona, con recursos que no superan el 5% de las inversiones efectuadas en la 
Situación Futura con Proyecto. 
 
En el caso de este proyecto, se han considerado los siguientes supuestos de desarrollo, para 
obtener la optimización de la Situación Actual:  
 
Este proceso es planteado y desarrollado en el marco de un programa de asistencia técnica y 
transferencia tecnológica, orientado principalmente a producir cambios de conducta por parte de 
los agricultores, con una mayor repercusión en los de nivel tecnológico y empresarial bajo y medio. 
 
Las modificaciones introducidas que permiten dar una explicación al uso de la tierra, la rentabilidad 
y supuestos, son: 
 

 El uso del suelo es el mismo identificado en la Situación Actual Agropecuaria. 
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 Se contempló la introducción de nuevas prácticas de manejo productivo  (aplicación 
oportuna de fertilizantes y pesticidas) y un uso más eficiente de la mano de obra y 
maquinaria. 

 Se ha considerado mejorías en la aplicación del riego, producto básicamente a una mejor 
distribución del agua de riego y a la oportunidad en el uso de ella. Sin embargo no se 
contempló un mejoramiento en la eficiencia ni en los métodos de riego. 

 En los cultivos con niveles tecnológicos medios y bajos se estimó un aumento en los 
rendimientos por hectárea, dado el mejoramiento del manejo productivo. Estos aspectos 
varían dependiendo del cultivo en estudio. 

 En los rubros frutales con nivel medio-alto se mantuvo el rendimiento de la Situación Actual, 
por considerarse adecuado. En estos casos la optimización se realizó solo en los costos. 

 Se han considerado los mismos precios unitarios de las jornadas laborales y los insumos que 
la Situación Actual. 

 Los costos indirectos y gastos generales se mantienen invariables con respecto a la Situación 
Actual. 

 En Situación Actual Optimizada no se consideran cambios importantes en los mercados y sus 
canales de comercialización. No obstante, se prevé un mayor acceso a información de 
precios y mercados, debido a la capacitación contemplada en el programa de asistencia 
técnica y transferencia tecnológica, 

 El uso del suelo, en estructura productiva y superficie, es el mismo identificado en la 
Situación Actual. 

 
Bajo estos supuestos, se considerará que en la situación Sin Proyecto, existirá un aumento de un 30 
% adicional con respecto a los márgenes de la situación actual.  
 
Los márgenes brutos agrícolas de la hectárea promedio, se establecen con base en estándares de 
cultivos de proyectos de riego para obras medianas de reciente data.  Estos estándares, además de 
revisados y estandarizados, se les ha actualizado los precios a pesos ($) del 31 de marzo del 2011. 
 
Un resumen de los márgenes brutos base utilizados (Feb. 2009), se presenta en los cuadros 
siguientes: 
 
CUADRO 13: MÁRGENES A PRECIOS PRIVADOS, SITUACIÓN ACTUAL 
Fuente: CNR 
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CUADRO 14: MÁRGENES A PRECIOS SOCIALES, SITUACIÓN ACTUAL 
Fuente: CNR 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a estudios recientes de la zona  
 
Los márgenes netos consideran, además, los costos prediales indirectos, es decir, los que no están 
asociados a un rubro, sino que corresponden a gastos tales como: contribuciones de bienes raíces, 
contables, asesorías, agua potable, luz eléctrica, etc.  Para estos proyectos a nivel de perfil, se ha 
considerado que los costos indirectos corresponden a un 15% de los márgenes brutos por hectárea.  
 
Los valores de márgenes netos por ha, para la situación Sin Proyecto, de los cultivos considerados 
en este análisis y para cada predio tipo, se presentan en los cuadros complementarios al perfil, 
incluidos en el Anexo 3. 
 
IV. SITUACIÓN CON PROYECTO 

 
1. ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

 
Como soluciones generales posibles para el problema expuesto, se propone la construcción de un 
embalse en el río Longaví y el  mejoramiento del sistema de distribución del agua. 
 
Se visualizan las siguientes alternativas de proyecto, para cumplir con los objetivos del estudio: 
 

1. distintas capacidades de embalse asociadas a las respectivas extensiones del área regada,  
 
Alternativa 1: Análisis de distintas capacidades de embalses: 
 
A través del modelo de simulación, se evaluaron distintas capacidades para el embalse. Los 
resultados del modelo, se muestran en el archivo digital y en el Anexo 2. 
 
CUADRO 15: ALTERNATIVAS DE CAPACIDADES DEL EMBALSE: 
Fuente: CNR 

Alternativa Capacidad Embalse Superficie Beneficiada 

Situación Actual Sin embalse 5.807 há 

Alternativa 1a Embalse capacidad  102 millm3 24.544 há. 

Alternativa 1b Embalse capacidad 85,5 millm3 22.850 há. 
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Alternativa 1c Embalse capacidad 21,6 millm3 15.300 há. 

 
Si se grafica la información obtenida del modelo de simulación, que se muestra en la tabla anterior, 
se observa que el mayor aumento de superficie se produce cuando se pasa  de 85 mill.m3. Al 
aumentar aún más la capacidad del embalse, el efecto sobre la superficie beneficiada se atenúa. La 
altura de muro de 85 m. asociada una capacidad de embalse de 102 mill m3, es prácticamente la 
máxima altura que puede construirse en la zona seleccionada. Por lo cuál para esta evaluación se 
seleccionará la Alternativa 1a, de capacidad 102 mill m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: SUPERFICIE REGADA EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN EMBALSADO 
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Sin perjuicio de lo anterior, en el estudio de Prefactibilidad se indica, que deberán evaluarse todas 
las alternativas posibles, tanto de capacidad como constructivas. 
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2. DEFINICIONES TÉCNICAS 

i. Evaluación del Sitio de Presa 

De acuerdo al estudio del CEDEC – 1977, y a la visita a terreno efectuada por la CNR en Marzo del 
2012, el sitio de presa correspondiente a la posibilidad de embalse en el río Longaví, se sitúa a 
aprox. 1,9 km. aguas arriba de la confluencia del río Longaví con el río Blanco. El lugar se ubica en el 
angostamiento del valle en que el lecho se ubica a la cota 668 m. aproximadamente y que tiene por 
coordenadas UTM 290495 E y 5982719 S. 
 

ii. Criterios de Diseño 

 
Dado que no existen levantamientos topográficos de una escala adecuada para realizar diseños 
preliminares de la presa, se ha desarrollado un procedimiento alternativo, en base a imágenes 
satelitales y la carta IGM 1:50.000, que permitirá estimar en forma gruesa el dimensionamiento y 
costo de las obras. 
 
La Figura 14, muestra la ubicación propuesta para el muro y la zona de inundación asociada a una 
altura de muro de 85 m. 
 
 
 
FIGURA 14: UBICACIÓN PROPUESTA PARA EL MURO Y ÁREA DE INUNDACIÓN 

 
 

iii. Presa 

Se propone, a nivel de perfil, un muro de altura H = 85 m., con un largo del coronamiento de 590 m. 
un ancho de coronamiento de 20m. y un ancho de base del muro de aprox. 320 m., lo que entrega 
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un volumen total de muro de aprox. 4.693.764 m3. La presa propuesta es del tipo CFGD (presa de 
rellenos de grava con pantalla impermeabilizante de hormigón en cara de aguas arriba), coincidente 
con el tipo de presa que se ha ejecutado en la zona (ejemplo Ancoa).  La Figura 15, muestra el perfil 
del muro proyectado, con sus taludes aguas abajo y aguas arriba. El detalle de la cubicación del 
muro, se presenta en el Anexo 4. 
 
FIGURA 15: PERFIL DEL MURO PROYECTADO 

 
La superficie inundada asociada a este volumen de acumulación del embalse, corresponde a aprox.: 
378 há. 
 
 

iv. Evacuador de crecidas 

Para el evacuador de crecidas, se utilizó el dimensionamiento y costo del evacuador de crecidas del 
embalse Ancoa, por presentar características similares a este proyecto. 
 

v. Canal de evacuación 

Para el canal de evacuación, se utilizó el dimensionamiento y costo del canal de evacuación del 
embalse Ancoa, por presentar características similares a este proyecto. 
 

vi. Obra de entrega 

Para la obra de entrega, se utilizó el dimensionamiento y costo de la obra de entrega del embalse 
Ancoa, por presentar características similares a este proyecto. 
 

vii. Canales 

Para los canales de riego, se consideró el mejoramiento de un porcentaje del total de canales de la 
zona de riego, equivalente a 118 km. de canales. Se proyectaron los mejoramientos con secciones 
trapezoidales y revestimiento con losetas. El costo de mejoramiento por metro lineal de canal, fue 
obtenido del proyecto de Mejoramiento del canal Almahue (región de O’Higgins), y corresponde a 
42.192 $/ml. 
 

3. BENEFICIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
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3.1 Antecedentes Generales  

La evaluación económica desarrollada, para las áreas de riego del sector Longaví, utilizó los 
antecedentes emanados del estudio Factibilidad Embalse Longavi, DOH-EDIC 2002, considerando 
que corresponde a la misma zona beneficiada. 
 
La implementación del proyecto permitirá incrementar el volumen o caudal de agua disponible para 
la agricultura.  La distribución de esa agua debe ser proporcional a los derechos de agua y, por ende, 
todos los predios, de cualquier tamaño, recibirán una mayor dotación de agua. 
 
La superficie incremental para cultivos se determinó con base en las tasas de riego de estos cultivos 
considerados para el área. Mediante iteración, se determinó la superficie de estos cultivos que 
tuvieran una demanda de agua de riego, igual al caudal adicional. 
 
Los supuestos de desarrollo que estarán presentes en la determinación de la situación futura, con 
proyecto de riego, son los siguientes : 
 
a) No habrán cambios significativos en la estructura de las propiedades, según tamaño, durante el 
horizonte del proyecto.  
 
b) Se asume que los caudales del río y, por ende, la disponibilidad para el riego futuro seguirá, 
durante el horizonte del proyecto, las mismas variaciones que han tenido históricamente en los 
últimos 48 años, con registros hidrológicos.  
 

i) El impacto del proyecto en los márgenes económicos se medirá a través de los mayores ingresos, 
por sobre los actuales, debido al cambio en el uso de la tierra y rentabilidad, lo que será posible con 
la construcción del embalse y obras anexas. 
  
k) Se ha considerado para la situación futura la utilización de riego tecnificado, con base en sistemas 
presurizados de alta frecuencia, como goteo y aspersión, para los frutales y las praderas. Para el 
cultivo de chacras (porotos), arroz, trigo y remolacha, bajo riego, se considera la utilización de 
surcos y tendido.  
 

3.2 Uso del Suelo en la Situación con Proyecto  

El uso futuro de la tierra para cada tipo de predio consideró el tamaño de ellos, el balance entre la 
superficie y mano de obra, la economía de escala que se requiere para ciertos rubros, etc. 
 
Para el análisis a nivel de perfil se consideraron como representativos los mismos cultivos indicados 
en la Situación Actual, pero con distinta distribución.  
 
En términos de superficie total, el proyecto permite regar una superficie de riego equivalente de   
24.544 há. Esto es, haciendo el análisis de la superficie (equivalente) regada con 85% de seguridad. 
 
En el Cuadro 16 siguiente, se presenta el uso futuro de la tierra de los predios, con proyecto: 



 

34 

 

 
CUADRO 16: USO FUTURO DEL SUELO SITUACIÓN CON PROYECTO 
Fuente: EDIC 2002 – Censo Agropecuario 2007 - CNR 

 
 
La demanda hídrica asociada a esta nueva distribución de cultivos, es la que se muestra en el Cuadro 
17 siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 17: DEMANDA HÍDRICA, SITUACIÓN FUTURA 
Fuente: EDIC 2002 – Censo Agropecuario 2007 - CNR 

 
 
3.3 Márgenes agronómicos en la Situación con Proyecto 

Sobre la base de los antecedentes  entregados en los cuadros anteriores y en los márgenes 
presentados en otros estudios de la zona, que incluyen los beneficios por rubro y los costos de 
producción, se pudo obtener los márgenes para la situación futura. 
 



 

35 

 

El detalle de los márgenes de cultivo, calculados para cada etapa de desarrollo de los cultivos, se 
presenta en el Anexo 3 del presente perfil.  
 
En cuanto a los criterios utilizados para obtener los flujos de la situación con proyecto, se pueden 
indicar los siguientes: 
 

a) Incorporación de cultivos 

 
Los nuevos cultivos que se incorporarán en el valle, ingresarán de la siguiente forma: 
 

- Predios chicos (0- 5 há): en 5 años 
- Predios medianos (5,1 - 25 há):  en 3 años 
- Predios grandes (> 25 há):  en 1 año 
 

Se considera comenzar la incorporación en el año agrícola siguiente a la terminación y puesta en 
marcha del embalse y sus obras anexas. Se considera replante de los frutales (manzanos) en el año 
21 y de las praderas (alfalfa) en el año 6. Los cultivos como arroz, trigo, remolacha y chacras 
(porotos) son cultivos anuales. 
 

a) Ingresos 

Los ingresos se extrajeron del otros estudios de la zona, calculados para cada cultivo en la situación 
futura, los cuáles fueron actualizados a moneda de 31 Marzo 2011. El detalle de los ingresos por 
cultivo, en cada etapa de producción, es el presentado en el Anexo 3 Antecedentes Agronómicos. 
Un resumen de estos ingresos es el que se muestra a continuación: 
 

CUADRO 18: INGRESOS SITUACIÓN FUTURA: 
Fuente: CNR 
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Los márgenes agronómicos de la situación con proyecto son los que se muestran en los Cuadros 
siguientes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 19: MÁRGENES AGROECONÓMICOS PRECIOS PRIVADOS 
Fuente: CNR 
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CUADRO 20: MÁRGENES AGROECONÓMICOS PRECIOS SOCIALES 
Fuente: CNR 
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4. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

 
i. Costos de inversión: 

 
a) Costos de infraestructura para obra de embalse: 
 

Los costos de infraestructura están asociados a las inversiones necesarias, en obras civiles y 
equipos, obras de conducción y distribución, muro del embalse, revestimiento de canales, 
expropiaciones, etc. asociados a las obras descritas como la solución a diseñar a nivel de perfil. 
  
En el Anexo 5 se entrega el presupuesto estimado, a nivel de Perfil, del proyecto integral, el cual 
alcanza un monto estimado de $ 49.986 millones, a precios privados, y $ 45.058 millones, a precios 
sociales, moneda de mar 2011, sin IVA. Los costos fueron obtenidos de estudios similares y del 
estudio Parametrización CNR 2011.  
 

b) Costos asociados a Impactos Ambientales 
 

Los principales impactos se refieren a la zona de inundación de unas 378 ha en un lecho de cauce de 
unos 500 metros de ancho  medio, que tienen plantaciones de pino radiata en gran parte de la zona 
de inundación. Las descargas de agua del embalse deberán regularse para mantener el cauce con el 
caudal ecológico. Cuando se desarrolle el estudio a nivel de prefactibilidad se deberá considerar los 
estudios ambientales pertinentes para definir si debe ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental y 
bajo qué modalidad. 
 
Para la estimación de los costos asociados a las medidas de mitigación y compensación ambiental,  
para este perfil, se supuso un 5% de la inversión inicial. 
 

c) Costos directos de producción agrícola 
 

Los costos directos de producción agrícola se calcularon considerando los estándares de cultivos 
utilizados en otros estudios de la zona, como el del embalse Ancoa (que se adjuntan en Anexo 3), 
los cuáles fueron actualizados a pesos de Marzo del 2011. Un resumen de los costos directos, para 
cada etapa de producción, se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 21: RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS POR CADA ETAPA DE PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVO 
Fuente: CNR 

  
 
d) Costos inversión intrapredial 

Considera los costos de la los sistemas de riego tecnificado. En base a otros estudios, para efectos 
de este perfil, se asumirá un costo de los sistemas de riego tecnificado, de 800.000 $/há, para toda 
la superficie beneficiada.  
 

e) Costos Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica 
 
De acuerdo con los costos usuales en otros proyectos, se consideró para este item, un porcentaje de 
los costos de producción, equivalente a 5 % de los costos directos, para todos los tamaños 
prediales. La anterior inversión se realiza durante 5 años a partir del segundo. 
 

f) Costo de Asesoría Tecnológica Permanente 
 

Se aplica a la superficie que tendrá reconversión a riego tecnificado, y para efectos de este perfil, 
será de un 1% anual de los Costos Directos de esa superficie y se realiza a partir del sexto año, hasta 
el fin del horizonte de evaluación. 
 

ii. Costos de operación y mantenimiento 
 

Para efectos de este perfil, se consideró el costo de operación y mantenimiento de las obras, como 
un porcentaje de la inversión en obras civiles, que corresponde a 2% anual. Este porcentaje está 
dentro de los valores considerados usualmente para mantención de obras civiles, y se extrajo de 
estudios anteriores. Un valor mas preciso de la mantención, se obtendrá de los estudios posteriores 
que se realicen del proyecto (prefactibilidad, factibilidad y diseño). 
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iii. Efectos secundarios, indirectos y externalidades del proyecto 
 
Un proyecto también puede tener otros efectos, positivos o negativos, que deben incluirse en la 
evaluación socioeconómica. Estos efectos se observan en los mercados de bienes relacionados, 
sustitutos o complementarios, en los cuales el proyecto incide como oferente o demandante de 
bienes y servicios. Algunos efectos representan un beneficio para el país y otros un costo. Lo 
relevante son los efectos netos. 
 
En esta etapa de Perfil, se identificaran los efectos más representativos de la construcción del 
embalse Longavi - CEDEC. En los Términos de referencia del estudio de Prefactibilidad, se solicita 
identificar y en lo posible cuantificar estos efectos. 
 
Las principales externalidades y costos indirectos que se visualizan con el proyecto corresponden a: 
 

 Promover el desarrollo económico, social e intelectual de las comunidades a través de 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 Mejor distribución del ingreso de la población. 

 Efectos agroproductivos en términos de cantidad y calidad de los productos agrícolas, a 
partir de una mejor regulación y eficiencia en el uso del recurso hídrico existente.  

 Efectos agroproductivos en términos de cantidad y calidad de los productos agrícolas y 
ganaderos, producto de una disponibilidad de agua adicional para los fines de riego y crianza 
de los animales.  

 Efectos producidos por la inhabilitación de las tierras inundadas a través de dos conceptos 
fundamentales:  

1. Beneficios económicos no aprovechados por la inundación de las áreas e 
instalaciones existentes a lo largo de la cuenca donde se ubican las obras. En 
particular, las inundación de zonas forestales. 

2. Reinversión de bienes u objetos de obra inhabilitados en aquellos casos en que sea 
posible la reposición. 

 
iv. Costos indirectos 

 
Otros costos que se deben considerar y que no forman parte de los estándares de producción de los 
cultivos son los costos indirectos, que son aquellos que no se pueden atribuir a un cultivo específico 
y se deben más bien al manejo general del predio. Se pueden esperar cambios muy significativos en 
los costos indirectos entre a situación actual y la futura en este aspecto. 
 
Los costos indirectos de los predios tipo consideran como tales, los gastos en comunicaciones, 
transporte personal, impuestos, gastos de energía eléctrica y agua potable, gastos contables y de 
administración, arreglos de cercos, reparación de las construcciones, etc. Para este análisis se 
consideró los costos indirectos como un porcentaje de los costos directos de producción agrícola, 
equivalente al 6% de estos, para todos los tamaños de predio. 
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V. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 
a. Márgenes Brutos 

Los márgenes brutos, son los que se desprenden de los ingresos menos los costos directos de 
producción, menos los costos de transferencia tecnológica   
 

b. Márgenes Netos 

Los márgenes netos prediales de la situación futura resultan de descontar, a los márgenes brutos 
del predio, los costos indirectos. Los márgenes netos futuros de la totalidad del área del proyecto se 
obtiene de la expansión e integración de los resultados de los predios tipo a los predios que 
representan.   
 

c. Criterios de Evaluación 

El proyecto de construcción del embalse Longaví-CEDEC, se evalúo con un horizonte de 30 años, 
bajo los  siguientes criterios:  
 

 Las obras civiles se ejecutan en año cero. 

 Los beneficios e inversiones intraprediales agronómicas se comienzan una vez que entre en 
funcionamiento las obras civiles. Lo anterior equivale al primer año de los flujos la 
evaluación. 

 Los costos y beneficios agropecuarios están en precios  de mercado y precios sociales acorde 
a la normativa vigente de Ministerio de Desarrollo Social. 

 La evaluación no considera impuestos ni subsidios. 

 Tasa de descuento privada: 12% anual y constante en el período de evaluación 

 Tasa de descuento social de 6% anual y constante en el período de evaluación. 
 

d. Resultados de Rentabilidad 

La evaluación económica del proyecto, contenida en la planilla que se presenta en Anexo 6, entregó 
los siguientes resultados: 
 
CUADRO 22: INDICADORES ECONÓMICOS  SOCIALES DEL PROYECTO 
Fuente: CNR 

 
 
 
CUADRO 23: INDICADORES ECONÓMICOS  PRIVADOS DEL PROYECTO 
Fuente: CNR 
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e. Análisis de Sensibilidad 

 
Se realizó el análisis de sensibilidad para las variables de Costo Obras Civiles, Costos Directos e 
Ingresos, para Precios de mercado y Precios Sociales. Los resultados se muestran en los cuadros  
adjuntos. 
 
CUADRO 24: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES 
Fuente: CNR 

 
 
Efectuando un análisis de sensibilidad en detalle para los Ingresos Agropecuarios, es posible 
determinar que si estos disminuyen en un 17%, el Van Social del Proyecto se hace casi nulo. De esto 
se infiere que la sustentabilidad económica del proyecto es sumamente sensible a variaciones de los 
ingresos agroeconómicos del proyecto. 
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 VAN s 268.072.993

 TIR s 6,03%

IVAN s 0,0  
 
Efectuando este ejercicio para disminuciones de ingreso del 15% y 10% respectivamente, se 
obtienen los siguientes resultados: 
 

 VAN s 9.538.456.238

 TIR s 7,12%

IVAN s 0,2  
 

 VAN s 29.690.575.830

 TIR s 9,29%

IVAN s 0,6  
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CUADRO 25: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS 
Fuente: CNR 

 
 
Ampliando la sensibilización en los Ingresos Agropecuarios, es posible determinar que estos para las 
condiciones de Tasa de Retorno y Costos Civiles iniciales, debieran ser un 4,5% superiores a los 
ingresos inicialmente estimados, para obtener una VAN Privado cercano a cero. 
 

 VAN p 274.037.706

 TIR p 12,04%

IVAN p 0,0  
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Sensibilizando los Ingresos Agropecuarios, con alzas de un 10% y un 15%, se obtienen los siguientes 
indicadores. 
 

 VAN p 12.431.004.104

 TIR p 13,90%

IVAN p 0,2  
 

 VAN p 23.474.162.568

 TIR p 15,51%

IVAN p 0,4  
 

 
VI. RECOMENDACIONES 

 

 Los recursos hídricos del río Longaví, en la parte alta, serían suficientes para la instalación de 
un embalse de regulación, de capacidad 102 millones m3, que permitirían asegurar el riego 
de aprox. 24.500 há (considerando solo los recursos del Longaví, no se consideró en el 
análisis el efecto de los embalses Digua y Bullileo que también aportan recursos a esta zona). 

 

 De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, estimados a nivel de Perfil, estos son positivos, 
por lo cual es recomendable continuar con la etapa siguiente del proyecto, que corresponde 
a Prefactibilidad. 

 

 Es necesario completar el análisis, con un mayor nivel de detalle en el estudio de 
prefactibilidad y además complementar con estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e 
hidráulicos, con el fin de poder realizar diseños preliminares que permitan definir los costos 
con mayor precisión.  Lo anterior sería complementado con estudios agroeconómicos que 
deberían precisar la superficie beneficiada por el proyecto, para determinar sus beneficios y 
evaluar su rentabilidad. 

 

 Si bien el proyecto agronómico entrega indicadores económicos rentables, además se podría 
evaluar la posibilidad de hidrogeneración, en el embalse o en la red de canales, que haría 
aún más atractivo el proyecto. Este análisis se debe realizar en la etapa de prefactibilidad del 
proyecto. 

 

Mayo de 2012. 
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ANEXO 1 
 
 

ESTADÍSTICA FLUVIOMÉTRICA  
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ANEXO 2 
 
 

MODELOS DE SIMULACIÓN ZONA EMBALSE LONGAVI – CEDEC 
ANEXO 2.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ANEXO 2.2 SITUACIÓN CON PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 
 

ANTECEDENTES AGROECONÓMICOS ZONA EMBALSE LONGAVÍ – CEDEC 
ANEXO 3.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ANEXO 3.2 SITUACION CON PROYECTO 
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ANEXO 4 
 
 

DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS EMBALSE LONGAVÍ - CEDEC 
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ANEXO 5 
 
 

PRESUPUESTO DE OBRAS DE EMBALSE LONGAVÍ - CEDEC 
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ANEXO 6 
 

EVALUACIÓN PROYECTO EMBALSE LONGAVI – CEDEC 

ANEXO 6.1 EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES  

ANEXO 6.2 EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS 
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ANEXO 6.1 
 

EVALUACIÓN SOCIAL PROYECTO EMBALSE LONGAVI - CEDEC 
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ANEXO 6.2 
 

EVALUACIÓN PRIVADA PROYECTO EMBALSE LONGAVI - CEDEC 
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ANEXO 7 
 

INFORME GEOLÓGICO 


