
REPUBLlCA DE CHILE

COMIS¡ON NACIONAL DE RIEGO

~~u[UJ[Q)D@ [Q)~ [pJ[ffi[g[f&©u~[lliD[LO[Q)&\[ID

[Xl @Wfj\ [Q)~ [L [ffiO@ [ffi ro~~ [L
VOLUMEN 3

DESARROllO AGROPECUARIO
(LIBRO PRIMERO)

AGRO IPLA, ING. CONSULTORES,CHILE

ENGINEERING -SCIENCE, INC., U.S.A.

Abril. 1978



COMISION NACIONAL DE RIEGO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD HOYA DEL RIO RAPEL

VOLUMEN 3

"DESARROLLO AGROPECUARIO"

LIBRO PRIMERO

37S1

A. I. E. S. A.



-3-

r. ANTECEDENTES DE TERRENO AGROECONOMICOS

n. PLAN INTEGRAL la. ETAPA - USO ACTUAL DEL SUELO

TIT. SUELOS



-5-

Página
NQ

l. ANTECEDENTES DE TERRENO AGROECONOMICOS 9

1.- ANTECEDENTES DE TERRENO AGROECONOMICOS

(INFRAESTRUCTURA AGRICOLA) 11

1.5
1.6

Introducción

Vías de Comunicación

Infraestructura y Maquinaria

Agrícola a Nivel Predial

Infraestructura Agropecuaria

Extrapredial (Agro industria)

La Vivienda Rural

Electrificación y Servicios

Públicos de Comunicaciones

11

13

28

36

43

52

11. PLAN INTEGRAL PRIMERA ETAPA, USO ACTUAL

DEL SUELO

1.- USO ACTUAL DEL SUELO

1.1 Introducción

59

61

63

2. - ANTEcEDENTES GENERALES DEL AREA

ESTUDIADA 65

2.1 Zonas Fisiográficas 67

2.2 Estratificación de los Terrenos

bajo Canal según tamaño de las

Propiedades 71



-6-

Página
No

2.3 Superficie del Area Estudiada 77

3.- USO AcTUAL DEL SUELO EN EL AREA ESTUDIA

DA DE LA CUENCA DEL RIO RAPEL 89

3.1 Terrenos Bajo Canal del Area en

Estudio

3.2 Los Terrenos de Secano
95

189

4.- VOLUMENES FISICOS DE PRODUCCION DEL USO

ACTUAL 199

4.1 Generalidades

11.2 Producción de los Terrenos Bajo

Canal

4.3 Producción Ganadera

5.- REQUERIMIENTO DE JORNADAS HOMBRE Y

MAQUINARIA DEL USO ACTUAL

5.1 Necesidades y Disponibilidades de

Mano de Obra para el Uso Actual de

los Terrenos Bajo Riego

201

202

229

239

241

5.2 Requerimiento de Maquinaria Agricola

para el Uso Actual 250

IlI. S U E L O S 259

1.- SUELOS 261

1. 1 Introducción 263
1.2 Ubicación 263
1.3 Vías de Comunicación 264

1.4 Superficie 265



-7-

Página
NQ

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

Clima

Vegetación

Orografía

Geología

Plutonismo

Geomorfología

Hidrografía

265

272
275
277
284

285

289

2.- CLASIFICACION DE SUELOS 291

JOl

29J

295

2.1

2.4

Métodos de Trabajo

Simbología Cartográfica

Descripción de las Unidades de

Suelo

Resumen de Clasificación de Tierras

en Unidades de Suelos, Fases, Clases

y Sub-Clases de Riego J6J

J.- CLASIFICACION DE TIERRAS PARA RIEGO

J.l Generalidades

J.2 Factores de Clasificación

J.J Descripción de las Clases de Riego

J.4 Resumen por Clases y Sub-Clases de

Riego

J67

J69
J69
J75

APENDICE



-9-

r. - ANTECEDENTES DE TERRENO AGROECONOMICOS



-11-

1. Antecedentes de Terreno Agroecon6mico. (Infraestructura

i\grícola)

1.1. Introducci6n

El grado de desarrollo agroecon6mico alcan
zado por una regi6n, no depende tan s610 de la intensidad y
racionalidad técnica con que el ser humano utiliza los re 
cursos naturales disponibles, sino que, de la cantidad, ca
racterísticas y funcionalidad de la infraestructura adicio
nal requerida para transportar, almacenar, conservar, elabo

rar o transformar los productos obtenidos de la explotaci6n
de esos recursos.

Consecuente con este principio el presente
capJ.tul0 pretende desCribir todo aquel equipamiento existe,!2
te en la cuenca del R10 Rapel que directa 'o indirectamente
tenga rolaci6n con la producci6n agropecuaria de la misma.

Este análisis no tiene otra finalidad que
proporcionar antecedentes respecto a las características,
condiciones y voldmenes de los elementos infraestructurales
existentes en la zona del proyecto.

Por considerar que las vías de comunicaci6n
existentes en la zona del proyecto son de vital importancia
para el transporte de los productos agrícolas, se describi
rán los principales sistemas de intercomunicaci6n camineras
con que cuenta la cuenca señalando sus principales caracte
r{sU.cas.
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Por considerar que las vías de comunicaci6n
existentes en la zona del proyecto son de vital importancia

para el transporte de los productos agrícolas, se describi
rán los principales sistemas de intercomunicaci6n camineras

con que cuenta la cuenca sefialando.sus principales caracte
rísticas.

Con respecto a la infraestructura agrícola
él nivel predial se sefiala el total de metros construídos p!

ra almacenamiento de productos y establos; antecedentes que
permitirá definir, posteriormente, la capacidad existente
en estos rubros a nivel de los diferentes sectores en quese
ha zonificado la cuenca.

Con el objeto de visualizar, en forma gene
ral, el grado de mecanizaci6n existente en la zona del pro
yecto, se estudi6, también, la situaci6n. de la maquinaria!
grícola distribuída ésta por sectores Reformado, Privado y
Total de la cuenca, con indicaci6n del tipo y número de ca
da maquinaria.

Otro de los temas abordados en este análisis
es el relacionado con el grado de equipamiento agrícola y !

groindustrial extrapredial existente en la cuenca del Río Ra
~ -

pelo En oste aspecto se proporcionan antecedentes referen-
te Al tipo, ubicaci6n y características más relevantes de es
1:a6 infraestructuras.

Por último, se ha estimado de interés anal!
zar lo referente a la vivienda rural, especialmente en el as
pecto del estado general de ella.
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1.2. Vías de Comunicaci6n

El anUisis de las vías de comunicaci6n de
la cuenca del Río Rapel tiene gran significaci6n para la p~

ducci6n agropecuaria y forestal por cuanto las posibilidades
de transporte de los productos desde los centros productores
a 10sn6cleos consumidores o transformadores de ella depende-rl fundamentalmente de las condiciones cuanti y cualitativas
de la infraestructura vial d1spon1ble~

En este aspecto no s610 tiene importancia
la red caminera interna de la cuenca sino que tambi6n las
vías de conexi6n hacia las regiones vecinas de ella, especi~

mente el lrea metroPolitana, dada su alta capacidad de abso,t
Ici6n de productos agropecuarios.

Por esta circunstancia, la descripci6n de
las vías de comunicac16n ser! expuesta, considerando en pri
mer lugar. la situaei6n de las vías de acceso a la cuenca JD!s
ma desde regiones vecinas y en segundo lugar, la red camine
ra interna de la hoya hidrogr!fica.

Las vías de acceso a la cuenca

La cuenca del Río Rapel cuenta con las vías
de acceso desde regiones vecinas que se sefialan en el ero
quis NQ 1.2.1. Y que corresponde a:
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Carretera Panamericana Norte-Sur, que penetra a la cuea
ca por el Norte, en Angostura de Paine y por el Sur a la
altura del puente sobre el Estero Chimbarongo. Se trata
de una v!a terrestre pavimentada de primera categoria
que recorre la cuenca por su sector agr!cola m's import~

te, cual es la depresi6n intermedia o llano central, in 
tercomunicando los mayores centros pobladoB de la Hoya,
como ser: Rancagua, San Fernando y Chimbarongo, con Saa
tiago y las ciudades del sur del pats. La secci6n norte
de esta carretera, que une a Santiago con Rancagua, dis
tantes 84 Km. entre si, consta de cuatro pistas de circu-laci6n de alta velocidad, permitiendo un tránsito r'pido
y expedito. Tambi~n entre Rancagua y San Fernando se en
cuentra habilitado un tramo de 14 Km. aproximadamente de
cuatro pistas entre las localidades de Pelequ~n y Roma.
Adem~8, para el futuro pr6ximo se proyecta la construc 
ci6n de doble pista en los restantes 84 Km. aproximados
del recorrido de la panamericana a trav&s de la cuenca.

Otra vía de acceso a la cuenca es la linea del ferroca 
!!il longitudinal, que corre paralela a la carretera pa
namericana. Es una via electrificada en todo su recorri
do de doble vía y de trocha ancha, uniendo Santiago con
la6 ciudades de Rancagua, San Fernando y Chimbarongo.

La cuenca dispone tambi6n de un acceso por el Norte, en
su secci6n nor-poniente que conecta a Santiago con el la-go Rapel. Este camino une el lago con la carretera San -
tiago-San Antonio a la altura de la ciudad de Melipilla.
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Las características de esta vía son: entre santiago y Me
lipilla carretera pavimentada de primera categoría de 71
km. de los cuales la mitad aproximadamente es de doble
vía, de Melipilla a la localidad de San Pedro, 34 Km. ca
mino pavimentado, biturc!ndose en eete punto, en una vía
de 24 Km. pavimentada que accede a la central Hidroel&c 
trica Rapel; y otra de 28 Km. de ripio consolidado quell~

ga hasta la localidad de El Manzano, continuando poste
riormente por la red caminera interna de la cuenca. Esta
vía de acceso consta, ademAs , con otras ramificaciones a
partir de la localidad de El Prado, distante 5 Km. de san
Pedro, que entran a la cuenca muy cerca de la desembocad~

ra del Río Rapel, uniendo esa localidad con los pueblos
de Rosario y La Estrella; se trata de rutas secundarias
ripiadas en regular estado de conservaci6n•

. Desde el sur existe otro camino de entrada a la cuenca
que conecta a las ciudades de Curic6 y santa Cruz en la
cuenca. Esta ruta corre por el lado norte del Río Mata 
quito, es de ripio consolidado hasta la localidad de Pa 
rronales, desde donde nace el camino que une este pueblo
con Lolol en la cuenca, continuando hasta santa Cruz P9r
la red caminera interna. El tramo entre Parronales y Lo
101 es de material ripiado en regular estado.

Red caminera interna de la Hoya HidrogrAtica

En el plano
minera interna de la cuenca.

Ng 1.2.r.. se presenta la red c!,
Para el anAlisis detallado del
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plano 1.2.2 se han agrupado los caminos existentes en sist~

mas, que formando en cierto modo unidades de comunicaci6n y

transporte, coinciden a su vez con la agrupaci6n de centros
poblados que se comunican entre sí por esas v!as.

Se han tomado como base de estudio cuatro
sistemas camineros que se determinan de acuerdo a los centres
de mayor poblaci6n y actividad que atraviesan, a saber:

Sistema Rancagua
Sistema Rengo
Sistema Pelequ6n-Lae Cabrae
Sistema san Fernando
Sistema Melipilla

Cada sistema eet! definido por la relaci6n
vial entre elloe y la ciudad de Rancagua.

Adem!s, para la deecripci6n de los sistemas
de comunicaci6n se han dividido estos en sectores que fueron
determinados por la ubicaci6n relativa de loe centros pobla
dos que intercomunican con la carretera panamericana en alg~

nos casos y otros con los ríos Cachapoal. Claro y Tinguirir!
ca.

1.2.2.1. Sistema Rancagua

Sector Poniente Carretera Panamericana o san Francisco de
Mostazal.

Está formado por caminos que tienen un tra
zado casi paralelo a la Carretera Panamericana y que comuni-
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can desde las cercanias de Angostura a San Francisco de Mo~

tazal, Graneros y Rancagua.

El material de construcci6n de estos cami
nos es ripio consolidado.

Sector Oriente Carretera Panamericana o Codegua

También tienen un trazado casi paralelo a
la carretera Panamericana y unen, desde Angostura, a los
pueblos de Peuco, Codegua, Picarqu{n, La Punta, La Compa 
ñia y Graneros. El material de construcci6n de estos cami
nos ee de ripio consolidado.

Sector Poniente del R10 Cachapoal o Coltauco

Desde Rancagua, por el Norte, une a los
pueblos de Punta cortés, Rinconada, Dofiihue, Cerrillos, Hi
juela del Medio hasta Idahue.

Desde Idahue, por el Sur, une a los pue 
blos de Coltauco, El Parral, Cerrillos, Dofiihue, Rinconada,
Lo Miranda y Rancagua.

Sector Oriente del R10 Cachapoal o Coinco

Los caminos de este sector unen a los pue
blos de Copequén, Coinco, El Rulo, Millahue, Z6fiiga, El ~
zano hasta Tunea.
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Desde Coinco nace el camino que lo une a
Chillehue, Quinta de Tilcoco, Uva Blanca, Guacarhue y El
Manzano. El material con que están construidos estos ca
minos es de ripio consolidado.

Sector Rancagua-Machal!-Sewell

Rancagua
niente.
r!a.

EstA formado por la carretera que une a
con Machal!, Barahona, Caletones, Sewell y El Te
Esta carretera es pavimentada, de primera catego-

Sector Rancagua Bauzal Coya

Une los pueblos del Sector Sur de la Zona
y que son Fuenzalida, Bauzal, Baflos Cauquenes y Coya.Tam
bi&n estA comunicada Coya con Rancagua a trav&s de Machal!.
El material de construcci6n de estos caminos es de ripio
consolidado.

Sector El Olivar

Este sector estA comprendido por una red
de caminos desde la carretera Panamericana que une a los
pueblos de Yungay. El Olivar, Olivar Alto, Olivar Bajo, El
Alva y Requinoa. Desde Los Lirios se une directamente El
Olivar con la carretera Panamericana.

El material de construcci6n de estos cami
nos es ripio consolidado.



-21-

1.2.2.2. Sistema Rengo

Sector Rengo Oriente

Tiene dos pequefias redes camineras:

La que saliendo desde la carretera Panamer!
cana a la altura de santa Amalia. une a los pueblos de Bella-vista. Totihue y Apalta.

La que saliendo de la Carretera Panamerica
na une a los pueblos de Cartagena. Chanqueahue hasta san Jo
s&.· Hay una variante que sale cerca de Chanqueahue. atravie-sa el Río Claro y une a Plaza Popeta con Rengo.

El material de construcci6n de estos cami 
nos es ripio consolidado.

~~tor Rengo Poniente

Al Norte del Río Claro. se extiende una red
caminera que une a los pueblos de Rosario. Esmeralda. Quinta
Tilcoco y Guacarhue.

Al Sur de
mino que une a los pueblos

Río Claro. desde Rengo sale el ca-de Villa Corin. Panquehue y Malloa.

Existe un camino que une a Esmeralda con
Panquehue atravesando el Río Claro.

El material de construcci6n de estos cami 
nos 8S ripio consolidado.



-22-

1.2.2.3. Sistema Pele9uén Las Cabras

Lo compone el camino que sale desde Pelequén
y lo comunica con Malloa, San Vicente, Peumo, Las Cabras, El
Carmen y El Manzano. Est! pavimentado desde Pelequén hasta
Peumo, el resto est! construído con ripio consolidado.

Sector San Vicente - Peumo Sur

Lo componen los caminos que unen a los pue 
bIas de Malloa, El Tambo, San Vicente, Pencahue y Larmahue.

El material de construcción de estos caminos
es de ripio consolidado.

Sector Quilicura

Est! formado por los caminos que comunican a
los pueblos de Las Cabras, Quilicura, Cocalán, Palmas de Coc~

lin y El Durazno. Desde Cocal!n sale un camino que une a es
ta localidad con El Manzano y El CArmen. El material de con~

trucción es de Ripio consolidado.

Sector Pichidegua

Esta red caminera nace en San Vicente y co
munica a los pueblos de Pencahue, Larmahue, Pichidegua, Las
Pataguas y Las Juntas. Entre Pichidegua y Larmahue sale un
camino que une esta red con Codao, atravesando el río Cacha 
poal. Larmahue tiene un camino que lo comunica con Almahue,
al sur de Pichidegua.

El material de construcción de estos caminos
es ripio consolidado.
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Sector Las Cabras.

Lo compone el camino troncal Pelequ&n-El M~
zano, que une a los pueblos de La Rosa, Las Cabras, El Carmen
y L1a1anqu&n.

1.2.2.4. Sistema San Fernando

Sector Poniente al Norte del Río Tin5uiririca

Lo componen los caminos que unen los pueblos
de Los Rulos, Calabozo, 10 Moscoso y Yaquil. Son caminos
construidos con tierra y estabilizado de ripio.

Sector Poniente al Sur del Bio Tin,uiririca

Son los caminos que unen a los pueblos de Vi
lla Alegre, Rinconada, Manantiales, La Dehesa, Placilla, Nan
cagua y Cunaco. Son caminos construidos con ripio consolida
do.

Sector Oriente al Norte del Rio Tinguiririca

Lo compone un camino que va casi paralelo
al Estero Antivero y que une a los pueblos de San Fernando,
Arboleda, Talcarehue y Agua Blanca.

Es un camino construido con tierra y estab!
l1zado de ripio.
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Sector Oriente al Sur del R!o Tinguiririca

Lo componen los caminos que unen a los pueblos
de Tinguiririca. Catalina. Sta. Elena. La puntilla. Puente Ne 
gro e Isla de Briones.

Desde la Puntilla sale un camino que la une
con la Rubiana y conecta a la Panamericana poco mAs al Norte de
Las Mariposas. Todos estos caminos estAn constru!dos de tierra
con estabilizado de ripio.

necta con
Carretera

Desde Las Mariposas sale un camino que la ca
Convento Viejo y que estl trazado casi paralelo a la

Panamericana.

Sector Chimbarongo

Los caminos de este sector comunican a los pue
blos de san Enrique. Perejil. Codegua y El Sauce.

Desde Perejil sale un camino que lo une al pue -
blo de Romeral.

El material de construcci6n de estos caminos es
de ripio consolidado.

Sector San Fernando Pu11n

Este camino forma uno de los accesos a la Cen
tral Rapel. pero su accesibilidad y las distancias a recorrer h~

can dudoso su utilizaci6n con este objeto.
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Comunica a los pueblos de San Fernando, Nancagua ,
Cunaco, sta. Cruz, Peralillo, Marchigue, Cardonal, Las Damas,
La Estrella y Pulín.

Desde san Fernando hasta Lihueimo, el camino es
tá pavimentados de primera categoría.

Desde Lihueimo a Pulín está construído con ripio
consolidado.

1.2.2.5. Sistema Melipilla

Sector Alhu~

Desde Melipilla nace el camino que une a los pu~

blos de Culiprán, Los Guindos, Lo Chac6n, El Membrillo, Polu
lo y La Villa Alhu6.

Este camino está construido con ripio consolida
do.

1.2.3. Red Ferroviaria Interna de la Hoya

Otro elementos de intercomunicaci6n y transporte
de mercaderías que dispone la cuenca del Río Rapel es la vía
f~rrea.

Se trata de ramales que conectan a los centro P2
blados del sector costero de la cuenca, con la red troncal o
longitudinal Norte-Sur. Como sus trazados corren a través de
los valles transversales de la cuenca, son importantes vías
de transporte y comunicaci6n para los diferentes pueblos, ci~

dades y áreas agrícolas que atraviesan.
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La Hoya cuenta con tres lineas ferroviarias
que son:

1.2.3.1. Ramal Pelegu&n - Las Cabras

Esta via nace en la estaci6n Pelequén del lon
gitudinal Norte-Sur, intern!odose por el valle del Estero Za
morano hacia el poniente para cruzar el R10 Cachapoal y cont!
nuar por este valle hasta el pueblo de Las Cabras. Su reco 
rrido permite la intercomunicaci6n de importantes centros po
blados y agr1colas como ser San Vicente de Tagua-Tagua, Peumo
y Las Cabras.

1.2.3.2. Ramal San Fernando - Pichilemu

Esta linea f&rrea se extiende a lo largo del
curso medio del Valle del R10 Tinguiriria, uniendo en su paso
los importantes centros agr1colas de Placilla, Nancagua, San
ta Cruz, Palmilla, para abandonar en este sector el Valle del
Tinguiririca y dirigirse hacia la costa pasando por los cen 
tros poblados de Peralillo y Marchigue. Es un ferrocarril de
trocha ancha y de itinerario diario.

1.2.3.3. Ramal Rancagua - Sewell

Linea férrea de importancia para el transporte
de mineral de cobre producido en el centro minero "El Tenien
te". Desde el punto de vista agr1cola, su significaci6n es
secundaria.
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En el Cuadro 1..2.1.. hemos consignado los de.

tos disponibles del movimiento de carga por el ferrocarril

on todas las estaciones que existen en el área del proyecto.

La fuente de información ha sido el "Anuario Estadístico

197(;II de los Ferrocarriles del Estado de Chile.

Como conclusión general se puede afirmar que

la C1lanca del Río Rapel cuenta con una infraestructura vial

primaria de intercomunicación interna y accesibilidad exter

na muy fi1Vorable para las necesidades de transporte actua

los. Sin embargo, los caminos secundarios, presentan probl~

mas da tr&nsito en la Apoca invernal por ser de tierra.
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1.3. Infraestructura y Maquinaria Agr1cola a Nivel Predial

Con el objeto de disponer de antecedentes

respecto de las instalaciones existentes destinadas al al
macenamiento primario de in sumo s y productos a nivel pre 
dial, como asimismo del ndmero y tipo de maquinaria agr1co
la con que cuentan los productores de la cuenca, se ha efe~

tuado un an!lisis de estos importantes factores de apoyo
productivo, Desgraciadamente los resultados del Censo Agr2
pecuario Nacional correspondiente al afio 1975 no se encuen
tran a~ procesados y por consiguiente, no fue posible con
tar con ellos para el presente estudio. Debido a ello, las
cifras expuestas a continuaci6n tienen car!cter preliminar
y deber!n ser corroboradas cuando se conozcan los datos del
Censo del afto 1975, previsto para unos dos o tres meses mAs.

No obstante esta limitante se ha abordado
el an!lisis en base a las siguientes fuentes de informaci6n:

Encuestas a nivel predial para los planes de !rea para
asignaci6n realizados el IICA en convenio con CORA en el

afio 1975.

Proyectos de parcelaci6n de la CORA aftos 1974 a Mayo 1977

IV Censo Nacional Agropecuario afta 1964-1965

Si se considera que las cifras obtenidas
para el sector reformado corresponden a consolidaciones de
encuestas y en consecuencia tienen un buen grado de confiab!
lidad y por otra parte, que el nivel de inversiones en gene
ral, y en particular, en construcciones agrícolas, en el
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sector privado se redujo significativamente a partir de la
Ley de Reforma Agraria (1964) por la inseguridad que este
proceso causaba a los empresarios agrícolas, es licito su
poner que el grado de equipamiento en infraestructura agr!
cola a nivel predial del sector privado no ha sufrido gran
variaci6n con posterioridad al Censo Agr!cola del afio 1964
1965. Por consiguiente, las cifras de metros construidos
en bodegas, galpones y establos del sector privado en la
cuenca se obtuvieron por diferencia entre los datos del
sector reformado y los seftalados en el Censo del Año 1964
1965.

Infraestructura Agr!cola a Nivel Predial

En el Cuadro Ng 1.3.1. se expone el re~
men de los antecedentes recopiados a nivel de comunas re
ferente a la infraestructura agricola disponible para el
almacenamiento de insumos y productos de los sectores pri
vados, reformado y total de la cuenca, excluido el !rea de
Convento Viejo por ser de competencia de otra firma consul
tora.
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Dotaci6n de Infraestructura Productiva y Relaci6n Porcentual por Sectores para la

Hoya Hidrosr!fica del Rio Rapel ( Excluido !rea Convento Vie~

Tipo de Sector Reformado Sector Privado Total Hoya
I

lnfraest. NO HZ % ~ HZ % N2 HZ % w
, )

I

Bodegas 256 76.659 11.60 2.680 607.309 88.40 2.936 683.968 100
Galpones 162 56.333 10.20 3.374 496.149 89.80 3.536 552.482 100
Establos 84 31.912 19.18 342 134.453 80.82 426 166.365 100

TOTALES 502 164.904 11.76 6.396 1.237.911 88.24 6.898 1.402.815 100
Relac.m2!H!

2.3 m2/H!. 8.9 m2/H!. 6.7 m2/H!.de Riego
Relac.H!s de
Riego/const. l40Rh. 21.7 Hás. 30.3 Háa.

Fuente: Planes de Area lICA-CORA 1975
Parcelaciones CaRA 1974 - Mayo 77
Censo 1964-1965
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Del estudio del Cuadro NC 1.3.1. se despren-
de que:

El grado de equipamiento en infraestructura para a1macen~

miento de insumas y productos a nivel predia1 es signifi
cativamente mayor en el sector privado que en el reforma
do.

Si bien la relaci6n entre metros cuadrados construIdos y

la superficie de riego de los sectores no es un Indice
que permita medir el grado de desarrollo del sector, es
un factor de comparaci6n interesante desde el punto de
vista de la capacidad de almacenamiento de ambos sectores.
En este sentido el sector privado alcanza a una relaci6n
de 8.9 m2/H'. de riego, mientras que el reformado s610
tiene 2.3 m2/H!., es decir, el primero posee aproximada 
mente cuatro veces m's capacidad de guarda que el segundo.

Situación similar se observa al relacionar el número de
construcciones con la superficie de riego de los sectores.
Mientras el sector reformado posee una construcci6n para
140 hás. de riego, el sector privado tiene una relaci6n de
un edificio por cada 21~7 hAs.

1.3.2. Cantidad Y Tipo de Maquinaria Agrícola a Nivel Predial

Entre los factores no naturales que reflejan
el grado de desarrollo alcanzado por la agricultura de una
regi6n, está indudablemente la cantidad y cualidad de la ma
quinaria agrícola disponible para realizar las labores pro 
pias del proceso productivo.
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AGn cuando en esta etapa del proyecto Rapel.
no ser! posible evaluar si el grado de mecanización existe~

te en la cuenca es suficiente y adecuado para el nivel pro
ductivo actual de ella. los antecedentes obtenidos serán de
importancia para analizar posteriormente el grado tecnológi
co alcanzado por los productores agropecuarios de la cuenca.

En el Cuadro NQ 1.3.2. se seftala el resu 
men por sectores privado y reformado y total cuenca del n6
mero y tipo de maquinaria agr!cola existente. excluido el !
rea de Convento Viejo.

Dotación de Maquinaria Agr!cola y Relación Porcentual por

Sectores para la Hoya Hidrográfica del Río Rapel (Excluido

Convento Vie;12)

Tipo de Sector Reformado sector Privado Total Hoya
Maquinaria Cantidad % Cantidad ! Cantidad %

Tractores 779 34.23 1.497 65.77 2.276-' 100
Arados 705 l¡.O.05 1.055 59.94 1.760 100
Rastras 466 30.12 1.081 69.88 1.547 100
Sembradoras 192 26.70 527 73.30 719 100
Automotrices 13 4.87 254 95.13 267 100
Estacionarias 25 8.47 270 81•53 295 100
Segadoras 124 11.76 930 8.24 1.054 100
Rastrillos 102 13.92 631 86.08 733 100
Enfardadoras 93 21.18 346 78.82 439 100
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Los antecedentes del Cuadro NQ 1.3.2. permiten con-
clu!r que:

el sector privado presenta un grado de mecanizaci6n sign1
ficativamente ~or que el reformado, siendo relevante la
disponibilidad de maquinaria especializada como ser, autg
motrices y trilladoras estacionarias en el sector.

En el Cuadro NQ 1.3.3. se ha relacionado
la cantidad de tractores disponibles por sectores con las
respectivas superficies de riego de los mismos.

Cuadro NO 1.3.3.

Relaci6n Superficie de Riego por ~ractor por Sectores y para
el Total de la Hoya del R!o Rapel (Excluido Convento Viej~

Sector Reformado Sector Privado T o t a 1

Supo de NO de HAs. Supo de Ne de au. Sup.de Nade Hls.

Jti;~o
trac- Riego/ Riego Trac- Riego/ Riego trac- Riego/
tor@s Tract. Há,s, tgree Trag t . HAs, torea Traste

70.232 779 90.15 138.648 1.497 92.62 208.880 2.276 91.77

A~ cuando las re~aciones hás. de riego por
tractor sefialadas en el Cuadro NO-l.3.3., no son suficientes
para verificar si el grado de mecanizaci6n existente en la
cuenca a nivel predial, es adecuado para los sistema producti
vos actuales de ella, permite concluir que la relaci6n hAs.
de riego por tractor en los sectores privado, reformado y to
tal cuenca es altamente positiva y concordante con las normas
generales de rendimiento de este tipo de maquinaria, estable
cidas por SEAM-CORFO.
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1.4. Infraestructura Agropecuaria Extrapredial (Agroindustria)

La Hoya Hidrogrlfica del R10 Rapel posee un
equipamiento agropecuario extrapredial de considerable mag
nitud y en pleno periodo de expansión. Con el objeto de co
nocer la existencia actual de los diferentes tipos de inst!
laciones que dispone la cuenca para almacenaje, conserva
ci6n o transformación de la producci6n agr!cola de la re-
gi6n, se expone a continuaci6n una descripción de esta in 
fraestructura, sefialando sus ubicaciones y capacidades.

Cuadro N2 1.4.1.

Infraestructuras Agrícolas Extraprediales Hoya H1drogr~fica

R10 Rapel

ripo de
Infraest.

NQ de Ins
talaciones

Ubic.
Comuna

Capacidad
Total Observaciones

l. Almacenamiento

Productos

Subtotal Silos 4

1.1. S110s 2

2

S.Fco.Mostazal 208.000 qq m Secado y alma-
y Rosario cenaje de múz
San Fdo. y Naa Secado y alma-
cagua 157.000 qq m cenaje trigo,

mab y arroz.

365.000 qq m
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l'ipo de NSl de Ubic. Capacidad
Infraest. Instal. Comuna Total Observaciones

1.2. Embalaj~ 2 Coinco 1.800 cajas/cl!a Frutas
5 Codegua 3.900 cajas/d!a "1 Codegua 4.000 Kgs/d!a "10 Coltauco 14•.500 cajas/d!a "
1 Coltauco 2.000 Kgs/d!a "3 Dofiihue 2.000 cajas/dia "
2 Graneros 4.700 cajas/d!a "2 Malloa 6•.500 cajas/dia "5 El Olivar 3.710 cajas/cl!a "1 Peumo 400 cajas/cl!a "1 Peumo 2.000 Kgs/hora "1 Qta. Tllcoco 2.500 cajas/d!a "
2 Requinoa 7.7.50 cajas/d!a "1 Rengo 1.600 cajas/cl!a "8 Rancagua 7.600 cajas/die. "1 San Fco.Most. 600 cajas/d!a "
1 Qta. Tllcoco 210 ton/cl!a Tomates
2 San Fernando· 6.600 cajas/dia

Total Embalaje 45 6~.16O cajas/dia Frutas
IToya 3 '2.000 Kgs/hora Frutas

1 216 Ton/dia Tomates

1.3. Frigor!ficos 1 Codegua .50.000 m3 Fruta (manza-
nas especial-
mente)

1 Codegua 54.000 cajas "6 . Coltauco 152.000 cajas "1 Co1tauco 8.000 cajas· Uva
6 El Olivar 156.000 cajas Frutas
1 El Olivar 250.000 m3 Frio Varios

250.000 m3 s/frio "1 Peumo 1.000 m3 Frutas
1 ~ta. Tilcoco 33.000 ca~as "2 equinoa 315.000 ca as "
2 Rengo 28.000 cajas "
6 Rancagua 149.200 cajas "2 S. Fco.Most. 32.000 cajas "
2 San Fdo. 250.000 cajas "

Total 31 1.177.200 cajas
Frigoríficos 3 301.000 m3 fria

1 250.000 m3 s/frio



Observaciones
Tipo de NCl de Ubico Capacidad
Infraest. Instal. Comuna Total

2. Procesadoras ~
Elaboradoras e
Productos

2.1. Conserveras,
deshidratad2

120.000 ltsras. 1 Codegua
1 Codegua 25 ton/d1a

1 Co1tauco sin informaci6n

1 Malloa 840.000 Kg/d!a

1 Peumo 10.000 Kg/dia
1 Qta. Tilcoco 19 Ton/hora

1 Rengo 15.000 Kg/d!a

1 San Vicente TT. 7.400 Kg/temp.

1 Rengo 38.000 Kg/temp.
35.000 Kg/temp.

2.2. Molinos

2.3. Fábrica de
Aceite
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1 Chimbarongo 25.000 Kg/dia
40 .000 Kg/d1a

2 Rengo 1.583 qq m/día
molienda

2 San Fdo y ·1.100 qq m/dia
Cunaco molienda

2 San Fdo. y
Nancagua 72 qq m/hora

1 Rengo 555 Kg/entrada/
hora

Jugo manzanas
Deshidratados
de Frutas.
Deshidratado
ciruelas
c.oncentrado de
frutas y tomates
secado ciruelas
Pulpa de frutas
y pasta tomates
Conservas de
frutas
Deshidrataci6n
ciruelas
Conservas frutas
Productos varios
arvejas, porotos
esp!rrago s, a
ceitunas, etc.
Fruta
Hortalizas

Trigo

Trigo

Arroz

Oliva
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Tipo de No.de Ubico Capacidad
Infraest. Instal. Comuna Total Observaciones

2.4. FAbric a de 1 Chimbarongo 500 ton/afio/aprox. Productos variol
Alimentos para alimentos;

cebollas y zana
horias, etc. -

2.5. Tabacos 1 . San Fdo. 2.000.000 Kg/afio almacenaje

2.6. Selecciona-
doras de S!

1 Rosario 2.5 ton/hora Varios: trigo,millas
cebada, etc.

3 San Fdo. 2.9 ton/hora Varios: trigo,
cebada, poroto,
tr6bol, etc.

2.7. Bodegas de
Vino 54 Total Cuenca 53.904 m2 consto

- Vinifica-
doras 15 Prov. Cachapoal --- 7.339 m2 consto

2 Prov. Colchagua 4.769 " 11

- Elabora-
doras 16 Prov. Cachapoal 11.266 11 "

2 Prov. ColchagUa 2.964 " "
- Vinifica- 10 Prov. Cachapoal --- 12.059 n n

doraa-Ela 5 Prov. Colchagua 7.863 " "boradoras ---
- Destilado-

ras 2 Cachapoal --- 6.464 " n

- Otros Usos 2 Cachapoal --- 1.180 " n



Tipo de
Infraest.

2.7.1. Capacidad
de Vasija

No.de
Instal.

Ubico
Comuna

Total Cuenca

Capacidad
Total

71.321.613 lts.

Observaciones

- V. de con
creto

- V. de made
ra fina -

- V. de made
ra cte. -

Prov. Cachapoal
Pro Colchagua

. Pro Cachapoal
Pro Colchagua

Pro Cachapoal
Pro Colchagua

9.675.040 lts.
10.135.756 lts.

1.678.034 lts•
3.116.350 lts.

31.300.021 lts.
15.416.412 lts.

2.8. Instalac.
Av!colas 38 Total Cllenca 3.476.944 aves máx. 366.724 m2 const

- Criaderos
de piso 17 Prov.Cachapoal 3.098.734 aves 314.962 11 "

9 Pro Colchagua 152.440 aves 23.537 Il 11

- Criaderos
de jaula 8 Pro Cachapoal 157.850 aves 18.847 " "

6 Pro Colchagua 67.920 aves 9.378 11 11

Fuentes: Catastro Frut!cola CORFO 1974 actualizado
Censo Nacional Agropecuario 1975. Datos preliminares
Planes de Area CORA 1975
Elementos para un diagn6stico econ6mico e institucional
del mercado del vino en Chile.(Sres. T. Ortiz y M. Va
llejos 1976).
Estad!sticas Depto. Alcoholes servo Imptos. Internos.
Agosto 1977.
Recopilaciones privadas de AIESA. Junio-Julio 1977.
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De la observaci6n del cuadro NQ 1.4.1. se despre~

de que:

La Hoya Hidrogr&fica dispone de un equipamiento agrícola y
agroindustrial desarrollado, especialmente en el rubro vi
tiv1n!cola y frut!cola.

Corresponder& a las etapas de an&lis1s del uso actual y
de proyecciones del desarrollo del Proyecto, verificar si

la capacidad instalada de la infraestructura estrapredial
existente es adecuada y suficiente para los voldmenes de
producci6n que se determinen en esas etapas.

Para la infraestructura de bodega de vinos y criaderos de
aves no fue posible obtener antecedentes actualizados a n!
vel com~, por lo que se expresaron a nivel provincial y
total cuenca.

Con el objeto de visualizar la concentraci6n a n!
vel de comunas de la 1iI.fraestructura extrapredial indicada en
el Cuadro NQ 1.4.1., se ha graficado en el plano NQ 1.4.2.
los diferentes tipos de instalaciones existentes en cada Comu-na.

En el plano Ng 1.4.2. se aprecia que las comunas
ubicadas en el llano central de la cuenca, presentan una·ma 
~r concentraci6n de instalaciones para el almacenaje y elab~

raci6n de productos agrícolas que las comunas ds cercanas al
sector costero de la Hoya.



Por último, cabe hacer presente que al no poder
utilizar la informaci6n computada del V Censo Nacional Agrope
cuario afto 75-76, los antecedentes aquí expuestos podrían ~
frir variaciones, debido a las distintas fuentes que sirvie
ron de base para el presente estudio. No obstante ello, se
estima que, en l!neas generales, los datos anotados tienen
un alto grado de confiabilidad.
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1.5. La Vivienda Rural

Para el proyecto Rapel es de inter~s anali
zar la situaci6n actual de la vivienda rural en la cuenca,
por tratarse de un aspecto de relevancia social y adem!s un
rubro de inversiones importante si se pretendiese mejorar el
estado general de la vivienda de la Hoya.

El an!lieis señalar! por una parte el prome
dio de habitantes por vivienda a nivel de comunas, provincias
y cuenca en general; y en segundo lugar, una c1asificaci6n
por estado de las viviendas en la hoya del Río Rapel.

1.5.1. Total de Viviendas Rurales y Relaci6n Habitantes por vivienda

En el Cuadro NQ 1.5.1. se señala el n&mero
total de viviendas rurales por comunas, provincias y cuenca
y la relaci6n habitante/vivienda.
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Ndmero total de viviendas rurales por comunas y promedio de
habitantes por vivienda en las provincias de Cachapoal. Col
ehagua l Total Hoya.

Promedio
Provi!! Poblaei6n Total habitantel
eia Comunas Rural Viviendas vivienda

e s. Fco.Mostazal 5.951 998 6.0
A Graneros 4.533 657 7.0

Codegua 5.010 826 6.0
e Raneagua 8.466 1.343 6.0
H Machal! 6.264 922 7.0
A Requinoa 7.5i3 1.418 5.0

Rengo 14.5 1 2.449 6.0
P Malloa 6.909 1.304 5.0
O San Vicente TT. 22.108 3.986 5.5

Qta. Tlleoco 5.344 892 6.0
A El Olivar 3.034 534 5.5
L Coineo 4.090 813 5.0

Dpfiihue 3.972 797 5.0
Coltauco 10.985 2.125 5.0
Peumo 7.9~ 1.154 7.0
Pichidegua 10.7 1.614 6.5
Las Cabras 7.997 1.223 6.5

Subtotal Prov. Cachapoal 135.478 23.055 6.0

San Fernando 14.369 2.471 6.0
e Chimbarongo 11.187 1.661 7.0
o Placilla 5.505 1.010 5.5

Nancag¡¡.a 8.548 1.532 5.5
L CMpica 9.029 1.429 6.0
e sta. Cruz 10.649 1.813 6.0

Palmilla 10.773 1.465 7.0
H Lolol 6.597 1.155 6.0
A

Pumanque 2.802 537 5.0
Marchigue 3.411 596 6.0

G Peralillo 4.791 671 7.0
U La Estrella 3.474 588 6.0
A Rosario Le soHs 2.666 490 5.5
Subtotal Prov. Colehagua 93.801 15.418 6.0
Total HOla 229.279 38.473 6.0
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Fuente del Cuadro NC 1.5.1.: Censo Nacional Poblaci6n y
111 de Vivienda 1970.

Del Cuadro NC 1.5.1. se desprende que:

El promedio de habitantes por vivienda tanto a nivel p~
vincial como de la cuenca es algo superior al promedio
nacional que alcanza a 5.5 habitantes por vivienda. No
obstante ello, se puede concluir que a nivel de la hoya
del n~mero de habitantes por vivienda es aceptable.

Las comunas de Graneros, MaChal!, Peumo, Chimbarongo, Pal
milla y Perali110, tienen una re1aci6n de 7.0 habitantes
por vivienda)10 cual significa que en estas comunas exis
te un problema: de d~ficit de habitaciones.

Clasificaci6n por cona±ci6n f!sica de la vivienda rural

De acuerdo a los antecedentes del XIV Censo Po
blacional y 111 de Vivienda del año 1970, se ha clasificado
la vivienda rural de acuerdo a su tipo en: vivienda perma 
nente y ranchos 6 rucas 6 chozas; y a su vez cada tipo en ~
se a su condici6n f!aica en: buena, aceptable, recuperable y

malas y/o desocupadas.

Los resultados de esta clasificaci6n se expre
san en el Cuadro No. 1.5.2.



Clasificación por tipo y condición física de la vivienda rural en la cuenca del
Río Rapel

Tipo Total
Condición Física

Vivienda Provincia Viviendas Buena Aceptable Recuperable Mlüa
I

*'"Permanente Cachapoal 20.750 6.225 6.266 4.254 4.005 \O
I

Permanente Colchagua 13.907 3.393 3.059 4.353 3.102

jubtotal Hoya 34.657 9.618 9.325 8.607 7.107_.,--
._-_.~.- --- -

Relación % 27.7 26.9 24.8 20.6

(l) Ranchos, Rucas Cachapoal 2.305 51 120 588 1.546
Y Chozas Colchagua 1.511 24 68 272 1.147

Subtotal Hoya 3.816 75 188 860 2.693

Relación % 2.0 5.0 22.5 70.5

Total Hoya ,8.473 9.693 9.513 9.467 9.800

Relaci6n % 25.2 24.7 24.6 25.5

(1) AlGunas de estas viviendas son de temporada y utilizadas
para cuidar el ganado.
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Del an!lisis del Cuadro N~ 1.5.2. se concluye que:

Ella %aproximadamente de las viviendas rurales en la cue~

ca corresponden a ranchos, rUcas o chozas.

Entre las viviendas de tipo permanente, el 20.6 %de ellas
se encuentran en mal estado, debiendo ser reemplazadas y
el 24.8 %del total de viviendas de este tipo pueden ser
reparadas, es decir, s610 el 53.6 %de las viviendas tienen
condiciones f!sicas apropiadas de habitabilidad.

Es interesante recalcar la situaci6n de viviendas malas y

de condici6nes recuperables existente entre las Prottne~as

de Cachapoal y Colchagua. En la primera, el total de vi 
viendas malas y recuperables alcanza a 8.259 casas, o sea,
un 39.8 %del total provincia, en cambio Colchagua tiene
7.455 viviendas entre malas y recuperables, es decir, un
53.6 % sobre el total. Ello indica que en Colchagua la
situaci6n general de la vivienda rural es notoriamente in
ferior a la existente en Cachapoal.

En al tipo ranchos, rucas o chozas, el 93 % del total de
viviendas de este tipo a nivel de cuenca tienen condiciones
flsicas insuficientes.

En relaci6n al total de viviendas rurales de la cuenca, el
25.5 % de ellas deben ser reemplazadas, y el 24.6 % tendr~

que refaccionarse, es decir, la mitad de las viviendas ru
rales de la hoya presentan condiciones inapropiadas para
ser habitadas, caracter!stica que deber~ ser considerada
en el proyecto Rapel al estudiar los distintos rubros de
inversiones de car~cter social.
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1.6. Electrificaci6n y Servicios P6blicos de Comunicaciones

Entre los elementos laterales de importancia para
el logro de un desarrollo agropecuario tecnificado, están:

La electricidad, como elemento indispensable para el proc~

samiento de la producci6n agrícola¡ y

L08 servicios p6blicos de comunicaciones como factor impor
tante para los aspectos de comercializaci6n y adquisición
de unsumos.

Por estas consideraciones se ha estudiado la 5i
tuaci6n actual de estos dos elementos a nivel de la hoya hidr2
grAfica del Rfo Rapel.

1.6.1. Lfneas El6ctricas

La Hoya HidrogrAfica recibe suministro de ener -
g!a e16ctrica por intermedio de:

Llneas de 13.2 KV. de potencia de ENDESA y que son admini~

tradas por la propia instituci6n.

Llneas de 14.8 KV. de potencia distribufdas y administra 
das por la Compañla General de Electricidad Industrial.

En el plano NQ 1.6.1. se ha señalado el sistema
de trazado de estas lfnsas, con indicación de los puntos de
llegada a los diferentes sectores de la Regi6n.

De acuerdo a las fuentes de informaci6n, se tr~

ta de lfneas de capacidad agotada, lo cual debe ser consider~

do al pretender utilizar potencia para programas de instala
ciones de bomba y/o expansi6n de infraestructuras agrfcolas.
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La cuenca cuenta, adem~s, con las Centrales Hi
droel~ctricas de ENDES! de Rapel, Sauzal y Sauzalito, y tam
bi~n atraviesan la cuenca las lineas de alta tensión del si§
tema intercomunicado de 220 KV. Y 154 KV de potencia•.

De la observación del plano NQ 1.6.1. se con
cluye que el sistema de electrificación de la cuenca, alcan
za gran densidad en toda la depresión intermedia o llano cea
tral de ella, especialmente a lo largo de la carretera Pana
mericana, por ser el sector de mayor concentración de centros
poblados y de industrialización. Hacia el poniente se obser
va una red el&ctrica bastante menos densa.

1.6.2. Servicios pdblicos de Comunicaciones

Los centros poblados de la cuenca disponen de un
amplio sistema de comunicaciones por medio de oficinas post!
les y centros telegr!ficos.

Los centros poblados se clasifican de acuerdo al
servicio postal y telegr!fico que disponen en:

Categoría OF: Son aquellas ciudades y pueblos que cuentan
con oficinas de servicios completos de Correos y Tel&grafos.

Categoría AP/F: Se refiere a los centros poblados que ti~

nen agencias postales y transmisión telegr!fica por fono
desde los centros de categorlas OF.

Categoría A/P: Son pueblos que disponen solamente de age~

cias postales sin comunicación telegr!fica.
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Al agrupar a las ciudades y pueblos de la cuen
ca por categor1as postal ~ telegr!fico que disponen se obtie
ne el siguiente resultado:

1. 6.2.1. Ciudades y pueblos COn categor1as OF (Orden Alfab§tico)

Sector Rancagua

Coltauco
Doftihue
Graneros
Las Cabras
MachaH
Peumo
Pichidegua
Rancagua
Rengo
Requinoa
San Feo. Mostazal
San Vicente TT.

Sector San Fernando

Ch&pica
Chimbarongo
La Estrella
Lolol
Rosario Lo Solls
Marchigue
Nancagua
Navidad
Paredones
Placilla
Poblaei6n
Pumanque
San Fernando

Fuente: Servicio de Correos y Tel&grafos Julio 1977.

1.6.2.2. Pueblos con Servicio Categorfa AP/F

Sector Rancagua

Alhu6
Codegua
Coineo
El Olivar
Estaci6n Rancagua
Idahue
Larmahue
La Punta
Lo Miranda
Los Lirios

Sector San Fernando

Agua Buena
Aleones
Auquinco
Cunaco
Lineanch~n
Palmilla
Puente Negro
Rape1
Tinguiririca
Pupilla
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Sector Rancagua

Malloa
Pelequ&n
Qta. TUeoeo
Rosario
Tunea
Z6.fliga

Fuente: Servicio Correos y Tel~grafos. Julio 1977.

1.6.2.3. Pueblos de Categoria A/P

Sector Rancagua

Codao
El Durazno
Monte LOrenzo
Pataguas
Pedro Aguirre Cerda
Toquihua
Tunea Abajo

Sector sarr Fernando

Angostura
Boca de Rapel
Cahuil
Ciruelos
Isla de Yaquil
1ala El Guindo
La. Gatera
La Orilla de Auquinco
Molineros
Nilahue
Nilahue Cornejo
Pefiabl.anea
Roma
Rine6n de Yaquil
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Servicio Telefónico

De acuerdo a la memoria anual última dis
ponible (1976) de la Compañía de Teléfonos de Chile, la VI
Región que corresponde aproximadamente al área del proyecto
Rapel dispone de 9.762 teléfonos en servicio que es el 2.07%
del total de teléfonos en el país. El 6~; del Servicio es
automático y el número de teléfonos por cada 100 habitantes
resulta de 1.31. Si se tiene en cuenta que en el nivel na

cional el sistema telefónico es 9Cf'J, automático y el número

de teléfonos por cada 100. habitantes es de 4.48 se puede ver

que el sistema telefónico del área es inferior en calidad y

en número de aparatos en relación al promedio del país.

Se adjunta una estadística en el Cuadro
1.6.1. del número de teléfonos por cada ciudad o pueblo del
área del proyecto Rapel.
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C U A D R O NQ 1.6.1.

Número de teléfonos en cada ciudad o pueblo. obtenidos
de la Guía de Teléfonos (existen m~s teléfonos gue no

figuran en esa guia

Alhué
,~uquinco

Codelsua
Colneo

Coltauco
Cunac D

Chépiea
Chil1ehue

Chimbaron¡;o
Doñ:Lhue

El Abra
El OH var
El 'Eal1bo

Graneros

1sla de Guindo
Larmahue
Las Cabras
Lo ¡'ltranda
Lol01
Los Ltrios

t-lachal:f
Nal10a
t-rarchiglle
¡'l:üanzas
i~[.Lncagua

l'lClran .i al es

Navidad
P:J.1mi11'1

1
1

1

4
29

21

31
1

103
68

1

19

1

192

1

8
18

1

1

1

115
2

1

1

78
1

1

1

Pelequén

Peralillo
Peumo
Pichidegua

Pichilemu
Placilla
Poblaci6n
Punta de la Piedra
Pupilla

Quinta de Tilcoco
Rancagua
Rapel de Navidad

Rengo
Requegua
Requinoa
Rinc6n del Abra
Roma
Rosario
Rosario Lo Solis
San Fernando
San Francisco
Santa Cruz
San Pedro
San Vicente
Tunca al Hedío
Zúñíga

1

II

109
38
80

26

1

1
q

24
5.000

1

303
1

102

1

1

25
1

924
114
284

1

272

1

1
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IJ. - PLAN INTEGRAL PRIMERA ETAPA, USO ACTUAL DEL SUELO.
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1. USO ACTUAL DEL SUELO
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1. lISO Ar1'''AI. DEL 5UI':LO.

1.1. I"crodu~~f~n.

El pre.ente e.tudio ~orre.ponde a l.

primer. etapa del plan integral de de••rrollo agrope~uarlo de la ~uenca

del rlo Rapel. y con el que .a pretende anali.ar el u.o actual de lo.

Buel01 ~a 1. Boy. Hidrogr'flca, e~cluido lo. terrenal qua .er'n regados

directamente por el embal.e Convento Viejo.

El uao actual de 10. 8ue'ol Ber' 1.

ba.e del diagn~ltlco aRropecuario da la cuenca, por cuanto 'ata ea el

reaultado de la incaraccldn de todol 10. factore' que 10 detarminan.

Lo. componenta. del uso actual del

.uelo lo con.tituyan lo. propio. cultivo. o e.pacles empleada. en la

a,ricultura da la rana.

Entre ICI factorea que influyen en l.

daterminacldn del u.o actual y que fueron anali.ado. 'e cuenten: la ca

lidad de lo••uelos, las condicione. eli"'ti~a., la dhponlbi1id.d de

Dano da obr. y de ~qulnarla agrl~ola. No fueron anali.ado. an e.ta

atapa·lol factora. de tipo aeon6ml~o que ineldBn en el u.o actual cama

.ar: nac.sidade. da capitala., cr.ditoa, rentabilidad de lo. di.tintos

tipo. de UIO, atc. cuyo ••tudio .er' incluido en la .agunda etapa del

plan de d••arrollo.
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Con la definición del uso actual se persigue:

- Conocer el grado y forma de utilización actual del recurao suelo a nivel

de: la cuenca, por grsndes unidadea de espacios, por cada sector de

riego y por tamano de propiedades.

- Determinar loa vo16menes fisicos de producción de la situación actual.

- Proporcionar el elemento bdsico para el estudio del balance hidrol6gi

co en las condiciones actuales entre demanda y disponibilidad de

agua de riego, a nivel de cuenca y por sectores de riego.

- Permitir la planificación de un uso recomendado del suelo, partiendo

de la situaci6n actual como msrco general para proyectar el desarrollo,

en etapaa, del sector agropecuario de la cuenca.

- Entregar la informaci6n elemental para la evaluaci6n econ6mica de la

situaci6n actual y futura de la producci6n agropecuaria de la Hoya

Hidrogrdfica del Rlo Rapel.
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:2. ANTEcEDENTES GENERALES DEL AREA ESTUDIADA
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Para Cl1IIIP1U oon 10. objetivoa de ..te

eatudio. .euladoa GIl el ..,halo _terior. .. pneilo defiDu al.-a

aa,..toa de canaar .ueral y de pn..ceeila de _ltodoa.

Dada • que el lUII1i1i1 aobre el u.o ac 

tual d.l auelo •• un _teced.nte de iDtar'a. tinto par. 1. proy..c:l4ll del

da..rroll0 agropecuario a_ para lo. eatudioa aobre lo. ruar.oa h1Aro

l'aiao. de l. auauca. .. h. buacado un orclenad.ento de la iDfor.aci'n que

... de utilidad par. l.. do. diaoi,ltna••

Bn efecto. par. lo. ..pectOl -aroo5al

GO. lo. rlaultldo••e hall ordenado por ar.ade. unldada. po¡rlflca. dallJ!.

alDadaa .ona. Udoarfflca. '1 por eatr.to. de e:-1I0 de 1.a pro,ledade.

aarfoola•• '1 ...ra lo. • .....1:0. hldrol'siao., l. lnformaclln .e proP2r

alOlla por lo. dUereate••ectorea de rielO dilellado. par. el IIlOdelo de

.t.alaal'n.

Por aoadielona. de c1t-, ubiaaclln

¡eoarIUa., cal1dad y U..lteoioaea d. lo. _108 para lo. principale.

rubro. .ar!cola., lo. terreaoa da l. acane. fuerOll .srupadol en ar.n

da. enUdade. da e.pecio. • definida. con el DOIIbr. de "Ionaa



-68-

Fiaiogr'fica.". La deUlIIitaci"n geogrllfica de estas zonas se ha hecho co

incidente. en 1fneaa generales. con las propuestas en el estudio rp

lbado por IREN." Estudio Integrado de los Recursos Naturales de O''Riggins

y Co1chagua" por considerarla t'cnicamente ajustada a la realidad y permi

tir la comparaci"n de los antecedente. proporcionados en dicho estudio.

S. definieron a nivel de cuenca. cua

tro Zonas Fbiogr'ficas. en los terrenos bajo canal y dos para los te

rrenos en secano.

2.1.1. Zonas Fisiogr'ficas de Tarrenos Bajo canal

Las zonas del 'rea bajo cena1 son:

Zona 1: Valle central Norte

Se extiende a 10 largo de la depre

ai"n intermedia de la cuenca. desde la Angostura Paina por el Norte

hasta la Angostura da Pelequln por el Sur; limitando al oriente con los

primeros contrafuertes de la Cordillera de los Andes y al Poniente con

10. cerros del secano interior y Valles Inte~ntanos dal cachapoal.

Claro y Estero zamorano. Pertenacen a esta zona las COllUllAlS de :

San Francbco Mostazal. Granaros. Codegua. Rancagua. Mac:heU. Bl Oli

var. Requinoa. Rengo. Qta. Tilcoco y Malloa (parte) de la provincia

de eaehapos1. En re1aei6n a los sectores de riego. la integran los

sectores: CA-l. CA-2. ct.-l Y ZA-l.
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Zona 2: VaU. Central SIII'.

s. ubica aaosrft1c_t. al IUI' da

la ant.rior. lbita'Ddo al DOrta con la Ango.tv.ra da Pel.quIa; al Sar

con la prov1ncla da Carlcd, al orlallta 0011 101 prfaaro. nliev••

aUlliDO. '1 al poDlallta COII 10. carroa dal He&110 btarlor y .1 VaU.

IDt.ftIOlltano eIel T1Dpi:r1r1ca. Coutitll7OD ..ta _OlIO la. _VI ele San

F.rnando, ChPbarOlllO, MaUoa (parte) y Placllla (puta), aampadol

.n dol Heton. da ri..o: TI-l '1 TI-2.

!tona 3: Vall. dal caebapoal

CoIIpr.. lo. terraDO. bajo _1 d.

lo. VaU•• lIltemonteDO. d. lo. do. caehapoal, Claro y I.tero za.tra

DO. su. lfm1t.. .a• •obr...llallt•• 8011.1 Norte, COII 101 carroe d.l la

cano iDt.riol' y la e_u da Albal¡ Sar, 10. carro. dlvl.orlo. da la.

asna. aatra la. .ubcueaca. dal 'Unplrl:r1ea y E.uro ~allO¡ OrlO1lte,

la Zou F1alosr.Uea 401 Valla Celltral Norte, y Poll1allt., .1 do T1D·

p1r1rlca, .....h. Rapel Y carro. dal ....no 1Dtarlor. lIltasraa ••

ta 1I0na la. e_M. da DoIl1hu.a. Colaco, Colteueo y parta da MaU08,

SaD V1e.uta da Tapa-Tapa, P1Dhld.... y La. Cabra•• Corr••pcmdea a

••ta 110l1li lo••acton. da r1.go: CA-3; CA.-4; CL-2 y ZA-2.

Zona 4: VaU. del Tlnpl:r1r1ca

BI~ eon.t1.tufdo por lo. terr_1 r.

¡ado. por .1 do Tlnplr1r1ea, lbitando al Norte OOQ loa c.rro. 41-
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v1Borios de las aguas de las subcuencas del Tiuguiririca y Eatero zamorano;

al Sur. coa los cerros del secaao interior; al Oriente. con la zona

del Valle Central Sur; al Poaieate con los cerros del secano interior.

Integraa ..ta zona las comunas de PlacUla (parte). Naacagua. Palmi

llB. Ch'pica. Saata Cruz y PeraUllo.

Estl cOIIIprendida entre loa sectores de

riego TI-3 Y parte del CV-l.

Por tratarae de la IIOna que ser' rega

da por el Embalae Conveato Viejo. cuyo proyecto de factibilidad se ea

cuentra ea ejecueilJa. ao fui inclufda ea el presente estudio.

2.1.2. Zonas Fisiogrlficas de los Terrenos de secano

11 Secano por coafigurecilJa geogr.fica

forma parte de la cuence del Rfo Rapel y es COlllplemeato natural de la

gaaaderfa de ella.

Coasideraado que los terraDOS sobre

cota de canal da la regilSn aadina poseea caracterfatices topogr'

fices. clillllticas y de suelo distintAS a lo. secaDOS del sector interno

de la cordillera de la costa. se pre.eataa como dos zonas fisiogr'ficas

distintas.
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- Zoua. del SeU"O Andiao

IDGlaye lo. _le. de ....no de la.

0_' de San lr&lld_ de Mo.taul. Maohelf. Codesaa. Kequiaoa. "D
ao. Halloa. San ren&Ddo y Ch1llbenaao.

CoIIpnade el ...tor IIblcl&do .1 poabD-

te del Ir.. resade de la '1 10. _tona de '_110 iDo1afdo den-

tro del Ir.. de rUlo por _.1'" con "c.e. Abana lo•••nllO'

de 1.. daaiellte. O_M.: Granero. 1laDoa..... DoIl1hae. Colteueo. Lu

Cabr... ~. Pichidqua. CoiDlo. Qta. de TUClMO. 11 Oltvar. San

VioeDte de t.aaa-t..........rto de 5011. '1 le ••tralla.

Se adjUDU croqull de la. loaa. 11

doar'fioe. da••rita. y lo....tore. da deao

2.2. E.tr.t1f1caclb de lo. terr_. bajo caaal ..g6a e-ao de 1&1

propUdade••

Pu. Cl1Ie lID plan de de..rro11.o .11'0

...-rlo teDg. poliblllda4e. de 'dto debe _11tar. por _ partl.

la. ,pUbade. '1 poteocta11deda. de lo. reoar.o. natur.l.. dllpon1b1..

y por otra. 1&1 aap{racione. y _alda4e. da loa propioa prodaotorea.
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Entre lea factores que. en gran meelida. concl1ciolUlll la ncleptiviclael ele

lo. procluctore. a programe. a duaftollo. ..d. .in luaar a duclaa. el

C&maflO ele lae explotaeioDu aadcolaa que _j8l1o Aa! W1 agriaultor.

cluaflo ele W1 predio paqael'lo. telldr' elifuentaa _iclacla. '1 poll1bi

l1clac1a. ele eleNnellar 11\1 empr.... que UD propieterio ele preelio media

no o grancle.

A nivel cIal fr.. estucliacJa a la caen

u. la aituadln al temeno a laa propiadaae aadcolu fui afinida en

el e.tuelio eobre el rlg1lllen ele taneDCia ele la tierra (AIBSA-Jul1o

1977. COIIIO eN estuelio cl1finia cinco eeUatos eliferente. a tamañoe.

eliaUibufdo. aclemfs. en fuucian elel odgen ele la. propiadade. en

privado '1 rúormeelo••e ha eat1medo pel't1nellte. por rUODeS de dm

plif1cacian '1 e14ala ele trabajo del PrO'1eoto Rapel. reallaar UD reagru

pamiento ele los diferentes e.Uatos.

Se af1n1aron U .. eatratos· ele tama-

fIO da la propiedael :

Coneaponcla a tocio. aqgellos precllos

"'1a. superficies pr_ello bajo oanal fluctfaD enUe W1 mfnfoo ele

6.0 hfs '1 un mlx1mo ela 20.0 bis. Para definir al rango de superficie

de aste estrato S8 c:onaielerd b4s1c:amante al tpmpllO de las propieda

des del sec:tor raformeclo. por coneaponar dpic:amenta a lo que se
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conoce COlllO Propiedacl li'..t.lie1:. De acuerdo al Cuadro N· 1.7.1. _1 111

fo~ .0b1:. IlIgt.D da TeUDCl1a. la. .uped!lole. ,realillo. de riego

d. 1.. propieda.. dal .eotor reforMdo f111Cltdela .Dtre un ·'Di

d. 8.7 bf.. Y UD IIbt.D da 16.4 bf••• o1fra. que fue1:oD rebajada•

., _utada. eD un 25~ napeotiv_te ea la ,re_te utratif1ca

01&... a.t. rango da fluot1lUilSD d. la U1lt.daCl ' ....11u .. ba.&

.a el 1111_ crited.o utUua40 pa1:a el _t01: ni_do., que ..

relaciona COIl .1 u.o dal _lo y para adaptar.. a ait1lMi_ e.pe

ciale•• Se _pta _ diam.-i&n para la. unida". COIl fRtal•• o COIl

clÚlll' que pandten cultivo." alta rentabUidacl y un ._to para

adaptar.. a probte-. de d1Htlo ele la puae1aciID.

Se 'P'Uparoa en ••te e.trato todo.

aquello. predio. que ti_ Il'llparfici•• bajo caDa1 illlu-ior a 6.0 bf••

eornlPOe.de a loa preelio. cuya. 111

parflcie. bajo caDa1 .on .uparlore. a 20.0 bl•• 8i bllD .1 rall&O da

luparficie. dentro d. e.t. ..trato puede ..r .ay ..,110... ha I11J1C1t.

to que toda. lal propiedad.. iaclufda. en ute ..trato di~ del

reeureo ....10 adecuado pa1:a deaarro1lar -.,re... ag1"fcola••Ua1eatel.

ale-nte reatabla. '1 ca,.... _ participar aati_ta ID proar-

da ....nollo.
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2.2.1. Promedio da auperfieias por estratos de tamaUo

En el Cuadro N° 2.2.1. se presenta las

superfides bajo canal promedios de las propiedades por estrato de tama

110. Y zonall filliogr'ficall del lfrea estudiada. exclu!do el sactor Conve.!!

to Viejo.

De la observacilSn dal Cuadro N° 2.2.1.

se desprenda que;

- la superficie prOllllildio bajo canal del estrato sub-f8111llier es _y re

ducida y uniforme en todas las ZOl18S.

- El temaDo familiar presenta promedios semejantes en las ZODaS Valle ~n

tral Norte y Caebapoal. 110 ad en la zona .del VaUe Centrel Sur. cuyo

prOlDlldio e8 considerablemente m6s alto. reflejando ua IlI8DOr grado da

cone.atraeitSn de la propiedad agr!cola.

- El tamaftO empresarial alcanza superficies promedios por predio de

importaueia para el futuro desarrollo agropecuario de la cuenca. por

cuanto predios de 56.5 hAla de terrenos da rieso pueden genarar in

gresos auts que suficientes para progr&lll8S de 1avusilSn.



e u A ~ R o ~ 2.2.1.

Pro-.lio de Superficies' '!ajo C4nai.

ESTIlAl'U ml TAMlRo
Sub-familiar F&IIlil1ar !l!!pusaria1 Total 4rea estudiada

Zonas Tou1 Total le por Total Total le por Total total x por Total pi Total x por
Flaio- Estrato Predios pred. Estrato Predios pred. Estrato Predios Pred. zonas Pred predio
gr4f1cas lIú " - Hú 1I4. N° lI4s ab N° !lis 114s N°"
Zona 1:
Valla
Central
Norte 6.103 4.203 1.4 37.013 2.660 13.9 46.625 831 53,7 87.746 7.694 11.4

Zona 2 1)
Valle I

'1Central .,
Sur 3.048 1.456 2.1 20.034 1.027 19.5 23.430 299 78.4 46.512 2.782 16.7 I

Zona 3
Valleca-
cupoa1 18.435 9.770 1.9 28.392 1.964 14.4 26.693 547 48.8 73.520 12.281 6.0

total
por aa-
trato 27.586 15.429 1.8 85.444 5.651 14.2 94.748 1677 56.5 207.778 22.757 9.1

1) Incluye 3.350 11&. futura aoll8 inundacUln Bmbalsa Convento Viajo
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2.3. Superflcle del Are. BBtudiada

El .rea .studl.d. da la cuenca del

Rapel •• h. dlvldldo an doa gr.nda. grupo. da tarrano; terrenos ba

jo c.nal que ocupan 207.778 lija y tarr.no. d. ._0. COn 779.404

tU••

2.3.1. Superficie d. lo. tan.no. bajo canal por zonas fi.loBr'fic•••

•ector.. d. rlego. tamafto d. propl.dada. y el.... da rl.go

eo.o r.aultlldo d.l ••tudlo .obre el rf

g'--n da t.nancia d. l. U.rra••• t.n!a l. ublcacllSn carto¡r.flca d.

lo. dlatlnto•••tr.to. da taJIIlIlIo da propiadad. por .actor•• de d.go

Y sona. flalogriflc•••

El Informe de .nalos rulla.do ••paclal

_nt. para .1 proyacto. permUilS d.flnir l••uparflcie por _ldade. de

.u.loB y el•••• d. rl.go OCUpadaB por c.da ••trato d. ea.allo .n lo.

ra.peotlvo. .actor•• de rugo y sana. U.logr'flc•••

Su d.t.rmlnacllSn .e rullslS auperpo

nl.ndo .1 pl.no d. .ualo lo. mapa. d•••tr.tiflc.cllSn por tamallo de lo•

••ctor.. da ri.lo y aldi.ndo por pl.n1metr!a c.da unidad d. .nalo y

.u corr••pondi.nta el... d. ri.go.

Lo. r ••ultado. dal tr.b.jo a. ra.aftan

.n lo. cuadro. N°s.2.3.l.; 2.3.2.; 2.3.3. Y 2.3.4.
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El ao&lisis de 108 Cuadros Nra. 2.3.1;

2.3.2; 2.3.3. Y 2.3.4 permite concluir que:

- Las tres ZODaS fisiogrificas tienen. en general. suelos de bueDa

calidad. destaeindose la zona del Valle central Norte -Cuadro N° 2.3.1

por BU alta proporei4n de suelos de clase 1 y 2.

- La zona Valle del Caehapoal -Cuadro N· 2.3.3.- tambi'n presenta una

alta proporei4n de suelos de clase 1 y 2. pero dentro de esta dl

tima clase predominan los suelos pe,ados con dreDaje imperfecto.

- La ZODa del Valle Central Sur -Cuadro N° 2.3.2.- presenta una alta pro

porei4n de suelos de clase 3 de riego. cuya limitante uuts :Importante es

la poca profundidad efectiva del suelo.

- Si se conaidere que lae clases de riego l. 2 Y 3 son aptas. con di

ferentes grados de limitaciones. para rubros de alta rentabilidad

como fratales y viftas. se observa en el cuadro N° 2.3.4 que la cuenca

dispone de aproximadamente 180.000 ~s con aptitud potencial para

esos rubros.



e VAllao 1;' 2.3.1

Superfieia por el... da riego y r_!Io da Propiadaclea Zona 1: Valla Central Norte

WiIlOSIlCTOll CIAn' DI R1!GO 't0'l:AL
Riego PROP!IlliAD 1 2 3 4 6 por U, rAl!l&flo

Sub-flllliU.r 1,209 1,093 170 47 2.519
CA-1 FlIIIil1ar 11,150 5,683 1,394 705 --- 18,932

"PI'Hrial 7,897 6.720 3.233 2,040 189 20.079
20,256 13.496 4.797 2.792 189 41.530

Sub-Familiar 1.500 278 581 --- 2.359
CÁ-2 I'alliliar 1,623 3,915 5,423 2,245 13.206

"'Wu Hrial 2.387 7,188 6.259 3.984 19.818
4.010 12.603 11.960 6.810 --- 35.383

Sub-fllJll11iar 797 175 --- 972
CL-l l'uJ.liar 920 1.703 --- --- --- 2.623

!'n.erial 1.189 2.310 525 541 --- 4.565 I

2.906 4.188 525 541 --- 8.160 -]

I

Sub-l'lIIIi1iar --- 253 --- --- --- 253
ZA-l Farailiar --- 1.950 307 --- --- 2,257

Repre..ria1 --- 106 --- 57 --- 163

--- 2.309 307 57 --- 2.673

TOTAL
ZONA 27,172 32,596 17.589 10.200 189 87,746



e u A D RO NQ 2.3.2

Superficie por Cla.. de Riego y Tamaao de Propiedade. Zona 2: Valle central Sur

fllCTOR~ cus&S DB R.IJlGO TOTAL POR
RIEGO. PROPIK!lÁD 1 2 3 4 6 'tAHl9o !lA

Sub-fudU.ar 64 640 529 23 --. 1.256
TI-1 PUliU.ar 1.210 2.170 3.111 775 ." 7.166

Rnpreteda1 1.147 2.485 3.667 520 ,-- 7,819
2,421 5,295 7,307 1,318 16,341

Sub-fuú.1iar 20 150 1.621 , .. 1,791
TI·2 FUl11iar 1.191 2,215 7,961 1,401 12,768

ElIlpreaarta1 1,445 4,069 3,234 3.514 12,262
Convento Vi.. 1

::;:;
lo 1) 3.350 -

2,656 6,1134 12,816 4,915 -.. 26.821 I

TOTAL
ZONA 5,077 11.729 20.123 6.233 .. ' 113.162

1) Area luundac14n Convento Viejo

TOTAL ZONA, lnc1uf:do «re. Elllba1" Convento Viejo 46,512



CUA D RO N° 2.3.3.

Superficie Por Clases de Riego y Tamaflo Propiedades Zona 3: Valle cachapoa1

SECTOR TAMAflo ClASES DE RIEGO TOTAL POR
RII!GO PROPII!DADES 1 2 3 4 6 HA TAWJlo

Sub·F81Dlliar 1.687 2.017 2.546 2.816 .-- 9.066
CA-3 Familiar 610 1.774 636 995 --- 4.015

Empresarial 1.803 2.776 1.532 284 --- 6.395
4.100 6.567 4.714 4.095 19.476

Sub-familiar 3.339 265 --- --- 3.604
CL-2 Familiar 133 1.716 --- --- --- 1.849

Empresarial 117 1.059 --- _.- ._- 1.176 J

250 6.114 265 --- 6.629 o:>
w
I

Sub-f81Diliar 2.522 ._- --- --- 2.522
ZA-2 F81DiU.ar 3.440 3.053 16 --- 6.509

Empresarial 620 2.693 587 --- --- 3.900

4.060 8.268 603 --- -.- 12.931

Sub-familiar 629 1.328 341 946 3.244
CA-4 Familiar 1.382 8.036 5.240 1.361 .-- 16.019

Empresarial 4.087 6.356 3.052 1.726 15.221
6,098 15.720 8.633 4.033 --.- 34.484

TOTAL 14.508 36.669 14.215 8.128 _.- 73.520
ZONA



CUADRO

Resumen por Clase de Riego de los Terrenos Bajo Canal - Hoya Rapel

ZONA F15 IOGRAF lCA ClASES DE RIEGO M TOTAL TIRRENO
1 2 3 4 6 BAJO CANAL

Valle Central Norte 27.172 32.596 17.589 10.200 189 87.746

Valle Central Sur
Convento Viejo 1) 5.077 11.729 20.123 6.233 --- 43.162

Valle Cachapoal 14.508 36.669 14.215 8.128 73.520 I--- O:>
VI,

TOTAL TERRENO BAJO
CANAL 46.757 80.994 51.927 24.561 189 204.428

TOTAL FUERA PROYEC-
TO 1) 3.350

207.778

1) Futura Zona lnundaci6n Convento Viejo
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2.3.5. Superficie de los TerreDOS de Secano

La superficie total del secano 8e obtuvo

de los catastr08 del Servicio de Impue8tos Internos y el &rea de secano

arable del Informe N° 1 "Tabulaci4n de la Cladf1caci4n de Capacidades

de Uso de la Tierra por provincias y cOllll1nas ". realizado por IREN.

El secano no arable result6 de la dife-

rencia entre la superficie total y el secano arable.

A continuaci6n se presenta el cuadro

CUAD RO

Superficie de los Terrenos de Secano

Zona Flaio
gr&f1ca

Superficie Arable
1I4s %

Superficie no arable
~s '%,

Superficie Total
1I4s %

Seco Andino 4.550

Seco Costero 26.797

Supo Total 31.347

0.8 559.500

188.557

748.057

564.050 100.00

215.3'4 100.00

779.404
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Del anflisis del cuadro anterior se puede

ver que el secano andino es el mfs extenao con el 72.47; del total. Sin

embargo el 99.2~ de este corresponde a secano DO arable y solo el O.8~

a superficie arable. El secano costero ocupa el 27.6% del total res

tante; pero posee mayor proporci~n de secano arable con un 12.4% y un

87.67; de secano no arable.
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J. USO ACTUAL DEL SUELO EN EL AREA ESTUDIADA

DE LA CUENCA DEL RIO RAPEL
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3. USO ACTUAL DEL SUELO EN EL ARRA ESTUDIADA DE lA CUENCA DEL RIO RAPEL

El uao actual del suelo corresponde al

existente en al drea durante el afta agrícola 1975 - 76 •

Los distintos rubros que componen la

estructura productiva actual del drea estudiada, se analizardn y deter

minardn para cada uno de los sectores de riego y clasificado de acuAr

do al tamafto de propiedad: Familiar, sub-famil1ar y empresarial.

Rubro. Permanentes: Frutales y Villas.

LB .uperficie y producci6n de los ru

bro. permanentes se obtuvo de los catastros existentes. Para los fruta

las se util1z6 el catastro frutíco1a de la Corporaci6n de Fomento de

la Producci6n (CORFO) a nivel predial y por especie frutal del allo

1974. En el caso de las villas se us6 el rol de 'stas que lleva la aec

ci6n de Alcoholes y Viftas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

se procedi6 a mapear en los IDOsaicos

del IREN, escala 1:50.000, todos los roles de propiedad con plantacio

nes frutales y de villas con el fin de distribuir la superficie de

ellos por comuna, en cada uno de los sectores de riego y clasificar

los de acuerdo al tamallo de propiedad a que pertenecen.
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Rubros Anuales y Impnstadas.

La distribuci~n de la superficie de los

frutales indicada en el punto anterior permiti~ determinar, por dife

rencia, la superficie destinada a cultivos anuales y otros usos en cada

una de las Comunas y Sectores de Riego del estudio, clasificada en es

trato de terreno familiar, sub-familiar y emprasarial.

Debido a que gran parte de la informa

ci6n existente se encontr6 organizada a nivel de comuna se utiliz6 a !s

ta como etapa intermedia, para determinar el uso actual, del sector de

riego.

La composici~n del uso actual comunal

de los anuales y empastadas de los estratos de terreno se obtuvo de

la siguiente manera:

- Tamafto Familiar: A travds de encueatas realizadas por el Instituto In

teramericano de Ciencias Agrícolas (lECA) en el afta 1975 y que cubren

alrededor del 30% del sector reformado. Por similitud, en cuanto al

empleo de la mano de obra y tamBfto de la propiedad. se estim6 con-·

veniente aplicar este mismo patr6n al sector privado familiar.
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- Tamallo Sub-familiar: La estructura del uso actual, le determino a partir

de encuestas realizadas para el In.tituto de Desarrollo Agropecuario

(INDAP), por la firma PROPLAN, de una IIlUestra amplia de este univer

so, en el afto·1975.

La composi~n del uso actual de las

muestras de los estratos anteriores se expres6 en forma porcentual

y se aplic6 o expandi6 a la superficie determinada por Planimetría de

los 'estratos de tel1llncia farulliar y sub-familiar de cada comunaz

- Tamallo Empresarial: El uso actual qued6 definido por diferencia en

tre la superficie determinada de los tipos anteriores de Tenencia

y las superficies preliminares del censo Agropecuario realizado por

el Instituto Nacional de Estadísticas en el afto agrícola 1975-76. Para

los rubros de este ce~so, que a la fecha del estudio no han sido tabu

lados, se emple6 la composici6n porcentual de ellos existente en el

censo del allo 1965-66, aplicada al resto de la superficie que apa

rece adn sin uso del censo del afto 1975-76. Los rubros que se encuen

tran en esta dltilDa situaei6n son: Maravilla, remolacha. tabaco y

hortalizas.

la etapa anterior para

de los sectores de

Posteriormente, una vez terminada

todas las comunas. se determin6 el uso actual

riego. Para los sectores inluídos integramente
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en una 80la comuna se aplic6 la misma composici6n porcentual del uso

actual determinada para esa comuna, en cada uno de los estratos de

tenencia, a la superficie del sector de riego determinada por plant

metr!a y descontada el dres ocupada con frutales y VillaS, del estra

to de teaencia respectiva. Para los sectores de riego que astdn for

mados por mis de una comuna sa uti1iz6 el mismo sistema anterior y

sumando las superficies resultantes de cada comuna. Para el caso

de sectores de riego formado por parte de una o mis comunas, se se

par6 la superficie del sector comprendida en cada una de ellas, clasi

ficada por estrato de tenencia y descontada la superficie de rubros

permanentes y se le aplic6 la composici6n porcentual del uso actual

de cultivos anuales y otros rubros de la comuna· correspondiente.

Los resultados del anAlisis sobre el

uso actual del suelo del «res estudiada de la cuenca del rio Rapel,

que excluye el sector directamente influenciado por el Embalse Con

vento Viejo, se presentan en forma separada para los terrenos bajo

canal y los tarrenos da secano. Se ha optado por esta forma de pre

sentaci6n, en consideraci6n a que desde el punto de vista de la fi

nalidad del proyecto, para poder operar el modelo de simulacUln,

se requieren los antecedentes del uso del suelo de los terrenos bajo

canal para la evaluaci6n de las demandas de agua da riego y su com

paraci6n con las disponibilidades de e.a recurso. Por igual raz6n,
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el uao actual de los terrellDs bajo canal se describirlln incliviclualmente

para cada uno de los sectores de riego en que ha sido dividida el lIrea

en estudio para el modelo de simulaci6n.

Descle el punto de vista agron6mico, los

sectores da riego han sido agrupados de acuerdo a las grandes zonas

fisiogrllficas a que pertenecen, a fin de visualizar la importancia re

lativa dal uao actual del suelo de cada una de ellas respecto del lIres

estudiada y aclemis, facilitar la formulaci6n del uso recomendado del

suelo.

El uso . actual, tanto por sector como a

nivel de zonas fisiogrllficas y lIrea estudiada se expone para cada

uno de los tipos de tamsfto de propiedades: Sub-familiares, familiares

y empresariales en que .e ha centrado el esquema de planificaci6n del

desarrollo agropecuario de la cuenca.

3.1. Terrenos Bajo Canal del Ares en Estudio

Los terrenos bajo canal del lIrea en es

tudio.e distribuyen en diferentes proporciones entre las grandas lIreas

fisiogrllficas. A su vez, dentro de cada zona estos terrenos han sido 

subdivididos en sectores de tamaftos heterog'neos, de acuerdo a sus fuen

tea natureles de riego, los que se han denominado sectores de riego y

que se han identificado por la sigla correspondiente a las dos primeras -
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letras de la fuente del recurso hídrico, seguido por un n4mero.

3.1.1. Zona 1: Valle Central Norte.

La conforman los siguientes

de riego:

- Sector Río Cachapoal lera. Secci6n parte Norte

- Sector Río Cachapoal lera. Secci6n parte Sur

- Sector Río Claro 1 era. Secci6n

- Sector Estero Zamorano 1

sectores

CA-l

CA-2

CL-l

ZA-l

Comprende las comunas de Mostazal,

Graneros, Codegua, Rancagua, Macha!!, dtuada. en la provincia de O"Hi

ggina.

Limita al Norte, con el río Peumo, al

Sur, con el río Cachapoal, al Este, con los canales Cachapoal y Lucano

y al Oeste, Con los terrenos regados por el Estero La Cadena.

Ocupa una superficie bajo canal de

41.530 Bis. El 48,4% de 'sta, que corresponde a 20.079 Rls, se encuen

tra en el estrato empresarial; el 45,6% (18.932 Rd) sa ubica en el

estrato familiar y s6lo el 6.0% (2.619 Rd) en el sub-familiar.
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En el cuadro N° 3.1.1.1 se resume el

uso actual de suelo del sector por TUbros de explotacilln y tamafto de pro

piedades. De la observacilln del cuadro S8 desprende que:

a) Cultivos Anuales.

Los cultivos anuales: cereales. chacras

industriales y hortalizas representan el 521 de la superficie total del

sector. con 21.620 Dls.

Los rubros mds importantes son lall cha 

eras que cubren el 2n de esta 8ecter, con una lIuperfic1e de 9.185 His.

En llrdan de preponderancia le siguen los cereales con el 18,8 1 (7.797

HAll ). LoII cultivos induatriales y hortalizas se presentan con bastan

te menor frecuencia con 5.91. ( 2.t.37 IIIs ) y 5,3'1. (2.201 Hi) respec

tivamente. El cultivo de mayor importancia es el trigo con 6.398 lila.

- Cultivos anuales por estrato de tamafto.

En todos los estratos los cultivos anua

les sobrepasan el 507. de la superficie de elloll, siendo ligeramente

superior la proporcilln en el elltrato sub-familiar con un 55.8 %.

Los cereales. se presentan en proporcio

nes casi iguales en los estratos familiares, 19,2 t empresariales.
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19,4%. En el eetrato sub-familiar loe cereales ocupan el 10.8%,

Las chacras.tienen importancia semejante

en todos los estratos, sobresaliendo algo en el eatrato subfamiliar con

un 25,9%. En el estrato familiar representan el 20,4% y en el empresa

rial el 23.3%.

Respecto a los cultivos industriales, ad

quieren la mayor significaci6n relativa en el estrato familiar, 7,8%. En

el estrato empreaarial cubren el 4,8% y no ee presentan en el eub-familiar.

Las hortalizas ae encuentran con mayor

frecuencia relativa en el estrato sub-familiar: 19.1%, pero aunque los

porcentajes y participaci6n de ellaa en el estrato familiar, 4 % Y empre

sarial 4,8%, son bastante inferiores, tienen importancia en cuanto a

superficie absoluta, por la mayor 'rea que cubren estos dltimos 2 eatra

toa.

Bn el estrato sub-familiar los rubros mis

importantes lo constituyen las chacraa (25.9%) y las hortalizas (19,1%).

Los cereales ocupan s610 un 10.8% y los induatriales no existen. Bn el es

traco familiar, lae chacraa (20,4%) tambi'n ocupan el primer lugar, pero
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en el segundo lugar est'n los cereales (19,21); los cultivos indus

trialas cubren una menor superficie con un 7,8~ y las hortalizas s6

lo el 4,~ • En al estrato empresarial se repite la misma tendencia

observada en el familiar.

b) Rubros Permanentes: Frutales y Villas.

Cubren una superficie de 5.048 H.is que

significa el 12,2% del sector. Los frutales ocupan 3.235 H4s (7,8%)

y las villas 1.813 84s (4,4%). Los primeros representan el 64,0% de la

superficie con rubros permanentes. Las especies frutales de hoja ca

duca alcanzan a 3.065 HAs y los de hoja persistente a 170 Hia.

- Frutales y Viftas por Estrato de Tamafto.

El estrato empresarial duplica la pro

porci"n de rubros permanentes respecto al estrato sub-familiar:

14,5 y 7,21 respectivamente. El tamAfto falDiliar se encuentra en un

nivel intermedio con el 10,3%.

Los frutales y viftas se encuentran en

mayor proporci"n en el estrato empresarial y en menos porcentaje

en el tamAfto sub-familiar.



'C U A D RO

Uso Actual del Suelo. Sector CA-l

TAMAflO DE PROPIEDADES .
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Total

JIfa. h II&s 84s H4s %

Frutale8 94 3.7 1.202 6.3 1.939 9.7 3.235 7,8

Villa8 1) 88 3.5 759 4.0 966 4.8 1.813 4.4

Cereales 271 10.8 3.632 19.2 3.894 19.4 7.797 18.8

Chacra8 653 25.9 3.861 20.4 4.671 23.3 9.185 22.0
I
>-"

Culto lndust. --- --- 1.470 7.8 967 4.8 2.437 5.9 o
>-"
1

Hortalizas 480 19.1 750 4.0 971 4.8 2.201 5.3

Pardo Artlf. 361 14.3 3.008 15.9 2.387 11.9 5.756 13.9

Prado Naturales 434 17.2 3.265 17.2 3.367 16.8 .7.066 17.0

Bosques 47 1.9 66 0.3 57 0.3 170 0.4

lndir. Product. 91 3.6 919 4.9 860 4.2 1.870 4.5

TOTAL 2.519 100 % 18.932 100% 20.079 100 % 41.530 100%

1) Incluye vides de lllesa
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En todos los estratos predominan los

frutalas respecto a las villas. aunque el predominio es mucho m4s

claro en el estrato empresarial.

e) Praderas.

Estos utilizan el 30.9% de la superfi

cie del sector. as decir: 12.822 His. Las praderas artificiales cubren

5.756 B4s (13.9%) y los pastos naturales 7.066 H4s (17.0) • Los pastos

naturales representan el 55.1% de la superficie destinada a praderas •

Praderas por Estrato de Tamallo.

Todos los estratos presentan proporcio

nes semejantes de su superficie dedicada a praderas. siendo ligera

mente superior en el estrato familiar (33.1% ) respecto al estrato

sub-familiar (31.8%) y empresarial (28.7%) •

La misma tandencia se observa si se

analiza por separado las propo:rciones de p:rade:ras artificiales y natu

rales. Adem4s en todos los est:retos p:redominan los pastos natura

les.
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Comprende las comunas de Qta. Tilcoco,

Requinoa y parte de las comunas de Rengo, Mallea, El Olivar y Qta. TUco

ca, situadas en la provincia de O'Higgins.

En relaci4n a la comuna de Tilcoco cabe

mencionar que ha sido inclufda en este sector con el objeto de preser

var su integridad territorial, adn cuando su ubicaci4n geogrifica corres

ponde mds propiamente a la zona del Valle del Cachapeal. Sin embargo, su

caracterfstica de valle abierto hacia el Nor-oriente le confiere condiciones

climdticas similares a las del Valle Central.

Ltmita al Norte con el rfo Cachapoal, al

4ur con el Estero de Tipahue y Rto Claro, al Este con los canales Santa

Luisa, Peumal y del Cerro y al Oeste con el canal Zdftiga.

Ocupa una superficie bajo canal de 35.383

Ris. La mayor parte se ubica en el estrato empresarial: 19.818 Bis con

el 56.0 X • El estrato sub-familiar tiene 2.359 IIls que representa el 6.7X

del sector y el empresarial comprende 13.206 IIls con el 37,2 del mismo.
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La estructura del uso actual del suelo

en este sector, queda reflejada en el Cuadro N° 3.1.1.2. , cuya obseL

veci6n permite concluir que :

a) Cultivos Anuales

Estos representan el 50,5% delIres to

tal del sector, con una superficie de 17.903 114a.

Los cereales utilizan el 14,8% del sec

tor con 5.245 lIIs. La especie de cultivo de mayor importancia dentro de

los cereales la constituye el trigo.

Las chacras cubren el 19,6% del sector

con 6.943 114s. De ellas el maíz ocupa 3.468 Ria.

Los cultivos industriales adquieren impor

tancia eo este sector coo 2.949 114s. que representan el 8.3% del Irea

total, siendo la remolacha el principal cultivo con una supe;ficie de

1.239 114s.

Las hortalizas tienen importancia en este

sector, ocupando 2.766 114s y el 7,8% delires total.
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Cultivos Anuales ,por Estrato de Tamafto.

Todos los estratos destinan proporciones

semejantes de su superficie. estos cultivos, cuyo promedio en el sector

es del 50,5% •

Loa cereales se presentan en mayor propor

ci~n en los estratos familiares (20,31) y empresariales (12,9%). En el es

trato sub-familiar no se presenta.

Las chacras, aparecen con porcentajes si

milares en los estratos sub-familiarea (21,31) y empresariales (21,8%), son

algo inferiores en el familiar (16.1%).

Los cultivos industriales adquieren su

mayor expresi6n absoluta y proporcional en al estrato empresarial con el

11% de la superficie de 'l. En el familiar y sub-familiar cubren alrededor

del 5% de ellos.

La mayor proporci~n de hortalizas ocu

rre en el estrato sub-familiar (24,6%). En ,el estreto familiar cubren el

5.O"k y en el empresarial el 7.7% • Aunque este dltimo estrato destina re

lativamente menos superficie a hortalizaa, en tfrminos absolutos, repre

senta la mayor superficie.
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En el estrato sub-familiar los rubros de

importancia son las hortalizas (24,61) y la8 chacras (21,31) • En al estra

to familiar los rubros significativos pasan a ser los cereales (20,31)

y chacras (16,l~),teniendobastan~e menos importancia los industriales (5%)

y hortalizas (5~) • En el estrato empresarial. las chacras son las mds re

presentadas (21,81 ). los cereales e industriales ocupan proporciones se

mejantes, con alrededor del 127. cada una y las hortalizas son imPortantes

tambi'n, cOn un 7,71 del sector

b) Rubros Permanentes: Frutales y Villas.

La superficie cubierta con rubros per

manentes alcanza a 4.478 1I4s, que corresponde al 12,7% del sector, Los

frutales ocupan un 'rea de 3.089 I14s, 8.n del sector y las villas 1.389

1I4s, 3.9 1 dal mismo. Los frutales representan el 69% de los rubros

permanentes. Las especies frutales de hoja caduce son mds abundantes,

con 2.191 H4s, que las de boja persistente, con solo 898 als.

- Frutales y Viftas por Estrato de Tamafio.

Este es el dnico sector de riego en que

el estrato sub-familiar destina mayor proporcidn de su superficie a ru

bros permanentes: 16,2%. comparado con un 13,2% en el familiar y ll,lr.4 ; en

el empresarial.
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Los frutales y viftas. considorados por se

parado siguen la miama tendencia que la ya sedalada para ambos en conjun

to. e igual que en otros sectores de riego, en todos los estratos pre

dominan los frutales.

e) Praderas.

Estas cubren una superficie de 11.312 HAs

lo que significa el 32% del 'rea del sector. Bite es uno de los sectores

de riego que destinan menos superficie a praderas. Lal praderas artificiales

ocupan una superficie de 5.938 HAs (15.2%).y los pastos naturales 5.374

HAs. Las primeras representan el 52,5% de la superficie de praderas.

- Praderas por Estrato de TamaDo

Las proporciones de praderas son semejan

tes en los estratos sub-familiares (28,1%) y empressrial, 29,~; y algo su

perior en el familiar 35,8% •

Por otra parte las proporciones de las

praderas artifidales y naturales por separado, en los distintos estratos

no presentan una variacidn significativa. Tampoco es relevante la predo

minancia de las praderas artificiales y naturales en cada uno de los es 

tratos considerados por separado.



CUADRO

Uso Actual del Suelo. Sector CA - 2

TAMAflO DE PROPIEDADES
U S O Sub-Familiar Familiar Empresarial Total

HAs '1. 1I4s % Bis % 1I4s %

Frutales 281 11.9 1.205 9.1 1.603 8.3 3.089 8.8

Viftas 1) 102 4.3 538 4.1 748 3.5 1.389 3.9

Cereales 1.0 2.687 20.3 2.557 12.9 5.245 14.8

Chacras 503 21.3 2.127 16.1 4.313 21.8 6.943 19.6

Culto Indust. 123 655 2.171 11 2.949 8.3
I

5.2 5.0 ,..
o
'-D

Hortalizaa 580 24.6 663 5.0 1.523 7.7 2.766 7.8 1

Prad. ArUf. 298 12.6 2.718 20.6 2.922 14.7 5.938 16.8

Prad. Naturales 365 15.5 2.001 15.2 3.008 15.2 5.373 15.2

Bo_ques 12 0.5 32 0.2 146 0.7 190 0.5

Inél.Producdva 94 4.1 580 4.4 826 4.2 1.500 4.3

TarA!. 2.359 100 '7. 13.206 100 % 19.818 100 % 35.383 lOO %

1) Incluye vidas de IDeBa
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3.1.1.3. Sector CL-l

Comprende parte de la Comuna de Rengo.

Limita al Norte con el Canal de El Rinc6n y Sector CA-2; al Sur con

los canales Popeta, Biaquert y Vergel; al Este con los canales de El

Rinc6n y Popeta; y al oeste con el Canal Maoehenes.

Ocupa una superficie total de 8.160 Ms.

El 56% de ella se concentra en el estrato empresarial, con 4.565 HAs;

el 32,1% en el familiar con 2.623 HAs y s610 el 11,9% en el sub-familiar

con 972 HAs.

El uso del suelo se detalla en el Cua

dro N° 3.1.1.3 Y cuyas características mis relevantes son:

a) Cultivos Anuales

Los cultivos anules: Chacr<ls, cereales,

cultivos industriales y hortalizas, con 3.812 Ms., representan el

46,71. del 'rea total del sector.

Los cereales usan el 14,2% de la auperfi

cie del sector de riego con 1.161 HAs., las chacras el 18,6% con

1,518 R4s., los industriales con 6.9% con 560 R4s. y las hortalizas con
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la misma importancia que el rubro anterior con el 7.0% y 573 H4s.

- Cultivos Anuales por Estrato de Tamafto.

El estrato que destina mayor proporci~n

a estos cultivo. es el sub-familiar. con un 55,11. Le sigue en ~rden de

importancia el empresarial con un 49,6% y el familiar con un 38,6%.

El estrato sub-familiar es el que des

tina la manar proporcidn de su superficie a cereeles: 5,8%. mientras

que el estrato familiar, con un 16.8%. y el empresarial, con el 14,6%.

se encuentran en un nivel semjante.

Respecto a cbacras, es el estrato sub

familiar el que emplea mayor proporcidn de su superficie en este rubro

con un 38.0 %. El tamafto familiar destina el 13,4% y el empresarial el

17,9 % del estrato.

En cuanto e los cultivos industriales.

tienen real significacidn en el estrato empreaarial can un 10.4% de 41.

mientras que en el familiar s~lo ocupa el 3.1% y no existiendo en el sub

familiar.
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Las hortalizas, al igual que las chacras,

se encuentran en mayor proporci6n en el estrato sub-familiar. En los

estratos familisr y empresarial tienen una importancia relativa semejan

te, pero mucho menor con un 5,3~ y 6,7% respectivamente, sta embargo,

en t'rminos absolutos son lo. estratos que cubren mayor superficie con

ellos.

Dentro del estrato sub-familiar, se re

pite la situaci6n ya observada en otros sectores, siendo las chacras (36,0%)

y las hortalizas (13,3%) los rubros más importantes y careciendo de sig

nificaci6n los otros rubros anualea. En el estrato familiar las hortali

zas (5,3%) son desplazadas al tercer lugar por los cereales (16,8%). Las

chacras en este estrato ocupan el segundo lugar COn el 13,4%. En el

estrato empreaarisl son las chacras las que predominan con un 17,9%. La

siguen los cereales, con un 14,6%, los industriales con el 10,4% y por

(ltimo las hortalizas con el 6,7%.

b) Rubros Permanentes:Frutales y Viftas.

Ocupan 1.204 HAs del sector, superficie

que significa el l4,7~ de 'ste. Los frutales cubren 549 HAs (6.7%) y las

vidas 609 HAs (6.7~). Se observa que en este caso son las vinas las ~ue



que se presentan en proporcione.

(8.27.) y familiar (9.4%), mientras

familiar.
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predominan. Utilizan el 54,4~ de la superficie con rubros permanentes.

- Frutales y Viftas por Estrato de Tamafto.

Es notoriamente m4s alta la proporci~n

de superficie que destinan a rubros permanentes los estratos empresa 

rieles y familiar: 1&.8% y 15.4%, respectivamente, comparado con el sub

familiar que emplea solamente el 3,27. de 41.

No existen frutales en el estrato sub

familiar, encontr'ndoae la proporci~n relativa y en tErminos absolutos,

de ellos en el estrato empresarial (8.&%). El estrato familiar posee el

&.04 de su superficie cubierta con frutales.

Respecto a las vidaS, se puede observar

similares con los estratos empresarial

que es bastante reducida en el sub-

e) Praderas

Cubren el 28,&% del 'rea del sector que

corresponde a 2.755 Hds. Las praderas naturales (1.438 Hds, l7.6~) pre-
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dominan ligeramente sobre las artificiales ( 1.317 HAs. 16,~ ).

- Praderas por Estrato de Tamafto.

El intereslnte notar que el estrato que

destina una menor proporci6n de su superficie a praderas es el em 

presarial: 28.6t y que los estratos de menor tamafto poseen porcentajes su

periores de ellos: Sub-fami11ar, 37,7~ y familiar 41.3 t.

Tambi'n e. notable que &ea el estrato

sub-familiar el que destine una mayor proporci4n (37,6%' de su superfici.

a praderas artificiales y que S88 el empresarial el que ocupe una menor

proporci4n (9.8%) • Sin embargo, es conveniente destacar que en t4rminos

absolutol el estrato empresarial polee mayor superficie con estas prade

ras que los otros estratos.

No existen, pricticamente pastos natura

les en el estrato sub-familiar y se encuentren en proporciones semejantes

en los otros dos estratos.



Uso del Suelo Sector CL-l. Superficie Bajo Cenal

TAWJlo DE lA PROPIEDAD
U S O Sub-famUlar Familiar Empresarial Total

II&s 'X. Hfs 'X. 114s % 114s 'X.

Frutales --- 157 6.0 392 8.6 549 6.7

Villas 1) 31 3.2 247 9.4 377 8.2 655 8.0

Cereales 56 5.8 440 16.8 665 14.6 1.161 14.2

Chacras 350 36.0 351 13.4 817 17.9 1.518 18.6

C. Industriales --- --- 83 3.1 477 10.4 560 6.9 I
>-"
>-"

Hortalizas 129 13.3 140 5.3 304 6.7 573 7.0 --J
I

Prad. Artif. 365 37.6 503 19.2 448 9.8 1.317 16.2

hado Naturales 1 0.1 579 22.1 858 18.8 1.438 17.6

Bosques 8 0.8 54 1.2 62 0.8

Ind. Productiva 32 3.2 123 4.7 172 3.8 327 4.0

TOTAL 972 lOO '%. 2.623 100 % 4.565 100 % 8.160 lOO %

1) Incluye Vides de mesa
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. Comprende parte de las comunas de Malloa

y San Vicente de Tagua-Tagua. Se trata de un sector de reducida superficie,

que geogr4fica y cl~ticamente ocupa una situac14n intermedia entre las

zonas del Valle Central y Cachapoal. Se ha lncluldo en esta zona, por razo

nes de fuente natural de riego. que provieoe de la zona del Valle Central

Sur.

Ocupa una superficie total de 2.673 His.,

de las cuales el 84.4% (2.257"s) est' eo el estrato familiar; el 9.5%

(253 H4a) en el aub-familiar y el 6,1% restante ( 163 HJs ) en el empresa

rial.

Eo el cuadro N° 3.1.1.4 que se refiere

al uso actual del suelo del sector se daaprende que ;

a) Cultivos Anuales.

La superficie ocupada con cultivos anua

les es de 1.047 H4s, que corresponden al 39,1 % del jlrea del sector.
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En estes sector son las chacras el rubro

III&s importante, con 498 Hils y el 18,6% de ~l. Le sigue en 15rden de 1IIIportan

cia los cereales con 337 HAs y el 12,6~ del sector, las hortalizas con 120

HAs y el 4,5% y por 4ltimo los cultivos industriales con 92 H&s y el 3,4t

de ~ste.

- Cultivos Anuales por estrato de tamafto.

Es notorio que el estrato que destina

mayor proporci15n de superficie. los cultivos anuales es el empresarial:

65% de fl. Tambi~n es importante el porcentaje destinado a ellos en el

sub-familiar: 45,9~ y familiar: 36,6%.

Prllc:ticamente, no existen cereales en el

estrato sub-familiar y los otros estratos destinan proporciones similares:

familiar, l3,8t Y empresarial 12,97••

Las chacras alcanzan le mayor proporci15n

realtiva en el estrato sub-familiar, 30.01, comparado con un 17,2% en

el familiar y 22,7% en el sub-familiar.

Los cultivos industriales se destacan

proporcionalmente en el estrato empresarial (19.0%) y carecen de sig-
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nificaci~o eo los otroa eatratoa.

Laa hortalizas tieneD tmportaocia relativa

en el estrato sub-familiar (12.7%) y empreaarial(10.4%). En el familiar ocu

pan a~lo el 3.1% de la auperficie del eatrato. ain embargo en t'rminoa ab

solutos. es la superficie mis alta.

Se observa la misma situacidn. que en otroa

sectores de riego. dentro del estrato sub-familiar. Predominan las chacras

(30.07.) y las hortalizaa (12.7%). Dentro del estrato familiar, tambi'n se

repite lo que se ha viato eo otros aectores. El cereal (13.8%) pasa a ocu·

par el segundo lugar en vez de laa ho.rtaUzas ( 3,1%) En el estrato _

presarial el primer lugar lo ocupan l.a chacraa (22,7%). seguido por los cul

tivos industriales (19,07.). loa cereales (12,9%) y las hortalizas (10.4%).

d) Rubros Permanentea: Frutales y ViDas

Eo este sector se puede observar que no

existen plantaciones de viftas y qua la suparficie deatinada a frutales

es de 625 H4s. la que represeota el 23.4% del sector.
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- Frutales por Estrato de Tamafto.

La mayor proporci~n relativa de fru

tales se encuentra en el estrato familiar con un 26.8 % de la superfi

cie total de El. El Estrato empresarial no registra frutales y el sub-fa

miliar solo presenta "el 7.5%.

e) Praderas.

Ocupan una superficie de 909 His, que

equivala al 34,8% del sector. Es notoria la ~yor superficie de pastos

naturales, 671.0 HAs con el 25,1%, sobre las praderas artificiales, 238

Rds con el 8,9% del sector.

- Praderas por Estrato de Tamafto.

La proporci~n de praderas es mayor en

el estrato sub-familiar (43.4%) comparada con el familiar (32.2%) y em

presarial 30,1%.

Existe mayor proporcidn de praderas ar

tificiales en 101 estratol familiar y empresarial. Los pastos naturales

son claramente predominantes en el estrato sub-familiar (38.7%).



Uso Actual del Suelo Sectcr ZA-l Superficie Bajo Canal

TAMAÑO DE l'ROpmDADES
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Total

H.1s % HJls % H4& '1. HJls %

Frutales 19 7.5 606 26.8 --- --- 625 23,4

Vill811 1) --- --- --- --- ---
Cereales 4 1.6 312 13.8 21 12.9 337 12.6

Chacras 76 30.0 385 17.2 37 22.7 498 18.6

C. Industriales 4 1.6 57 2.5 31 19 92 3.4 I
~

Hortalizas 32 12.7 71 -3.1 17 10.4 120 4.5
l\O
w
I

Prad. ArUf. 12 4.7 206 9.1 20 12.3 238 8.9

Prad. Naturles. 98 38.7 544 24.1 29 17.8 671 25.1

Bosques --- 3 0.1 --- 3 0.1

Ind. Productivas 8 3.2 73 3.3 8 4.9 89 3.4

TOTAL 253 100 % 2.257 100 % 163 100 % 2.673 100 %

1) Incluye vid de mesa
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3.1.1.5. Resumen Uso Actual Zona 1: Valle Central Norte

En el cuadro N" 3.1.1.5 Se resume

el uso·actual de loa .uelos bajo canal de la zona fisiogr&fica del valle

Central Norte por tama60 de propiedades, a fin de poder visualizar la

diferente estructura que adquiere el uso del suelo en cada uno de los

estrato. de tam860.

De su observaci6n 6e desprende. que:

a) Total lona por grupo de rubro••

- Los cultivos anuales: Cereales. chacras, cultivos industriales y horta

lizas. ocupan en conjunto, el 50.7% de la superficie de la zona, siendo

este grupo de rubros de mayor significaci6n. Dentro de los cultivos

anuales. el rubro chacra. ocupa la mayor superficie con un 20.71. de la

zona, seguido por los cereales con un 16.6%, en cambio. los cultivos

industriales (6.9%) y las hortalizas (6,5%) tienen una importancia menor,

pero significativa en cuanto a superficie absoluta.

- Los nultivos permanentes: Fautales y Vi6as. en conjunto, utilizan el 13.0

% de la superficie de la zona. De ellos los frutales duplican en cantided

a las vi6as.
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- El rubro praderás tamb1En dene gran importancia a nivel de la zona, al

canzando a ocupar el 31.6. de su superficie. Las praderes naturales

sobrepasan en significacidn a las artificiales en una pequafta pro

porci4n.

b} Por tam8fto de propiedades.

Comparando_ la estructura del uso del sue

lo de los estratos sub-familiares. familiares y empresarialea entre sí, se

aprecia que:

- Las propiedades de tamsfto familiar y empresarial tienen una estructu

ra productiva muy similar. En cambio en el estrato aub-familiar predomi

nan los rubros agrícolas que requieren de mayor mano de obra, como ser:

Las hortalizas y las chacras.

- En los tres estratos. 1m superficies con praderas naturales son signifi

cativas. reflejando una evidente mala utilizaci4n del suelo. a pesar de

las buenas características agro14gicas de .ste recurso para explotacio

nes agrícolas intensivas.



CUAD RO

Resumen Uso Zona 1: Valle Central Norte

TAMM/O DE PROPIEDADES
U S O Sub-familiar Fam1.1iar Empresarial Total

H(s % 114s % His % His %

Frutales 394 6.5 8.170 8.6 3.934 8.8 7.498 8.6

Villas 1) 221 3.6 1.544 4.2 2.092 4.7 3.857 4.4

Cereales 332 5.4 7.071 19.1 7.137 16.0 14.540 16.6

Chacras 1.582 25.9 6.724 18.2 9.838 22.0 18.144 20.7

Cu1t. Indust. 127 2.1 2.265 6.1 3.646 8.2 6.038 6.9
I

Horta1izall 1.221 20.0 1.624 4.3 2.815 6.3 5.660 6.5 ....
(\)

--J

13.249 15.0
I

Prad. Artif. 1.036 17.0 6.435 17.4 5.778 12.9

Prad. Naturales 898 14.7 6.389 17.3 7.262 16.3 14.549 1&.6

Bosques 67 1.1 101 0.3 257 0.6 425 0.5

Indir. Product. 225 3.7 1.695 4.5 1.866 4.2 3.786 4.2

TOTAL 6.103 100 % 37.018 lOO % 44.625 100 % 87.746 100 %

1) Incluye vides de mesa
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3.1.2. Zona 2: Valle Central Sur.

Eata zona fisiogr4fica esti constitutda por

los siguientes aactorea de riego:

- Sector Río Tinguiririca Norte

- Sector Rto Tinguiririca Sur

• TI-l

• TI-2

Comprende parte de la cOlDUna de Sau J.lernen

do de la Provincia de Colchagus y loa sectores regados por 108 canales Los

Maquia y La capilla de la Comuna de Malloa de la provincia de Cachapoal.

Sus límites generales 80n:

N Canal Los Maquis. Angostura de Pelequ4ln y Sector de Riego ZA-l

E Canales ~ral. Loa linguea y Los Maquis.

S Rto Tinguirir1ca

O : Cerros de los valles interiores y aector de riego ZA-2
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Ocupa una superficie total de 16.341

His, de las cuales 7.819 ~. (47.~).e encuentran en el estrato empre

sarial, 7.266 61s (44,4%) en el familiar y 1.256 Bis (7,7%) en el sub-fa

miliar.

En el cuadro N° 3.1.2.1. se expone el

uso actual del suelo del total aector y por tamaftO. de propiedades.



e u A D RON' 3.1.2.1

UIlO Actual del Suelo, Sector TI-l • Superficie Bajo canal

TAM#Jl0 DE PROPIEDAD
U S O Sub-familiar Familiar Rmpresaria1 Total

848 % 84s % 84s % H48 %

Frutales 12 0.9 256 3.5 524 6.7 792 4.8

Vinas 1) 26 2.1 218 3.8 189 2.4 493 3.0

Cereales 59 4.1 1.481 20.4 992 12.1 2.532 15.5

Chacras 651 51.8 744 10.2 1.311 11.6 2.166 16.9

Cu1t. Indust. 6 0.5 296 4.1 251 3.3 559 3.4 I
.....
w

Hortalizas 50 4.0 221 3.1 181 2.3 452 2.8 .....
I

Prad. Artif. 232 18.5 1.439 19.8 1.626 20.8 3.291 20.2

Prad. Naturales 163 13.0 1.953 26.9 2.292 29.3 4.408 27.0

Bosques 1 0.6 15 0.2 33 0.4 55 0.3

Indir. Product. 50 3.9 538 8.0 354 4.5 981 6.1

TOTAL 1.256 100 % 7.266 100 % 1.819 100 % 16.341 100 %

1) Incluye vides de mesa
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a) Cultivos Anuale••

Rato. cubren una superficie de 6.309 8&a

laa que reprasentan el 38,6~ del sector.

El rubro ~a relevante lo constituyen

las cllacras con el l6,9~ (2.766 HAa) del sector, pero muy de cerca le si

guen 108 cereales con el 15,5% ( 2.531 RAs >, Los cultivos industriales

tienen poca importancia con salo el 3,4% (559 H4s) al igual que la8 hor

taliza. con el 2,8% (452 HAs).

- Cultivos anualea por estrato de tam&fto.

El estrato que destina mayor proporc1an

de su superficie a estos cultivos ea claramente el sub-familiar: 61 %,

mientras que el familiar utiliza el 37.~ y el empresarial el 35,9%.

Los cereales ocurren con mayor frecuen

cia relativa y en t4rm1nos absolutos en el estrato familiar (20.4~). En

el empresarial ocupan el 12,71 y DO tienen significacian en el sub-famL

liar: 4,7%.
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Las chacras adquieren la mayor proporci~n

relativa en el estrato sub-familiar: 5l.S¡. sin embargo la mayor superficie

absoluta ocurre en el estrato empreaaria1. en donde ocupan UD 17.6'7. del Ill1s

mo. En el familiar cubren un 10.2'7. de 'l.

Los cultivos lndistrialeatienen poca im

portancia en todos los estratos: Familiar. 4.1'7.. empresarial 3.3'7. e insig

nificantes en el sub-fam11iar: 0.5'7..

Las hortalizas. en todos los estratos se

presentan con poca significaci6n.

En el estrato sub-familiar. las chacras son

el rubro anual preponderante: 51.8'7.. no teniendo mayor importancia el resto

de los rubros. Dentro del estrato familiar el primer lugar lo ocupan los

cereales con el 20.4'7.. aeguido a bastante. distanCia por las chacras con un

10.2'7.. Industriales y hortalizas no son relevantes. En el estrato empre

sarial el primer lugar lo ocupan las chacras (17.6'7.) yel segundo los cerea

les (12.1%).

b) Rubroll Permanentes: Frutales y Villas.

OCupan una superficie de 1.285 Ilds que
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sdlo representa el 7.81 del sector. Lo. frutales cubren una superficie de

792 HAs (4.8%) y las viRas 493 HAs (3.01).

- Frutales y Vidas por Estrato de Tamafto

Los rubros permanentes sobresalen nítida

mente en forma relativa y absOluta en el estrato empresarial. con un

9.1%. comparado con al 7.31 del estrato familiar y sdlo el 3.01 del sub

familiar.

La misma tendencta se observa respecto

de los frutales considerados aparte. En cuanto a las viftas se puede ver

que en el estrato familiar y sub-familiar predominan respecto de los

frutales •

e) Praderas.

La superficie COD pradera alcanza a

7.705 HAs que corresponde al 47.2% del 4rea total del sector. Los pastos

naturales predominan claramente. 4.408 HAs y el 27%. sobre las praderas

artificiales 3.297 HAs y el 20.2% del sector.
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Praderas por estrato de tamafto.

Los estratos de mayor tamaflo 1I0n 1011 qua

poseen m4s superficie de ello. dedicado. a pradera'. Así, el estrato empre

sarial destina el 50.1l de su 4ree a ellas, y el familiar 46.7l, mientras

que el lIub-familiar s~lo el 31,5%, lo que est4 reflejando el uso mi.

intensivo del suelo en e.te dltimo estrato.

La proporci~n de praderas artificiales

es semejante en todos los estratos, oscilando alrededor del 20%. Los pas

tos naturales son proporcionalmente mis abundante. en lo. estratos fami

liar (26,9%) y empresarial (29.31) comparadas con el sub-familiar (13.0%)

Sector TI-2

Comprende parte de las comunas de San

Fernando, toda la comuna de Chimbarongo y un tercio aproximadamente

de la comuna de Placilla de la provincia de Colchagua.

Limita al Norte con el Río Tinguiririca,

al Oellte con el canal Chipana; al Sur, con la provincia de Curic" y al

Poniente, con la futura zona de inundaci"n dal embalse Convento Viejo,
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el canal de las Parcelas y el caoal del embalse al Río Tinguir1rica.

a) Cultivos Anuales.

Estos ocupan una superficie de 12.407 Rds

que corresponden al 41.17. del total del 'rea del sector.

El rubro chacras es el ~e c0m4n. con

6.479 HAs (21.051). junto con los cereales que cubren una superfic ie de

4.457 Rde (14.08~). Lo. cultivos industriales y hortalizas tienen menor

significaci6n con 919 R4s (3.1~) y 553 wrs (1.8%) respectivamente.

- Cultivos anuales por astrato de tamaUo.

14 proporci6n relativa de cultivos

anuales alcanza el 55.8% en el estrato sub-familiar. la que es signifi

cativamente mfs alta qua la existente en el estrato empre.arial. donde

ocupan a~lo el 35.9% de iste. El estrato familiar ocupa una proporci~n

equidistante de ambo. can un 45.51.

Los cereales aunque prellentan propor

ciones relativas diferentes: l7.X¡ en el estrato familiar y l4.<rk en
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el eJllpresarial. en dmino de 8upedlcle ab80luta son .imilares. Lo8 ce

reale. sig~en teniendo poca importancia en el estrato sub-familiar:

4.2% de l!l.

El e8tuto .~b-familiar destina el 50%

de s~ 8~perficie a chacra mientra8 que en el familiar y ampre.arial se

reduee proporcionalmente al 19.7 %.

Lo8 cultiv08 industriales ocupau una ma

yor proporci6n de superficie en el estrato fauiliar. a~nque 'sta no es

significativa: 5.21. En el estrato empresarial tienen mucho menos impor

tancia con solo un 1.6~ y en el estrato sub-familiar. como ys es una

observaci6n habitual, carecen de relevancia.

Laa hortalizas no tienen importancia en

ningdn estrato, incluyendo el sub-familiar que en otros sectores de riego

tiene real significaci6n.

En al sector sub-familiar son las cha

cras el grupo de rubros que cubren la mayor parte de la superficie con

cultivos anuales, las otras no tienen relevancia. Dentro del estrato fa

miliar las chacras (19 .7~) tienen casi la misma importancia que los
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cereales (17 .n). Los industriales (5.2~) y hortalizas (304~) alcanzan poca

importancia. En el estrato empresarial solo tienen significacian laa cha

cras (19.7~) y los cereales (14.~).

b) Rubros Permanentes: Frutales y Viflas.

Cubren una superficie de 1.736 84s, qua

equivalen al 5.7'¡ del sector, lo que est' indicando la poca imPortancia

que tienen en ~l. Los frutalea con 874 84s (2.9~) ae encuentran casi en

la misma proporci~n que las vift8s con 862 Bis (2.8~) •

- Frutales y Viftas por estrsto de tamafio.

En todos los estratos tienen poca importan

cia, sobresaliendo ligeramente en el estrato sub-familiar (7.7~) respecto a

los otros estratos.

Las vift8s predominan respecto de los fru

tales en los estratos sub-familiar y empresarial. En cambio loa frutales

solo predominan en el estrato familiar.



c:) Praderas

Ocupan 14.374 Bis que representan el 47.7%

de la superf1c:ie del sector. Los pastos naturales, con 7.776 Bis (25.8% )

predominan medianamente sobre las praderas artificiales con 6.598 Bis (21.9%).

- Praderas por estrato de tamafto

Es importante destacar, que al igual que

el sector de riego TI-I, las praderas ocupan la mayor proporci4n en el es

trato empresarial: 53.2% y es tambi'n que en el sub-familiar presentan la

menor proporci4n: 32.1%. El estrato familiar destina el 43.1% de BU su

perficie a praderas.

Las praderas artificiales se presentan en

mayor proporci4n relativa, y siguiendo la tendencia del total ya indica

da, en el estrato empresarial: 26.6%, seguido con proporciones cercanas

al 16.5% en los otros dos estratos.

Los pastos naturalea se encuentran en la

misma proporci4n de las praderas artificiales en los estratos sub-familia

res y empresariales. En el estrato familiar predominan los pastos naturales.



Uso Actual del Suelo. Sector TI-2. Superficie bajo canal

TAMAflo DE PROpmDAD
U S O Sub-familiar Fam111ar Empresarial . Total

His % I14s % I14s % I14s %

Frutales 17 0.9 464 3.6 393 2.5 874 2.9

Viftlls 1) 121 6.8 231 1.8 510 3.3 862 2.8

Cereales 76 4.2 2.195 17.2 2.186 14.0 4.457 14.8

Chacras 896 50.0 2.510 19.7 38073 19.7 6.479 21.5

Culto Indust. 4 0.2 663 5.2 251 1.6 918 3.8
I

Hortalizas 25 1.4 4.19 3.4 89 0.6 553 1.8
~

"'"~
I

Prad. Artif. 287 16.0 2.164 17.0 4.147 26.6 6.598 21.9

Prad. Naturales 289 16.1 3.335 26.1 4.152 26.6 7.776 25.8

Bosques 8 0.5 54 0.4 74 0.5 136 0.5

Indir. Product. 68 3.9 713 5.6 737 4.6 1.518 5.0

TOTAL 1.791 100 " 12.768 100% 15.612 100% 30.171 100 %

1) Incluye vides de mesa
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3.1.2.3. Resuman Uso Actual Zona 2 : Valle Central Sur

En el Cuadro N° 3.1.2.3. .e pre.enta un re

ll~n del uso actual de los suelos bajo canal de la zona fis1ogr4fica del

Valle Central Sur por tamaao de propiedad.

Del 8111111s18 del cuadro.e deduce que:

a) Total Zona por Grupo de Rubroll

- La superficie oc:upada por cultivo. anuales: cereales, chacras, cultivo.

industrialea y horta11zas, correaponde al 40,31 de la superficie de la zo-

El rubro chacras oc:upa el 19.91 de la

superficie invertida en cultivos anuale., en segundo lugar e.t4n los cerea

les, con el 15.07. de la superficie, correspondiendo generalmente al cultivo

del trigo. Los cultivo. industriales y hortalizas oc:upan sGlo un 5,4% de

la superficie. Lo. cultivos m4s extendidos, dentro de las hortalizas, co 

rreaponden al cultivo de sandfa, mltz choc:lero y frejol para venta en

verde.



- Los cultivos permanentes frutales y viilas, en conjunto representan el 6,5'¡

de la superficie de la zona. Del total de la luparficie destinada a fru~
,

les y viftas, el 44,6'¡ corresponden a viftas y el 55.4'¡ a frutales.

- Las praderas artificiales y naturales ocupan una superficie significativa

de la zona fisiogr4fica con un 47,5% de ella.

Obviamente, se encuentra la misma tenden-

cia que en los sectores de riego que componen, respecto a la predominancia

da los pastos naturales, 55,2% de la superficie de praderas, contra un 44.87.

de las praderas artificiales.

h) Por evtrato de tama~o.

Comparando la estructura del uso 4e los

suelos en los diferentes estratos de tamafto conviene destacar:

- Los cultivos anuales. en las propiedades de tamafto familiar y empresa-

rial participan en porcentajes semejante••

- El estrato sub-familiar aporta los mayores porcentajes de superficie con

cultivos de chacras y hortalizas.
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- Los cultivos pe1"lllllnent8s. al igual que los cultivos anuales.se concentran

en proporciones muy similares ·en 108 estratos familiar y empreaarial.

- Los¡pastos artiftiales

empresarial. en c8lllbio

te m4s pareja.

se encuentran fun~ntBlmente en el eatrato

la dlstrlbucldn de los pastos naturales es bastan-



CUADRO

Resumen Uso ActlUll de la Zona 2: Valle Central Sur por Tamano de Propiedad

TAMl\§o DB PROpmDAD
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Total

1I&s % 11&8 % IIIs % 1I&s %

Frutales 29 0.9 720 3.6 917 3.9 1.666 3.6

Vinaa 1) 147 4.8 509 2.5 699 3.0 1.355 2.9

Cereales 135 4.4 3.676 18.3 3.178 13.6 6.989 15.0

Chacras 1.547 50.8 3.254 16.2 4.444 19.0 9.245 19.9

Culto Indust. 10 0.3 959 \4.8 508 2.2 1.477 3.2
I

Hortalizas 75 2.5 660 '3.3 270 1.2 1.005 2.2 ....
,¡:-
--J

Prad. Artlf. 519 17.0 3.603 18.0 5.773 24.6 9.895 21.3
I

Prad. Naturales 452 14.8 5.288 26.4 6.444 27.5 12.184 26.2

Bosques 15 0.6 69 0.4 107 0.4 191 0.4

Ind. Product. 118 3.9 1.296 6.5 1.091 4.6 2.505 5.3

TOTAL 3.047 100 % 20.034 100 % 23.431 100 % 46.512 100%

11 Incluye vides de mesa
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3.1.3. ZoDA 3: Valle del CBchapoal.

B.ta entidad fi.iogr4flca est' conformada

por terreno. bajo canal existentes en los valles intermontanos de los rtos

CBchapoal, Claro y Estero de Antivero.

Lo. terreno. bajo canal de la zona han

sido divididos en los sectore. de riego:

Rto C4chapoal 2a. Secci~n

ato C&chapoal 3a. Secci~n

Rto Claro 2da. Secci~n

Estero zamorano 28. Secci~n

CA- 3

CA-4

Cito 2

ZA- 2

Comprende la. COlllUDAS de Coinco, Dollibue,

Coltauco y parte da la. CODD1na. Olivar y San Vicente de Tagua Tagua de

la provincia de CBchapoal.

Limita al Norte con 108 trazados de los

canales Lo miranda, Nuevo, Parralino, Pur'n y la Mirandina¡ al Este, con

108 canalss Lo Miranda, Copequen y Zdiliga¡ al Sur, con el rto 8achapoal.
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y loe canales Río Seco, tachantdn, Coche SlInchez, C01IIUnero; y al Oeste, con

cerros y el trazado dal canal El Durazno.

Este sector ocupa upa superficie de 19.476

Hils, concentr4ndose la mayor parte de ella en el estrato sub-familiar:

9.066 Hils, que representan el 46.6~ del total. El estrato familiar utili

za el 20.6~ (4.015 Hils) y el empresarial 32.6% restante (6.395 Hils) •

En el Cuadro 3.1.3.1. ee preeenta un resu

men del uso del suelo del sector, observllndose en '1 que :



CUAD RO

Uso Actual del Suelo. Sector CA - 3. Superficie Bajo Cena1

TAMARo DE PROPIEDAD
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Tot41

Rats t Hd& 't Rats t Hls %

Frutales 308 3.4 627 15.6 1.191 18.6 2.126 10.9

Viflas 1) 159 1.8 150 3.7 619 9.7 928 4.8

Cereales 15 0.2 455 11.3 449 7.0 919 .4.7

Chacras 3.755 41.4 911 22.7 958 .:.1.5.0 5.624 28.9

Culto ¡ndust. 15 0.2 49 1.2 597 9.3 661 3.4
I
>-'

Hortalizas 1.461 16.3 179 4.5 402 6.3 2.062 10.5 '"">-'
I

Prad. Artif. 960 10.6 543 13.5 894 14.0 2.397 12.3

Prad. Naturales 1.532 16.9 925 23.1 1.022 16.0 3.479 17.9

Bosques 440 4.8 8 0.2 SS 0.8 503 2.6

Indir. Product. 401 4.4 168 4.2 208 3.3 777 4.0

TOTAL 9.066 lOO t 4.015 100 t 6.395 100 % 19.476 100 t

1) Incluye vides de mesa
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a) Cultivos Anuales.

Los cultivos anuales: Chacras, cereales,

cultivos industriales y hortalizas representan el 47,5% del irea total

del sector; con una superficie de 9.266 His.

Lo8 cereales cubren, realmente, poca su

perficie del sector con 919 His y al 4.7% de 'l.

La chacra ocupe 5.624 His, con el 28,91

del sector, siendo el cultivo del mafz el que ocupa la mayor superficie

3.397 BIs (17.4%). Los cultivo8 industdales con 661 BIs y el 3,4% soo de

poca importancia relativa, eo cambio las hortalizas coo 2.062 H4s y el 10,5

del sector, adquieren mayor relevancia.

- Cultivos Anuales por Estrato de Tamaflo.

El estrato que destina mayor proporci6n

de su superficie a estos rubros anuales es el sub-familiar coo un 58,1%

sigui'odole,a bastante distancia, el familiar coo un 39,7% y el empresa

rial coo al 37,6%.



Los cereales, pr.cticamente, son insigni

ficantes en el estrato sub-familiar, adquiriendo una mayor importancia re

lativa en el familiar con un 11,31. En el ••trato empre.arial, los cerea

les Don prdc:ticamente, poco 81gnif1cativos con el 1.01 de la superficie del

sector.

En cuanto a las chacru, al reYes de

los cereales, es en el estrato sub-familiar donde adquieren la mayor rele

vancia: 41.4%. En el familiar, alcanzan al 22.1% y en el empresarial a s610

el 15% de su sector.

Los cultivos industriales tambi~n son in

significantes en el estrato sub-fam11iar, adquiriendo la mayor importancia

en el estrato empresarial, con un 9.3%. En el estrato familiar son poco

relevantes: 1.2%.

Las hortalizas, al igual qua las chacras,

Be presentan en mayor abundancia relativa en el estrato sub-familLar:

16.3%, y con cierta importancia en el estrato familiar (4.8'%.) y empresa

rial (6.3%).
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En el estrato lub-familiar 108 rubros

anuales m4s importantes Ion las chacras 41.47. y las hortalizas (16.3%).

En el familiar son las chacras (22.77.) y 101 ceraales (11.37.) y en el

empresarial destacan las chacras (157.) encontr.ndose los otros rubros

a igual nivel de importancia.

b) Rubros Permanentes: Frutales y Villas.

El sector de riego, destina 3.054 H41

a frutales y vill.as, lo que repreaenta el 15.77. de 'l. Los frutales cu-

bren una superficie de 2.165 114s (10.9%) y laa villas 928 ~s ( 4.8% ).

Los frutales ocupan el 70.9% de la superficie con rubros permanentes.

- Frutales y'Villas por Estrato de Tamallo.

El estrato empresarial es el que tiena

mayor proporc i6n de BU superficie ocupada por rubros permanentes: 28,3%

y el sub-familiar, la menor proporci6n, con un 5,2%. ,El estrato familiar,

tambi'n destina una proporci6n importante e estos rubros: 19.3%.

Respecto a frutales, se presentan en mayol

abundancia, y ajust4ndose a la tendencia general antes indicada, en el,

estrato empresarial: 18.67., siguiendo en 6rden de importancia, en el estra-
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to familiar. con un 15 ,6~ Y en el sub-fam1liar con 3.4'7..

Las villas siguen la misma tendencia

con un 9.7'%.; 3.7'7. Y 1.8'& en 108 estratos empresarial, familiar y ¡sub

familiar, respectivamente.

Se puede observar adem4s, que en todos

los estratos los frutales predominan sobre las viftas.

c:) Praderas.

La superficie con praderas alcanza a

5.876 BIs que signific:an el 30.2'& del sector. Las praderas artificiales

ocupan 2.397 BIs y el 12.3% del sector y los pastos naturales 3.479 BIs

(17.9%), Se observa que ~stos dlt1mos predominan cubriendo- el 59.ZX de

la superficie destinada a pasto.

- Praderas por estrato de tamafto.

Las praderas tienen una importancia re

lativa semajantes en todos los estratos: 27.5'7.; 36,6% Y 30,O¡ en 108

estratos sub-familiar, familiar y empresarial respectivamente.
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Laa praderas artificiales predominan

ligeramente en el eatrato empresarial (46.7~) respecto al familiar (36.9%)

y usb-familiar (38.5%)

Los pastos naturales se presentan con

igual importancia en el estrato sub-familiar (61.5%) y familiar (63.1%)

y algo inferior en el empresarial (53.3%).

Se puede apreciar tambi'n que en to

dos los estratoa predominan los pe.tos naturales.

Comprende las comuna. de PeUlllO. Pichi

degua y Las Cabras. Corre.ponde al sector de mayor superficie dentro

de la zona y siendo IUS lfmite. mds relevantes: al Norte. los canales

Cocalan. Cabalia Blanca. Durazno y San Luis; al Bate. los canalea Alma

hue. Santa Irene y Cocalan derecho; al Sur. los canales Almahue. Palquia

les. Pichidegua y Cocalan izquierdo; y al oeste. el rfo Tinguiririca y

la zona de inundaci6n del embalse Rapel.

Tiene una superficie total de 34.484

H4s.
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Esta se distribuye en proporciones seme

jsntes para el estrato familiar: 46.5% con 16.019 H4s. y empresarial:

44.1% con 15.221 H4s. El estrato sub-familiar ocupa s6lo el 9.4% del sec

tor con 3.244 H4s.

El uso del suelo se seftala en el Cua

dro N° '3.1.3.2. en el cual se destaca que:



Uso Actual del Suelo. Sector CA-4. Superficie Bajo Canal

TAMAflo DE lA PROPIEDAD
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Total

II&s % H's % HJI. % Me 1-

Frutales 334 10.3 1.070 6.7 2.344 15.4 3.748 10.9

Viflas 1) 68 2.1 212 1.3 1.550 10.2 1.830 5.3

Cereales 372 11.4 3.244 20.3 1.547 10.2 5.163 15.0

Chacras 941 29 3.391 21.2 2.893 19.0 7.225 21.0

Culto Indust. --- --- 84 0.5 227 1.5 311 0.9
I

Hortalizas 18 0.6 614 3.8 141 0.9 773 2.2 ,...
'JI

'"'Prad. Artif. 159 4.9 1.296 8.1 2.272 14.9 3.72.7 10.8 I

PRAD. Naturales 1.252 38.6 4.936 30.8 3.669 24.1 9.857 28.6

Bosques 9 0.3 126 0.8 105 0.7 240 0.7

Indir. Products. 91 2.8 1.046 6.5 473 3.1 1.610 4.6

TOTAL 3.244 100 % 16.019 100 % 15.221 100 % 34.484 lOO'%.

1) Incluye vides de mesa
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a) Cultivos Anualel.

Estos cubren una luperf1cie de 13.472

His •• que reprelantan el 39.1 1. del sector de dego. Dentro de los

cultivos anuales el grupo de rubros m4s importantes lo constituyen las

chacras con 7.225 Bis y el 21.01 del sector. Le liguen los cereales

con 5.163 Hal y el 151. de el. Los cultivos industriales y hortalizas

Ion poco relevantes con 310 Bis (0.91.) y 772 8&s (2.21.) respectiva -

- Cultivos Anuales por Estrato de Tamafto.

Los tres estratos de tamafto estudia

dos destinan una proporcidn importante a lo. cultivos anualel; sin ~

bargo el estrato empresarial e. el que ocupa la manor proporcidn rela

tiva de Cstos: 31.61.. El estrato sub-familiar emplea un 411. y el fami

liar el 45.81. de cada uno de ellos.

Los cereales adquieren su m4xima ex

presi6n relativa en el sector familiar ocupando el 20.3% de su estra

to. En los e-ftos familiares y empresariales 4lstos alcanzan un 11.41.

y 10.21. reapec:tivamente.
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Las chacras, aunqua importante. en todos

los estrstos, se destacan proporcionalmente en el estrato sub-familiar.

Le siguen en 6rden de importancia el estrato familiar con Un 21.2% de

ellas y el empresarial con un 19.0% de las mi8llllls.

Los cultivos industriales son insigni

ficantes en todos los estratos. No se presentan en el sub-familiar y

s610 coupan el 0.52 % del estrato familiar y el 1.491 del empresarial.

Las hortalizas tambiln carecen de .1g

nificaci6n. Cubriendo s610 el 6.6 % del estrato sub-familiar y el 0.91

del empresarial. 5610 en el estrato familiar adquieren alguna relevan

cia con el 3.8% de Iste.

En el estrato sub-familiar loa rubros

anuales m4s importantes son las chacras (29.0%) y los cereales (11.41).

En el estrato familiar las chacras (2l.Z&) son tan importantes como los

cereales (20.3%) y en el empresarial las chacras emplean el 19 % de la

superficie del estrato y los cereales el 10.07. • Los cultivos industria

les y hortalizas no tienen real importaDCia 8n ningdn estrato.



-163-

tl)Rubros Permanentes: Frutalea y Viflas.

El sector destina a rubrol permanentes

una superficie de 5.578 ~s, que significa el 16.21. de 4ste. Los frutales

ocupan una superficie de 3.748 ~s (10.9~) y las viftas 1.830 ~s (5.31).

Los frutales representan el 67.31. del .rea de rubrol permanentes.

Es importante destacar que en este 'Iecto

predominan los frutales de hoja persistente con 3.292 H4I, eSp8cialmeute,

cítricos. Los de hoja caduca s6lo cubren 456 H4s.

- Frutales y Viftas por Estrato de Tamafto.

LoI rubros permanentes se destacan propor'

cionalmente de manera importante en el estrato empresarial, en donde Qoupan

el 25.6% de la superficie de 41. En los otros estratos son de menor pero

reau1ar significaci6n; así en el sub-fami1iar ocupan el 12.4% y en el fa

miliar 8.0 %.

Loa frutales representan el 15.4% del

estrato empresarial, el 10.31 del sub-familiar y disminuye al 6.7% en el

familiar.
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La8 Vifta8 tienen relevanci8 tambi'n en el

e8tratu empre8ar18l, lO~2 ~ y poca 81gnificaci6n en el sub-familiar,

2.l~, y familiar, 1.37..

Ad&m«8 8e puede notar que en tod08 108

e8trat08 predominan 108 frutale8.

c) Pradera8.

Cubren una 8uperficie de 13.584 Hi8, que

representa el 39.4% del sector. Se de8tacan notoriamente 108 pa8tos natu

rale8 con 9.857 HA8 (28.61), 80bre las pradera8 artificiales con 3.727

Hds (10.8%). Las primeras significan un 72.5% de la superficie de8tinada

a pa8to8.

- Pradera8 por estrato de tamafto.

La8 praderas 88 mantienen en proporcio

nes 8emejantes e importante8 en todos 108 estrat08. Son ligeramente mis

abundantes en el e8trato sub-familiar, 43.5% comparadas con el estrato

famil18r, 38.9% y empresar181 39.0%.
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Las praderas artificiales son proporcio

nalmente mis importantes en el estrato empresarial con un 14.9~, que en

el familiar con un 8.11 y sub-familiar con sdlo el 4.97..

Loa pastos naturales, al contrario, son

m4s significativos dentro del estrato sub-familiar con un 38,61 y menos

relevantes en el empresarial con un 24.11. En el estrato familiar estos

pastos cubren el 30.87. del estrato.

En todos los estratos predominan los

pastos naturales.

Comprende parte de la comuna de Mallca

y San Vicente de Tagua-Tagua de la provincia Cachapoal. Se ubica a lo

largo de la rivera sur del Río Claro de Rengo. Tiene una superficie total

de 6.629 Uds. De esta superficie él 54.4% pertenece al estrato sub

familiar (3.604 H4s); el 27.91 al familiar (1.849 BIs) y el 17.7%

al empresarial (1.176 84s) • El uso actual del suelo se indica en el

cuadro N° 3.1.3.3. De su observaci4Snse concluye que:
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a) Cultivos Anuales:

Los cultivos anuales: Cereales, chacras,

industriales y hortalizas utilizan el 45.5% del 4rea dal sector de rie

go, es decir 3.016 H4s.

Sobresalen significativamente las chacras

con 1.449 H4s y al 21.9% del sector y las hortalizas con 791 H4s y el 11.9%

de este mismo. Tienen poca importancia los cereales con 449 Bis y el 6.8%

del sector y los cultivos industriale. con 327 Bi. Y el 4.9% de 11.

- Cultivos anuales por estrato de tBmaUo.

Todos los estratos destinan proporciones

igualmente importantes a los cultivos a nuales; pero la proporci6n es

algo superior en el estrato empresarial, 52,4%, respecto al familiar con

un 421. y el sub-familiar con un 45.1%.

Los cereales alcanzan su m4xima expresi6n

r.lativa en el estrato familiar (16.4%), respecto al empresarial (10.4%)

y el sub-famillar s610 un 0.7%.
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Respecto a las chacras. tienen importan

cia s1m!lar en todo. los estratoa. ain embargo la proporci6n es algo su

perior en el estrato aub-familiar (24.3~). Comparndo:con el familiar

(lO.5~) y empresarial l8.7~.

Los cultivos industriales son realmente

importantes s6lo en el estrato empresarial: 15.61. En el estrato sub-fa

mUiar ocupan un 3.~ y el familiar un 1.9~ cada uno de ellos.

Les hortalizas adquieren una mayor re

levancia absoluta y relativa en el estrato sub-familiar con un 17.1%

de 41. En el eatrato emprasarial cubren un 8.3% y en el familiar a6lo

el 4.2%.

En el estrato sub-familiar los rubros

destacados son las chacras (24.3~) y las hortalizas (17.ll) y en el fami

liar tambi4n lo son las chacras (19.6~) pero en este caso los cereales

ocupan el segundo.lugar (16.4%.). En el estrato empresarial todos loa

rubros anuales tieren importancia.

b) Rubroa Permanentes: Frutales y Villas:

Eatos rubros ocupan UDS superficie de
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803 HAs, la que representa un 12.17. del 'rea del sector de riego, Los

frutales cubren una euperficie de 701 Hlls (10.6'%.) y lae viflas 102 IIls

(1.5'%.) Sobresalen notoriamente loe frutales que significan el 87.3'%. de

la euperficie con rubros permanentee. Dentro de los frutales destacan

las especies de hoja persiatente con 681 Us.

- Frutales y Viflas por Estrato de Tamafto.

El estrato qua destina mayor propor

ci4n de su superficie a los rubros permanentes es el empresarial: 19.8'%.,

le lIiguen en 6rden de importancia el estrato familiar. con un 11.n; y

el sub-familiar con un 9.8%.

En cuanto a los frutales. s1guen la

misma tendencia seBalsda para los rubros permanentes: Estrato Empresa

rial. 16.0'%.; familiar ll.l'%. y sub-familiar 8.5'%..

Las viflas tienen s4lo cierta importan

cia en el estrato empresarial: 3.87..

En todos los estratos los frutales sobre-

pasan con holgura a las viBas.
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c) Praderas.

OCupan una superficie da 2.530 Us. que

corresponde al 38.21 dal .ector. Pradominan claramente los pastos natu

rales con 2.000 H4s y el 30.21. Las praderas artificiales s~lo alcanzan el

8.01 del «rea del sactor con 530 H4s. Los pastos naturales representan el

791 de la superficie con praderas.

- Praderas por estrato de tamafto.

Loa tamanos sub-f8llÚliar y fallÚ.l1ar

emplean proporcione. importantes y semejantes con praderas: 40.81 y 42.01.

respectivamente. Bl estrato empresarial utiliza una proporci~n bastante

menor: 24.11.

La. praderas artific'iales alcanzan una

importancia relativa similar en todos los estratos. siendo algo infarior

en el sub-familiar.

Loa pastos naturales se presentan con

igual relevancia en los estratos f8llÚ.liar. 34.0% y familiar. 32.91 y con

una importancia bastante menor en el empresarial: 14.21.
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En todos los e8trat08, los pa8t08 natura

le8 ocupan mayor proporcidn que las praderas artificiale8, aunque en el _

presariel el predominio de aquell08 e8 menor.



CUA DRO

Uso Actual del Suelo. Sector CL-2. Superficie Bajo Canal

T AMANO DE lA PROPIEDAD
U S O .Sub.familiar Familiar Empresarial Total

. lUla % IUls '" lIIs % Hds %l.

F~utales 308 8.5 205 11.1 188 16.0 701 10.6

Viftas 1) 47 1.3 11 0.6 44 3.8 102 1.5

Cereales 24 0.7 303 16.4 122 10.4 449 6.8

Chacras 876 24.3 360 19.5 213 18.1 1.449 21.9

Culto Indust. 108 3.0 36 1.9 183 15.6 327 4.9
I

Hortalizas 616 17.1 77 4.2 98 8.3 791 11.9 .::;
....

Prado Artif. 245 6.8 168 9.1 117 9.9 530 8.0 I

Prad. Naturales 1.224 34.0 609 32.9 167 14.2 2.000 30.2

Bosques 24 0.7 1 • 25 0.4

Indir. Producto 132 3.6 79 4.3 44 3.7 255 3.8

TorAL 3.604 10~ 1.849 100% 1.176 100% 6.629 100 %

1) Incluye vides de mesa
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Comprende la mayor parte de la comuna de

San Vicente de Tagua-Tagua de la provincia de Cachapoal. Limita al Norte,

con el Estero zamorano y el canal Toro-zamorano; al Oeste, con el canal

San Rafael; al Sur y Oeste, con loa cerros de la comuna.

Tiene una superficie total de 12.931 H4s.

La mayor pa~te de ella, el 50.3%, se encuentra en el estrato familiar (

6.509 H4/i) • El tamallo empresarial ocupa el 30.2'4 (3.900 II&s) y el sub-fa

miliar el 19.5% que resta (2.$Z2 H4s)o

La estructura productiva actual se rese

11.& en el cuadro N° 3.1.3.4•• en el cual se aprecia que:

a) Cultivos anuales.

Estos ocupan en conjunto 6.873 H4s, que

significan mda de la mitad de la superficie del sector: 53.1%.

Las chacras. que cubren el 21.9% de 's

te, con 2.830 H4s, es el grupo de rubros mds importanteo Le siguen los
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ceTealea con el 13.7t de '1 y 1.778 H«•• los indu.tTiales con el 10.6% y

1.370 HAs y finalmente, las hOTtalizas con el 6.9% y 895 H4s.

El cultivo mds extendido es el trigo.

- Cultivos Anuales por Estrato.

Al rev's de lo que se ha observado en

otros sectores, el estrato empresarial es el que e.t. utilizando mayor

proporci8n de su superficie con cultivos anuales: 59.2% y el .ub-fami

liar es el que destina el menor porcentaje COD 46.91. El estrato fa

miliar se encuentra en un nivel intermedio CaD un 51.91 del mismo.

Los cereales tienen regular relevancia

en los estratos familiares: 18.7t y empresariale., 13.31 y son insigni

ficantes en el estrato .ub-familiar: 1.8%.

En cuanto a las chacra., ae observa

que adquieren una mayor importancia relativa en el estrato sub-familiar:

30.5%, comparada con un 24.5% para el estrato famiUar y s810 un 11.9%

para el empresarial.
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Respecto a los cultivos industriales,

s. destacan sdlo en el tamatlo empresarial: 24.91. Este porcentaje se

reduce al 5.41 en el estrato familiar y al 1.81 en el sub-familiar. El

cultivo del manf se presenta con cierta frecuencia en, el sector.

Las hortalisas adquieren cierta impor

tancia relativa en los estratos sub-familiar (12.81) y empresarial (9.11).

En el estrato familiar, aunque representa sdlo el 3.31 'del sector, en

t4rminos absolut08, la superficie destinada a hortalizas es de cierta 

importancia por la gran drea que tiene este estrato.

En el estrato sub-familiar, como ya es

usual, destacan las chacras (30.51) y las hortalizas 12.8%, 9areciendo

de significaci6n los cereales e industriales. En el estrato familiar, el

primer lugar lo ocupan las chacras, 24.5%, pero el segundo lugar los

cereales con un 18.7%. En el estrato empre8arial, es conveniente destacar,

que por primera vez se observa que son los cultivos industriales los que

8e presentan con mayor frecuencia en 41: 24.9%. Los otros rubr08 tienen

una importancia similarmente regular.
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b) Rubros Permanentes: Frutales y Villas.

Estos cubren una superficie de 1.083 HAs

que corresponde al 8.4% del sector. Lo. frutales ocupan 866 HA. (6.7%)

Y las villas 217 HAs (1.71). Los primeros representan el 85.8% de la super

ficie de los rubros permanentes.

- Frutales y Viftas por Estrato de Tamafto.

Los rubro. permanentes siguen predominan

do en el estrato empresarial: 14.9%, aunque en este caso es en el estra

to familiar donde se presentan con menor frecuencia. En el estrato sub

famillsr cubren el 8.O¡ de 'l.

La tendencia indicada se repite consi

derando los frutales y las vitlas por separado.

En todos los estratos predominan notoria-

mente 108 frutales.

c) Praderas.

Ocupan una superficie de 4.483 HAs, con
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el 34.n~ del 4r.. del .ector.

La. praderae naturales pr4cticamente

doblan a la. art1f1cialea: 22.S'%. y 11.9% re.pectivamente.

- Praderas por Estrato de Tamafto.

Llama a atenci"n que el e.trato sub

familiar destine proporcionalmente ca.i el doble de su superficie (42.3'%.)

a praderas que el estrato empresarial (21.5'%.). En general se habfa ob

servado anteriormente que el estrato familiar utiliza mis intensivamente

sus recur.os. El estrato familiar tembian presenta una proporci6n rela

tivamente alta de praderas: 39.61.

Las pradera. artificiales alcanzan mayor

importancia en los estratos familisr: 15.9'%. y empre.arial: 9.9'%.. En el

sub-familiar s610 cubren un 4.51.

En cada uno de los estratos predOlll1nan

los pastos naturales. .in embargo esta relevancia es mucho mls notoria

en el sub-familiar que en el ampresarial.



CUADRO

Uso Actual del Suelo Sector ZA-2. Superficie Bajo Canal

'I:AMAR0 DE LA. PROPIEDAD
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Total

Ma 'Z. Ms 'Z. Ms 'Z. Ms 'Z.

Frutales 154 6.1 214 ~.3 498 12.8 866 6.7

Viftas l} 47 1.9 88 1.4 82 2.1 217 1.7

Cereales 45 1.8 1.215 18.7 518 13.3 1.778 13.7

Chacras 769 30.5 1.595 24.5 466 11.9 2.830 21.9

C. Industriales 45 1.8 352 5.4 973 24.9 1.370 10.6

Hortalizaa 324 12.8 217 3.3 354 9.1 895 6.9 I....
--.J

Prad. Artif. 114 4.5 1.036 15.9 386 9.9 1.536 11.9 '"I
Prad. Naturale. 954 37.8 1.540 23.7 453 11.6 2.947 22.8

Bosques •• 26 0.4 27 0.7 53 0.4

Ind. Products. 70 2.8 226 3.4 143 3.7 439 3.4

TOTAL 2.522 100 % 6.509 100 'Z. 3.900 100 % 12.931 100 %

1) Incluye vides de mesa
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3.1.3.5. Resumen Uso Actual Zona 3: Valle del CAchapoa1.

En el Cuadro N° 3.1.3.5. se presenta un

resumen del uso actual de los suelos bajo canal de la zona fisiogr4fica

del Valle del Cachapoal por tamaflo de propiedad.

De este cuadro conviene destacar:

a) Total Zona.

- Los cultivos anuales, chacras, cereales, industriales y hortalizlls ocu

pan el 44.3% de la superficie de la zona. De esta superficie el 23.30 %

corresponde a chacras y el 11.307. a cereales.

El cultivo ds extendido es el mdz (Zea

Mays )

- Los cultivos industriales y las hortalizas representan en conjunto 7.190

Ris. De los cultivos industriales, la maravilla (Relianthus annuus),

ocupa la mayor superficie.
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- Les cultivos permanentes frutales y viGas, ocupan una superficie de 10.518

HAs, de las cuales 3.077 HAs corr.spondan a viGas y 7.441 Rds a frutales.

- Las praderas naturales, en relacidn a las praderas artificiales ocupan el

doble de superficie. La superficie ocupada por pasto, alcanza a 26.473 HAs

de lcs que 8.190 corresponden a praderas artificiales y 18.283 a prade

ras naturales.

b) Portamafto de Propiedades.

Se puede afirmar que los cultivos anuales,

especialmente, en el c aso particular de los cereal.s ¡, se clesarro1l4n 

fundamentalmente en el estrato familiar y empresarial, mientras chacrss

y hortalizas adquieren bastante significaci6n en el estrato sub-familiar.

Esto se debe, en general, a la poca disponibilidad de tierra lo que les

hace dedicarlas a cultivos intensivos.

De las 3.077 HAs de v1flas, el 74.6% corresponde al estrato empresarial,

fen6meno que habrta que vincular a la condicilSn tradicional de este cul

tivo y a sus costos de implantaci6n consiclerablemente m4s elevados que

de los otros frutales. Igual fen6aleno sucede con loa frutales. De laa
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7.441 84s de frutales. el 56.77. est' en el sector empresarial.

- La mayor parte de los pasto. naturales corresponden a los estratos

sub-familiares y familiares. en cambio la distribucidn de 108 pastos

artificiales es mds equilibrada.



C UA D RO

Resumen del Uso Actuel Zona 3: Valle Cschapoal por Tamallo Propiedad

TAMARo DE LA PROpmDAD
U S O Sub-familiar Familiar Empresarial Total

!lis % H's 'X. Rafs 'X. H4s %

Frutales 1.104 6.0 2.116 7.4 4.221 15.88 7.441 10.1

Villas 1) 321 1.7 461 1.6 2.295 8.6 3.077 4.2

Cereales 456 2.5 5.217 18.4 2.636 9.9 8.309 11.3

Chacras 6.341 34.4 6.257 22.0 4.530 17.0 17.128 23.3

Culto Indust. 168 0.9 521 1.8 1.980 7.4 2.669 3.6

Hortalizas 2.439 13.2 1.087 3.8 995 3.7 4.521 6.1 I...
O>

Prad. Artif. 1.478 8.0 3.043 10.7 3.669 13.7 8.190 11.1 VI
I

Prad. Naturales 4.962 26.9 8.010 28.2 5.311 19.9 18.283 25.0

Bosques 473 2.6 161 0.6 187 0.7 821 1.1

Ins. Products. 694 3.8 1,519 5.5 868 3.3 3.081 4,2

TOTAL 18.436 100 % 28.392 100 % 26.692 100 % 73.520 100 '%.

1) Incluye vides de mesa
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3.1.4. Resumen del uso actual de los terrenos bajo canal.

Con el objetivo de determinar la estruc·

tura del uso de la tierra a nivel del 'res estudiada se presenta el Cua •

dro N°' 3.2.4.1•• el que servid de patr~n de c01llparaci~n con el uso

recomendado que se realiza posteriormente.

CUADRO

Resumen del Uso Actual del Ar& Estudiada.

RUBROS SUPERF. HA % RElATIVO 7. AREA
DEL RUBRO NETA

l. Cultivos Permanentes 24.894 13
Frutales 16.605 ( 67 )
Viftas 8.289 ( 33 )

2. Cultivos Anuales 95.725 48
Cereales 29.838 ( 31 )
Chacras 44.517 ( 46 )
Industriales 10.184 (11 )
Hortalizas 11.186 ( 12 )

3. Empastadas . 76.350 39
Artificiales 31.334 ( 41 )
Pastos Naturales 45.016 ( 59 )

Sub-total Area Neta 196.969 100

4. Bosques 1.437

5. Indirectamente Productivo 9.372
Area Total Estudiada 207.778
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En el cuadro anterior se puede observar que

los cultivos permanentes son los de menor importaDaia relativa respecto al

total de superficie de riego neta del &rea con un 13~ de 'sta. Dentro de es

te grupo son los frutales los mis frecuentes. con un 67 .. ~ de la superficie

con rubros permanetes. ocupando las viGas el 331. restante.

El grupo de cultivos anuales es el mis 1m

portante del &rea con el 481. de la superficie neta total da 'sta. La chacra,

es el rubro que m&s se explota dentro de este grupo con el 46% de la supar

ficie neta de cultivos anualeso La segunda importancia relativa la tienen

los cereales con un 31 %. Es notable que los cultivos hortfcolas ocupen el

12.71. de los rubros anuales. siendo algo superior a la superficie cubierta

con industriales. que alcanza a un 11.01.

Las empastadas ocupan el 39~ del total

del Crea neta. sin embargo las empastadas artificiales s~lo representan el

41 % del total del gruPO. estando ocupado el 59% restante con pastos natu

rales. lo que refleja la subutilizaci~n de los suelos de la zona.

La superficie cubierta con bosques que co

rresponden fundamentalmente a 'rboles aislados en cortinas de cortavientos
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y orillar de caminos. tiene una s1gnificacidn muy pequefta en la zona con

8010 1.437 Ras del total del 'rea.

Finalmente. la superficie indirectamente

productiva. que no modificar' su uso fundamentalmente alcanza a 9.372 Uds••

por consiguiente. la superficie ocupada por terrenos indirectamente produc

tivos incluida el ¡(roa de bosques. representan aproximadamente un 5% de

la superficie total del 'rea estudiada.

3.2. Los Terren,s de Secano.

El uso actual de los terrenos de secano

se ha dividido en. dos zonas fisiogr'ficas ya referidas: Secano andino

y secano costero.

La composicidn del uso del suelo del se

cano arable se obtuvo de los datos preliminares del censo del afto 1975

para aquellas COIIlUDaS en que el riego es insignificante y se coapletd con

el censo del ano 1965 para las otras COIIlUnaS. que no tienen riego y que

el primer censo citado adn no ha tabulado.

El secano DO arable. se presenta como

pastos naturales comprendiendo ademds bosques y matorrales.
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3.2.1. Uso Actual de la Zona Andina.

En el Cuadro N° 3.2.1. • que ae encuentra

a continuaci~n los porcentajes de los rubros existentes. ae expresan res 

pecto a la superficie total del secano arable.
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CUADRO

Uso Actual del Secano Andino

RUBROS HAS

Secano Arable
Frutalell 284 6.2
Villas 103 2.3
Cereales 310 6.8
Chacras 57 1.3
Culto Industrialea 23 0.5
Hortalizas ---
Praderas Artificiales 33 0.7
Praderas Naturales 3.'36 77.7
Indir. Productivos 204 4.5

Sub Total Arable 4.550 100.00

Secano No Arable 559.500

Superficie Total 564.050



-193-

Del adUds dd cuadro anterior se puede

apreciar que la mayor parte del suelo arable, 77.71, ae encuentra con pas

toa naturales reflejando au subutilizaci4n. Los rubros permanentes ocupan

un 8.51 de los cuales un 6.2% corresponde a frutales y el 2.3% restante

a villas. Las especies frutalea no se pudieron identificar por no encontrar

se separadas en los cenaoa.

Los cultivos anuales emplean el 8.61

de la superficie de secano arable. Los cereales ocupan el 79.5% del drea

destinada a rubros anuales, las chacras un 14.41 y los industriales un

6.0%. El cultivo anual mdll iIIIportante es el trigo con 296.3 IIls y que

representa un 6.5% del total de la superficie arable. Entre las chacras

y el cultivo mds importante es la lenteja, con un 49.81 Rds y con 1.11

del total. La maravilla es el 4oico cultivo industrial que se encuen

tra con s410 23.4 Bis y un 0.5% del total.

Las praderas artificiales son pdcti

camente insignificantes con 33,0 hds y un 0.7% del total.

El secano no arable, de uso ganadero

forastal ocupa un 99.2% del total.



3.2.2. Uso Actual de la Zona Costere.

De la misma manera que en el secano andino

los porcentajes de los rubros existentes ae refieren a la superficie de

aecano arable.

CUADRO

Uso Actual del Secano Costero

RUBROS H4s %

Secano Arable
Frutales Ul 0.4
Villas 296 1.1
Cereales 3.735 13.9
Chacras 559 2.1
Cultivos Industriales 270 1.0
Hortalizas
Praderas Artificiales 1.228 4.6
Praderas Naturales 19.396 72.4
Indirect. Productivos 1.202 4.5

Sub Total Arable 26.797 100.00

Secano No Arable 188.557

Superficie Total 215.354
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Se puede observar en el cuadro N° 3.2.2.

que al igual, qua el secano andino, la superficie arable ocupada con pa,

tos naturales alcanza una alta proporci6n, 72.4'¡ de la superficie arable

total.

Los rubro. permanentes s~lo representan

un 1.5% del drea de secano arable, siendo 188 viflas las mds representativas

de fstos.

Los cultivos anuales son los rubros mds

significativos con 4.564 HJs y un 17.a¡ del total. De este grupo de cul

tivos los cereales ocupan el 81.8% con 3.735.0 hds., le siguen en ~rden

de importancia las chacra. con 559.0 HJs y un 12.37.. y los industriales

con 270.1Hds y un 5.9%. El rubro mis importante de todo el secano arable

y de los cereales e8 el trigo que usa una superficle de 3.507 RIIs con el

13.1%.

La chacra que ocupa l118yor superficie es

el mafz: 194.0 HJs con UD 34.Tt del total de la chacra. Las leguminosas

tfpleas de secan,: lentejas, garbanzoa y chfcharos emplean 221.4 RIle con

UD 39.6% de las chacras. Tambl'n •• encuentran poroto. y papas en menor

proporci4Sn.
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Las hortaliza, DO se presentan en el 4rea

de secano.

Laa empastadas artificiales corresponden

a mezclas forrajeras, siendo escasas: 4.6%, respecto a la superficie to-

tal del secano arable.

El secano no arable cubre el 87.6% del

total de 41ste.

3.2.3. Resumen del Uso Actual del SecaDO

Resumen del Uso Actual del Secano

R U B RO S

Frutales
Viflas
Cereales
Chacras
Cultivos Industriales
Hortalizas
Praderas Artificiales
Praderas Naturales
Bosques
Indirectamente Productivo
Sub Total Arable
Secano No Arable
Total

Bis

395
399

4.045
616
293

1.261
22.932

1.406
31.347

748.057
779.404

%

1.3
1.3

12.9
1.9
0.9

4.5
100.00
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La tendencia observada tanto en el seca-

no arable andino y costero respecto a los rubros m4s importantes, es similar,

lo que hace que tsmbi.n lo'ses en general.

En el secano srable predominan los pas

tos naturales con un 73.21 de la superficie total de ~l.

Los cultivos anuales representan el 15.7%

del total del 'ren. El grupo de cultivos m4s importantes son los cereales

con un 12.9% del total del secano arable y un 81.6% del total de cultivos

anuales. El cereal m4s significativo e. el trigo con 3.803 Hls que repre

senta un 12.1% de la superficie total.

La. chacras ocupan s6lo 616 H4s con un

1.9% de la superficie total del secano. El cultivo m4s importante de este

grupo es el ma!z con 196 Hls, sigui'ndole las leguminosas t!picas del se

cano, con 271 Hls.

El 4oico cultivo industrial encontrado

es la maravilla con 294 H4s y un 0.91 del total de la superficie de se-

cano.
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Las hortalizas no se manifiestan.

Las praderas artificiales son de poca

significaci6n: 4.OX de la superficie, con 1.261 Rds.

El secano no arable, que comprende pas

tos naturales, matorrales y bosquea, ocupa la mayor parte del secano con

un 96.0% del total.
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4. VOLUMENES FISICOS DE PRODUCCION DEL USO ACTUAL
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4. VOLUMENES FISICOS DE PRODUCCION DEL USO ACTIlAL.

4.1. Generalidades.

La producci6n y loa rendimientos aon el

reflejo del manejo de las explotaciones. Por esta raz6n se ha procedido

a cuantificarla de manera de tener un marco de referencia para proyectos

de producci6n potencial y adem4s para permitir la evaluaci6n econ6mica

de la situaci6n actual.

Se consider~ los rubros de producci6n

mis significativos en cuanto a la superficie cultivada tanto de frutales

como de cultivos y empastadas. Las especies de menos importancia se asi

milaron al tipo semejante correspondiente.

La producci6n se presenta dividida por

tamafto de propiedades: familiar. sub-familiar y empresarial para cono

cer el comportamiento de 108 rendimientos en cada uno de ellos. dentro

del ~rea regada.

5610 se estudiar« la producci6n de los

terrenos bajo canal para no distorcionar las evaluaciones econ6micas que

se tienen posteriormente. con la producci6n del secano.
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4.2. Producci~n de loa Terrenos Bajo canal.

4.2.1. Frutales y Viftas.

En este punto se aaaliza la situaci~n

actual, en cuanto a superficie destinada a rubro frutales y viftas del

sector y se eatablece una producci~n para cada una de las especies.

La informaci~n sobre superficie fuI

obtenida del catastro Fruttcola 1974. corregida por CORFO y se presen

ta tabúlada por especie y estrato segdo tamafto de la propiedad.

Es un hecho que la producci~n depende,

entre otros factores, de la edad del 4rbol y de la localidad en que se

encuentra la plantaci~n; de aqut que se estimara como err~neo asumir

un rendimiento premedio general y aplicarlo a la superficie del sector

para cada una de las especies. Con esta premisa y tomando como base los

antecedentes del Catastro Fruttcola 1974, se dasarroll~ la metodologfa

que se indica a continuaci~n para actualizar los datos de producci~n, con

siderando en los casos pertinentes la entrada en producci~n de aquelloa

4rboles que en el cataatro aparecen como "en formaci~n" o "categorta 1

de edades".
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Metodolog!a.

En base a las producciones por catego

r!a de edad de los ilrboles que parecen en el Catastro Frudcola 1974,

se establecid el rendtm1ento por 4rbol como promedio de todos los culti

vares . dentro da la especie y para cada comuna.

Se determind luego la densidad de plan

tacidn usada en la comuna y con el dato de N° de ilrboles se calculd del

rendtm1ento por Hi para cada categorfa.

El rendtm1anto fuI entonees corregido,

asUmiando un aumento debido al tiempo transcurrido entre la encuesta del

Catastro y el memento actual ( 3 aUos ) basilndose en las tablas elaborades

por COIlFO.

Por otra parte, se estableci4 -tambi4!n

a nivel comunal- la distribucidn porcentual de cada categoda de edad

y se asumid qua asta dlstrlbucidn se mantenfa en cada estrato por ta

mafto de propiedad.

Esto significa que la produccidn esti-
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mada para al presante trabajo se ha considerado al afecto de la locali

dad, edad de los arbole. y aumento da produccidn debido a mayor edad de

4rboles despula del eata.tr~.

Adn cUAndo .a reconoce que no todos los

cultivares dentro de una espacie tianen al mismo potencial de rendimiento,

para 108 efactos de este estudio sa ba prascindido da tal variacidn y se

ha trabajado los datos a nivel de especia.

Los resultados obtenidos con el crite

rio adoptado. se presentan en el Cuadro N° 4.2.1. Y en IU a04lisis se

consideran separadamente los aspectos de superficie, produccidn y rendi

miento.



CUADRO

Superficie, Rendimiento y Voldmenes físicos de Producci~n

de Frutales y Viaas por Estratos de tamado de Propiedades
(Hoya Rapel)

TAMAÑO
Sub-faOlUiar
Superf. Prodac.

Hs Miles
Tons.

DE P R8PIBDADB S
Total de Area Estudiada

Rend. Superf. Produc Rend
Tons H4 Miles Tona

HA Tons HA

3.53 773 2.47 3,20 1,295 4.36 3.37
7.41 970 7.63 7.87 1.858 14.25 7.67

11.62 1425 14.25 10.00 2.779 30.33 10.92
3168 5.932

13.00 2661 35.55 13.36 4.698 62.46 13.30
17.00 490 7.55 15.40 952 15.37 16.14
5.50 758 5,52 7.28 1.487 9.38 6.31
5.97 646 5.34 8.27 991 7.38 7,45 I

7.00 135 0.74 5.48 351 2.33 6,64
t\l
o

0.43 275 0.10 0.36 SOO 0.19 0,38 \JI
I

8.22 209 1.73 8.27 302 2.49 8.25
5.07 67 0.28 4,18 1S5 0.84 5.42
0.92 663 0.49 0.74 1.237 1.00 0.81

5904 10.673
9072 16,605

13.30 301 4,42 14.68 641 8 91 13.9
7.50 4785 40.48 8.46 7648 61;16 8.0

5086 8289
14158 24.894

2.30
17.55

22.00
7.16
3.17
1.68
1.28
0.08
0.76
0.38
0.45

1.34
5.17

10.75

Familiar Empresarial

401)4

8520

6006

2002

2514

13.13 173
6.00 2341·

3.86 379
7.62 698

11,44 925

14.28 1693
16.07 421
4.50 576
5.70 282
9.50 183
0,40 194

93
6,81 75
0.75 487

Rend.
Tons

HA

2.19
3.13

0.09
0.06

0.55
1.45
5.33

4.91
0.66
0.69
0.36
0.33
0.01

13
87

689

765

167
522

762

143
190
429

344
41

153
63
33
31

2216

1527Sub-Totlll Frut.

Sub Total
b) Hoja Caduca

Manzano.
Perales
Duraznos
Nectarino.
Damascos y Mm
Almendros
Ciruelos
Guindos
Nogales
Sub-Totl\l

Sub-Total

2. Vides
De mesa
Vinífera

l. Frutales
a) Hoja persistente

Palto
Limones
Naranjos

R U B R O S

Total Frutales y Vinas

Mm • Membrillos



-207-

Superficie.

En el cuadro anterior se puede

observar que la superficie frutal del sector es cercana a las 25.000

Uds. De estas el 23.8~ esed destinado a frutales de hoja persistente.

El 42.9~ aparece plantado con especies de hoja caduca en que se inclu·

ye la uva de mesa y el 3J.3t restante lo ocupsn los viftedos.

En cuanto a las distribuciones

por estrato de tamafio de propiedad, el 8,9 de la superficie se encuen

tra en el grupo sub-familiar, el 34.2% en el familiar y el 56.9~ en la

estrata empresarial.

De los frutelea de naja parsis •

tente, la especie mds plantada es el naranjo, con un 46.9% del total de

5.932 UdS; le sigue el limonero (Jl.3~) y luego paltos (21.8%). Esta.

distribuci~n se observa con igual tendencis no s~lo en los totales del

sector, sino tambiln en la composici~n de cada una de los estratos por

tamafto de propiedad.

Entre las especies de hoja caduca,

el manzano ocupa el 44.0% de la superficie cubierta con estas especies,

luego estd el duraznero con un lJ.8% y un porcentaje un poco menor ocupa
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el nogal (11,6%). Una relac1Cln porcentual silnilar se obaerva dentro de cada

estrato, ccn excepci6n del sub-familiar en que loa Dectarino. BCD ca.i

tan importantes COlllO lo. Dogale••

Las vil'la. est4n concentradas prin

ci.~lmente en el estrato empresarial, ocupando un 61.4% de la superficie

con vides. En el estrato familiar ocupan un 30.3% y en las propiedades

sub-familiares s6lo se encuentra el 8.3% de la superficie de vil'las.

ProduccicSn.

Los voldmenes de produccicSn de varia.

especies aparecen como importantes dentro de la fruticultura nacional.

Cabe destacar el caso de manzanos y perales en que se .abe que esta pro

duccicSn corresponde a cultivares que tienen aceptaci6n en el mercado ex-

terno. Un an4lisie s nivel mis detallado deber4 hacerse mis adelante para

especies como durazneroB y nectarinos, en que la importancia econcSmica de

la produecicSn que se observa en el cuadro N° 4.2.1, depender4 si esta co

rresponde a cultivares modernos o a aquellos obsoletos que en otras re-

giones frutfcolas del pata se ban estado arrancando por su escasa de-

manda en el exterior.



En cuanto a los cttrico• •e conai·

dera importante la producci6n de limones que se obtiene en el sector. en

el sentido que es una buena base para el desarrollo de un centro de acopio

con voldmenes adecuado para una oferta de producto standarizado que pueda

influir con hito en el mercado internacional. ya que en general en el

pata no existe problema de cultivares inadacuados; sin embargo. en naran·

jos la situaci6n es diferente. debido a que en la zona bajo estudio existe

un alto porcentaje de cultivare. locales. denominados naran}a chilena. que

por 'su calidad mediocre no tienen expectativa para la exportaci6n.

Algo similar ocurre con los paltos,

que en un porcentaje que se estima en un75t corresponden a selecciones

regionales • paltas chilenas - que s6lo logran competir con cierto hito en

el mercado interno, graclas a la diferencia de 'poca de cosecha con los

cultivares modernos que se producen en los valles de uds al norte del

sector.

Rendilll1entos.

Cuando se analizan los rendimientos

de las diversas espacies. hay que conaiderar que las diferencias que pue

dan observarse entre los estratos por tamano de propiedad no noceearia -
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mente reflejan un manejo con mayor o menor eficiencia, sino que 'stas pue

den deberse a una incidencia del arar de los .rbole. del cultivar que se 

trate y de la localidad en que e.t'n ubicados los huerto••

Por otra parte, generalmente, se

cumple que la mejor informacilSn se encuentra en los predios grandes: es mds

probable que en los huertos muy pequefto. no lleven control de su produccilSn

y el dato entregado al encuestador sea una sobre-estimacilSn de la produc

cilSn real. Ademds, en los huertos pequeftos la densidad de plantacilSn es ca

si siempre superior a la que se encuentra en huertos comerciales. por lo

que el rendimiento por unidsd de superficie puede aparecer slzado.

Esta situaci6n es notoria en las

cifras que se presentan en el cuadro N° 4.2.1., donde en genersl se apre

cia un mejor rendimiento en el estrato sub-familiar que en el empresarial

para la mayor!a de las especies.

Es conveniente insistir en que, mds

que en otros estratos, los rendimientos por Ha para el estrato familiar

podrían estar reflejando la presencia de un buen porcentaje de drbolea

que estdn empezando a producir, ya que en este grupo se ha iaclutdo aque

llas propiedades que fueron incorporadas a los planes de plantaci6n de
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frutales de la Corporac14n de la Reforma Agraria.

Producci4n de Cultivo. Anuale••

Teniendo presente que los anteceden

tes de rendimiento se deben tomar COIllO un marco de referencia, por la gran

cantidad de variable. que lo influyen, se proced14 a revisar los datos

hist4ricos de ellos para conocer .us fluctuaciones en el tiempo.

Se analizaron diversas fuentes:

Estudio Integ-cado de lo. Recursos Naturales Renovables de num, del afto

1973, los Planes de Area del afto 1975, realizados para la zona por el

Convenio IICA- CORA; re.ultedos de las encuestas anuales de producc14n

del Instituto Nacional de E.tadt.ticas Agropecuaria. a partir del afto y

el Censo Agropecuario del afto 1965.

Se observ4 que los rendimientos

del afto 1975-76 son en general mis bajos que los de los aftos anterio

res, lo cual tambi4n fuI comprobado en terreno. Por esta circunstancia

no se consider4 conveniente emplear los rendimientos de ese afto como

indicativos de la agricultura de la zona. Por otra parte, analizando

los rendimientos promedios provinciales ·de las '~ncuestas Anuales de
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Producci6n", ae encolltr6 que la tendencia de 'stos ea a disminuir a partir

del afio 1972.

Se eligi6 como fuente de informa

ci6n para los rend1mientoa el Censo Agropecuario del Afio 1965 por manifes

tar la tendencia de las estad{aticaa analizadas. eltm1nando los afios pro

blemas y porque parmiti6 diferenciar 108 rendtm1entos de acuerdo al tama

fto de la propiedad.

Para el caso de la remolacha. cul

tivo que no existfa cuando se realiz6 el Censo 1965 se emple6 los rendi

mientos proporciooados por lANSA para al allo 1975-76.

A continuaci6n se presenta el Cua

dro N° 4.2.2. "Produc<;i6n Ffsica de los Cultivos Anaules del Atea Estudia

da Hoya Rapel".



C U A D R O N' 4.2.2.

Producción Flsica de Cultivos Anuales

TAMAf.lo DE PRO PIE DAD Superf Produc Rend
Sub- familiar Familiar Empresarial Total Total Promed

RUBROS Superf . Rend. Produc Superf Rend. 'Produc 'Superf Ilend. Produc " 'rubro Miles Tonsl
HA Tonsl Miles HA Tons! Miles HA Tonsl Miles HA Tons HA

HA Tons HA Tons HA Tons
Cerea res
Trigo 790 2.00 1.58 11707 2.57 30.09 9080 3¡t7 28.74 21577 60.41 2.8
Cebada 3500 1.87 6.55 2852 2.60 7.42 6352 13.97 2.2
Arroz 133 757 2.85 2.15 1019 3.50 3.57 1909 5.72 3.0

Sub-total 923 15964 12951 29.838
Chacras
~.a(z 5196 1.50 7.79 10238 4.90 50.17 10676 5.33 56.92 26.110114.88 4.4
Frejol 2812 1.30 3.66 3734 1.25 4.67 7067 1.52 10.73 13.613 19.06 1.4
Papas 1462 9.90 14.47 2263 10.57 23.92 1069 11.QO 18.18 4.794 56.57 11.8

Sub-Total 9470 16235 18812 44.517 1

Cultivos Industrialea
,.,)...

Maravilla 292 1. 70 0.49 1349 1.53 2.06 3536 1.77 6.25 5.177 8.80 1.7 w
1

Remolacha 9 22.00 -{).19 1661 22.00 36.54 1937 22.00 42.62 3.607 79.35 22.0
Tabaco 4 2.30 0.01 735 1.70 1. 25 661 1.48 0.98 1.400 2.24 1.6

Sub- Total 305 3745 6134 10.184
Ilortalbas
Frejol Verde (1) 2435 3.13 7.62 2767 3.75 10.38 1353 4.62 6.25 6.555 24.25 3.7
Cebolla y Ajo 171 18.60 3•.18 415 18.0!) 7.47 586 10.65 18.2
Tomate 411 15.00 10.28 53 25.00 1.32 237 25.00 5.92 701 17.52 25.0
Otros Cultivos 718 551 2075 3.3l¡4
Sub-Total 3735 3371 4080 11.186

TOTAL 14433 39315 41977 95.725

(1) Incl uye malz choclero
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El anflisis de la producci~n

de los cultivos anuales, senalados en el Cuadro N° 4.2.2. se har' a travls

del rendtm1ento de cada cultivo y se relacionar' con la Bibliografía exis

tente para cada uno.

Rendimiento y Producci6n de Trigo.

El trigo es el seg4ndo cultivo

mis importante del 'rea regada con 21.577 Bls. y el 22.507. de la superficie

de rubros anuales, siendo producido preferentemente por el tsmafto fami

liar y empresarial. El rendtm1ento promedio resultante fui de 28.00 qqm/h'.

El tamafto ~s eficiente de la producci6n de este cultivo es el empresa

rial con 31.7 qqm/bd. El tamallo familiar con 25.7 qqm/b4 es un 19.%

menos productivo que el empresarial y el tamafto sub -familiar con 20.00

qqm/bdj un 37% menos productivo que ese mismo.

El estudio integrado de los

Itecursos Naturales Renovables realizado por rREN para O"Higgins y Colcha

gua. publicado en el sfto 1973. da un rendimiento promedio de 32.3 qqm/Da.;

para el sector de tamallO empresarial. 32.7 qqm/b4•• 29.6 qqmlh4. para el

fsmiliar y 25.3 qqm/b4 para el sub-familiar. lo que confirma la tendencia

general encontrada.
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El renelimiento promedio de

la provincia ele 0"8iggins que comprende la mayor parta del 'rea en es

tudio, obtenido de las encuestal anuales dal IN! da 25.00 qq/h' en los

9 dltimos aftol. El rendimiento entre 101 aftas 67 - 71 ea de 29.5 qqm/b'.

Para caer bruscamente a 18.6 qqm/h' el afio 1972. El rendimiento del

afio agrtcola 1975-76 es de 15.9 qqm/hd de acuerdo a la misma fuente.

El Plan de Desarrollo Agro

pecuario 1965-1980 elaborado por ODEPA el afio 1970 fij6 como meta para el

dlt1mo al'lo del plan, 39.0 qqm/b.!l para la provincia de 0"H1ggins y 37.3 qqm/j

h' para la provincia de Colchagua.

De los antecedentes expuestos

se puede concluir que los rendimientos ocurridos en la Cuenca son varia 

bles, que han alcanzado n1veles buenos y que es posible aumentarlos, em 

pleando las to!cnicas adecuadas, encontr'ndoae et mayor potencial de aumento

en el sector de tamaflo familiar por la superficie que ha eledicaelo a

este cultivo.

Rendimiento de cebada.

Ocupa el 6.71 de la superficie

con rubros anuales, con 6.352 84s., sienelo principalmente los sectores de
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tamafto empresarial y familiar la8 dedicada8 a 8U produccidn. Se han agrupado

junto a este cultivo lo. otro. cereales de menor importancia.

El rendtmiento promedio ob

tenido para el presente estudio es de 22.00 qqm/hl. El tamafto m4s eficien

te en su produccidn es el empresarial con 26.0 qqm/h4•• seguido por el fa

miliar con 18.7 qqm/h4., con una productividad inferior al empresarial de

un 28%

El rendimiento promedio de

los nueve dltimos all08, para la provincia de G''Higgins, de acuerdo al

INE es de 23.9 qqm/hl. El promedio para los all08 1967 - 71 es de

26.7 qq/h4 cayendo al allo siguiente a 16.1 qqm/h4. El allo 1975-76 fuf

de 17.7 qqmlh4.

El plan de ODEPA 1965-80 es

tablecid una meta de 38.0 qqm/bll para la provincia de O"Higgins y de 36.00

qqm/b4 para la provincia de Colchagua.

Analizando 108 antecedentes

dados se concluye que: Los rendimientos han bajado; que han alcanzado va

lores, y que se pueden elevar suatancialmente, teniendo en cuenta la me-
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ta establecida, en todoa loa t.maftoa de propiedad y eapecialmente en lo

familiar y sub. familiar.

Rendimiento del Ma!s para grano.

Ea el cultivo anual m4a ~

porunte con 26.110 1148 y el 27.1 '7. del toul de la auperficie con ru·

bro. anualea. El 80% de esta auperficie e. producido por el aector fami·

liar y empresarial en proporcionea equivalentes y el 207. restante con

el blmafto aub-familiar.

El rendimiento promedio o~

tenido para el U80 actual del e.tudio result6 de 44 qqm/hll. El tamafto _

presarial es el que logra los rendimientos mIIa altoa con 53.3 qqm/hll. El

estrato familiar, es algo mIIs bajo con 49.0 qqm/h4 con s6lo un 8'7. de

prod~tividad inferior al empresarial. Sobresale el bajo rendimiento del

lector su~familiar con 15.0 qqm/hll y con un 721 de menor productividad

respecto al empresarial. Sin embargo, este 41timo sector cosecha parte

de la producci6n como ma!z choclero para autocoDSUIIlO y venta lo que ex·

plica parte del baj!simo rendimiento.

De acuerdo a las encuestas

anualea del INE. el rendimiento promedio para los 9 41timos aftas de la
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provincia de O"Higgina es de 49.7 qqm/h4. Loa rendimientos de los 41U

mos 8 aftos ae han mantenido relativamente estables, con 51.6 qqm/hd ca 

yendo el afto 1975-76 a 34,9 qqm/hl.

Las metas fijadas por el

plan lSI15- 80 de ODEPA dan para la provincia de G"Higgins 62.0 qqm/h4

y 58.0 qqm/h4 para Colchagua.

Los antecedentes proporcio

nados mis arriba permiten establecer ~ue: Los rendimientos del cultivo

del matz se han mantenido a un nivel regular- bueno, siendo factible me

jorarlos en alrededor de un 2~ para alcanzar las metas fijadas por

ODEPA; el sector que mis debiera responder al incremento de rendimiento

es el tamafto sub-~llmiliar; dado a la amplia informaci4n t4c:nic:a, exis

tente sobre este cultivo, junto a variedades potencialmente buenas, se

concluye que los rendimientos establecidos por ODEPA pueden ser logrados

sin dificultad.

Rendimiento del frejol para grano.

El frejol es el tercer cul

tivo anual mis significativo con 13.613 Rds. las que representan un 14.2%

del total de superficie de este grupo. El tamofto empresarial es el que

interviene en mayor proporc14n en su producci6n con un 52% de esa super-
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ficie, le sigue el tamafto familiar con un 27.41 y el sub-familiar con

un 20.6 1.

El rendimiento promedio

para el tres del estudio result~ de 14.00 qqm/h'. Loa rendimientos ob

servados en los trea tipo de t&m'fto de propiedad son relativamente

semejantes; pero de todas maneras es el sector empresarial el que al

canza los rendimientos mis altos con 15.2 qqm/hd y el familiar los mis

bajos con 12.5 qqm/h4. El tamafto sub-familiar logra producciones in

termedias con 13.0 qqm/ht.

La encuesta anual de pro

dueci~n del mE para la provincia d. O''Rillgins, en los tUtil1lO1 9 aftos,

da un rendimiento promedio de 12.1 qqm1b', ob.ervdndose que la serie

de datos se mantiene pr'cticamente coa.tante.

La similitud de rendimien

tos a lo largo del tiempo y en los distintos estratos de tamofto de pro

piedad se debe probablemente a que este cultivo responde poco o en for

mi errdtica a su fertilizaci~n, de manera que el factor econ~mico lnsu

IIlOS no influye. y que la tknica aplicada es semejante al igual que

las variedades empleadas.
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La meta establecida por

ODEPA en el plan antes referido. ea de 22.0 qqm/h' para la provincia

de O'~1ggins y 23.0 qq para Colchagua.

Analizando los datos en-

tregados anteriormente. se puede decir que:

a) Los rendimientos obtenidos son homogeneos¡

b) Respecto a la meta fijada por ODEPA la producci~n de este cultivo

puede aumentar en alrededor de 57%. sin embargo se estima que 'sta

es alta y s~~o puede ser lograda cambiando las variedades empleadas

a frejoles de exportaci~n y resistentes a virus.

Rendimiento de papas.

Ocupa una superficie de

4.794.4 HAs. El tamafto de propiedad que emplea mis superficie con es

te cultivo e. el familiar 47.2 t. El estrato sub-familiar usa el 30.5%

y el empresarial un 22.3% de dicha 'rea.

El rendimiento promedio

utilizado para evaluar la producci~n del Cultivo en este estudio resul

t~ de 118.0 qqm/h'. El tamafto de propiedad que produce el mejortendi _



-222-

miento es el empresarial eon 170.0 qqm/bi. Los estratos familiares y sub

familiares logran resultados similares eon 105.7 qqm/bl y 99 qqm/h4 res

pectivamente siendo el promedio un 39 % menos productivo que el primero.

La eacuesta anual del INE

eomo promedio de'los dltimoa 9 alloa para la proviacu de O"Higgins da

un rendimiento promedio de 121.3 qqm/bi la serie de datos analizados no

muestra grandea fluctuaciones. DO bajando el rendimiento en ningdn

allo bajo los 100 qqm/hd. El afto 1975-76 el rendimiento fui de 100.2

qqm/hl.

El plan 1965-80 de ODEPA

estableci3 como meta para la provincia de O'~iggins: 225.0 qqm/hl Y

para Colchagua 190 qqm/h4.

De la observaei3n de los

datos antes proporcionados se puede concluir que:

- El promedio hist3rico no muestra fluctuaciones significativas; pero si

lo son las presentadas. considerando al tamello de propiedad, siendo el

tamallo empresarial el m4s eficiente, lo que resulta explicable dado

que puede emplear inaumos de mayor cantidad y calidad; por otra parte.
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considerando la meta eltablecida por ODEPA todos los rendimientos obte

nidos Ion bajol, encontr'ndose .n 101 .Itratos de tamafto familiar y lub

familiar el mayor potencial de aumento por 101 rendimiento relativamente

bajol que obtienen y po~ la gran cantidad de luperficie que invierten

con elte cultivo 77.6% en conjunto.

Rendimiento de la maravilla.

Elte eA el cultivo induI

trial m&1 reprelentativo del 4rea en estudio. OCupa el 5.4t del total

de la superficie con cultivol anualel y el 50.8t de los cultivos induI

trialea, con 5.177 8&s. Junto a este cultivo se agruparon los otros cul

tivos industriales menos importantes.

El rendimiento promedio

empleado para cuantificar la pwoducci8n de este rubro fu' de 17.0 qqm/

h4. No se manifiestan diferencias de productividad en los distintos

tamaftoll de propiedades. El sector empresarial y sub-familiar poseen

un r'ndimiento de 17.7 y 17.0 qqm/h4. El estrato familiar esalgo in

ferior con 15.3 qqmlh4.

Para la provincia de O"

Higgins el rendimiento promedio , obtenido como promedio de los 9 dl-
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timos aftos, a partir de las encuestas anuale. del INE di4 16,8 qqm/h'.

De la obaervaci4n de .. .erie e.tadfatica .e puede decir que a4lo en

el afto 1968 el rendimiento eat& .1gnificativamente bajo el promedio con

12.9 qqm/hi 1. el afto 1969 e.t' significativamente .obre el promedio

con 20.4 qqm/h4. El re.to de los afto. los rendindentos son uniformes.

El rendimiento del afto 1975-76 es de 16.2 qqm~.

La meta establecida por

ODEPA para el aUo 1980, en el Plan quinquenal, para la provincia de

O"Riggina e. de 23.0 qqm/h4 1 para Colchagua 11.0 qqm/hl.

Analizando .los anteceden

ces proporcionados mis arriba, se puede decir que:

- El rendimiento del cultivo de marsvilla es uniforma eanto para el

tipo de tamafto de tenencia, como a trav'lI del tiempo; tomando en

cuenta la meta fijade por ODEPA, lo. rendimientos se pueden elevar en

un 25X como promedio.

Rendindento de la remolacha,

La remolacha es el segundo

cultivo industrial en 4rden de imporeancia, con un 3.71. del total de ro-
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bros anuales y un 35.4% del grupo de cultivos industriales. con 3.601

His. Es un cultivo relativamente nuevo ya que adqui~re s1gnificaci6n

s6lo a partir del afta 1913. Se dedican a 8U producci6n s6lo los secto

res de tamafto empresarial y familiar con uo 53.1% y 46.3% respecti

vamente. Los reodim1entos que apareceo eo cuadro de producci6n fueron

entregados por la Industria Azucarera Nacional IANSA de Curic6. Se

puede apreciar que son notalbemeote bajos y que no existe diferencia

por estrato de propiedad. Eo todos los estratos se obtiene un ren

dimiento de 22 Tons. El rendimiento potencial estudiado por IANSA

es de 59 Taos. lo que estsrte indicando problemas transitorios de

manejo en este cultivo.

Rendim1ento del Cultivo del Tabaco.

Este cultivo ocupa 1.400

Hds que representan un 1.57. de los cultivos anuales y un 13.8 % de 108

rubros industriales. Es producido fundamentalmente por el tamsfto fami

liar y empressrial. en proporciones similares: 52.5% y 47.2% respec

tivamente.

El reodim1ento promedio

utilizado para la evaluaci4n frsica de la producci6n result' de 16

qqm/hd. En este cultivo el productor m«s eficiente es el de la pro

piedad de tamafto sub-familiar con 23.00"qqm/h4. Sin embargo. por la
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baja superficie empleada este antecedente carece de trascendencia. El

tamalio famf.liar es mis eficiente en este cultivo con 17.0 qqm/b4 que

el sector empresarial con 14.8 q~/h•• Esto se debe probablemente a

que el agricultor del tamallo familiar dedica mayor cuidado laboral

al cultivo. Ademds, el factor econ8mico no influye aayormente por cuan

to la empresa elaboradora del tabaco proporciona crlditoe de insumos

y asistencia tlcnica.

El Instituto Nacional de

Estadísticas no recoje actualmente la producci8n de este cultivo.

Por otra parte ODIPA no consider8 e.te cultivo en el plan anteriormen

te citado.

El rango de rendimientos

aceptables establecido por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrí

colas IlCA, en " Insumes y Riego en la Agricultura "para tabaco

rubio es de 20 a JO qqlll/h4 Y para tabaco de JO a 40 qqm/h4. Comparan

do los rendimientos utilizados en. eete estudio. que corresponde al

alio 1965, se concluye que loa rendimientos pueden ser mejorados.

Rendillliento de las Hortalizas.

No existen antecedentes

hist8ricos de rendimientos en ninguna de las fuentea consultadas,
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ni proyecciones o metas 6ptimas, por lo que no ser' posible realizar com

paraciones con los datos obtenidos en terreno para los cultivos horttco

las.

Con el objetivo de simplifi

car el anilisis y evoluci6n de la producci6n se tomaron las hortalizas

mds difundidas y que tienen una mayor importancia econ6mica.

a) Poroto en verde.

Junto con este cultivo se

agrup6 la superficie sembrada con matz choclero en el 'rea. Por lo tan

to ambos cultivos representan el 6,8% del 'rea en estudio y el 58,5%

de las hortalizas, con 6.555 HA. El tamafto de propiedad que destina

mayor superficie a estos rubros es el familiar con un 42,2% del total.

El estrato sub-familiar aporta el 37,4% del mismo total y el empresarial

el 20.7% restante.

El rendimiento promedio de

poroto verde <en tabla y granado) resultante fu' de 37 qqm/HA <lo que re

presenta 148 bolsss de 25 Kg). El agricultor del tamafto empresarial es

el que alcanza los mejores rendimientos con 46.2 qqm/h'; le sigue el
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tamafto familiar con 37,5 qqm/b'. 11 tamafto Bub-familiar tiene un ren

dimiento inferior con 31,3 qqm/bI.

b) Cebolla.

En la superficie de cebollas

se encuentra incluída la plantada con ajos. OCupan una superficie de 586

HA que corresponde al 0,61% del 'rea de la zona en estudio. La producci6n

de 'stos se concentra en el .str.·~ empresarial con el 70,8% de la su

perficie total de ellos. El estrato sub-familiar emplea 29,24 restante.

El rendimiento no varta de

acuerdo al estrato de tamafto, manteni'ndose en alrededor de los 18.,0

Tons./ad.

c) Tomates.

Cubren una superficie de 701

Ha que equivalen al 0,73% del 'rea de la zona. Concentr'ndose en el estra

to subfamiliar con el 58,6% de la superficie dedicada a tomates. En el es

trato empresarial se encuentra el 33,8% del 'rea con este cultivo y el

7.6% restante en el estrato familiar.
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No se observaron diferencias

significativas en el rendimiento considersndo el tamafto del estrato, por

10 que se emple6 una productividad uniforme de alrededor de 25 TonsiRt.

4.3. Producci6n Ganadera.

La producci~n ganadera se

analizarll s~lo para el lIrea de riego, descsrtando el secano para evitar

que influya distorsionando la evoluci~n econ~mica futura del proyecto.

Debido a que la ganadería

realiza un uso combinado de las praderas de riego y secano, por la

transumanc1a que se practica con el ganado. se eatim6 una carga animal

para el secano de manera de descontarla de la ganader1a total.

La producci~n de las pra

deras se ha expresado s trav's de las dos especies animales ~s importsn

tes y que hace un uso directo de 'stos: bollinos. equinos. Estoa dlti

mos s~lo se tomaron en cuenta para los efectos de carga animal. Los

ovinos son poco significativos en el 4res regada de manera que no se

consideraron.

No fu' posible diferenciar

la producci~n ganadera en 108 diatintos estratos de tamano de propiedad
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definirlos para el estudio, por no existir informaci6n confiable que

permitiese realizar esta separaci6n.

La carga animal se de

terminar4 expresando las cabezas de ganado en unidades equivalentes:

Unidades Animales AfIo (U.A.A.), aplicando tablas standares de equiva

lencia entre distintas edades, sexo y especies.

El ndmero de cabezas de

ganado se obtuvo como antecedente preliminar del Censo Agropecuario

del afto 1975. El desarrollo de composici6n de la ma.a, que adn no

se encuentra tabulado en dicho censo, se realiz6 aplicando una c~

posici6n estandar para una explotaci6n combinada da crianza- lecheda

engorda. Se pudo comprobar a trav's del Censo de 1965 que los standards

de manejo usados son pr4cticamente los reales, debido a que la compo

sici6n que result6 de 4ste se ajusta casi en un 100% a los standares

usados.

Es importante considerar

que la composiei6n resultante del Censo de 1965 refleja el desarrollo

natural de la masa, con las tfcnlcas de manejo ganado usadas o conoel

das en la reg16n.
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Las equivalencias para

transformar las cabezas de animales en U.A.A. se pueden apreciar en

los Cuadros que se presentar&n mis adelante.

La producci6n física de

leche y carne se cuantificar4 a travEs de los rendimientos unitarios

de producci6n por cabeza animal que se obtuvieron del Censo del

afto 1965. y se complementaron con los "Planes de Area" realizados por

el lICA para la regilSn y con estimaciones cuando no existían an

tecedentes. Estos rendimientos unitarios se aplicsron a la composicilSn

de masa calculada anteriormente. en las proporciones que se dieron

en el Censo del afto 1965. y que la pr4ctica hsbitual determina.

4.3.1. DeterminacilSn de ls carga animal del 4rea de riego. expresa

dae en Unidades Animal Al10 (U.A.A.).

A continuacilSn se presen

ta el Cuadro N° 4.3.1.1. que indica el n4mero de cabezas de animales

bovinos existentes en el área estudiada. la composici6n de la masa. la

equivalencia unitaria de transpormacilSn de U.A.A. que representan

los bobinas en el 4rea.
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e UAD RO

N6mero de cabezas bovinas, composici~n de la nasa y producci~n en U.A.A.

del ~rea en estudio.

Equivalencia Total
Composici~n Masal N° Cabeza. U.A.A./Cabeza U.A.A.

Vacas 30.566 1~O 30.566
Vaquillas 2-3 6.417 0.8 5.133
Vaquillas 1-2 6.724 0.6 4.034
Terneras 4.170 0.3 2.751
Novillos 2·3 afias 8.522 1.0 8.522
Novillos 1-2 8.864 0,6 5.318
Terneros 9.170 0.3 2.751
Toros y Toritos 1.000 1.2 1.200

TOTAL 80.433 60.275

Los equinos se tomaron en

cuenta s610 por su influencia en la determinaci6n de la carga animal

por hectllrea y no como producci6n Usica econ&mica, ya que 4!stos se

emplean directamente en las explotaciones agrf:colas, principalmente co-

me fuerza motriz.
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Se emple6 como fuente de in-

formaci6n el Censo del afta 1965 pues adn no se tabulan los del afta 1975.

Aunque los antecedentes usados no son actuales, es necesario consider~r

los para evitar errores de apreciaci6n mayores.

presentan las cabezas de equinos utilizadas en este estudio, su dis-

tribuci6n por edad, equivalencia en U.A.A. y total de U.A.A.

CUAD R O N°

N4mero de cabezas de equino y total de Unidades Animales

Equivalencia Total
Edad de la Masa N° de Cabezas U.AoA. /Cabua U.A.A.

Mayores 2 aftos 4.782 0.8 3.826

Mayores 2 aflos 29.582 1.2 35.498

TOTAL 34.364 39.324



4.3.1.3. Carga Animal por Hectlrea

Segdn se indic~ anteriormente

para 10B efectoB de analizar la carga animal se omitir4n 10B terrenos de

secano por la distorsi6n que producen.

La existencia de U.A.A. to-

tales se presenta a continuaci~n.

CUAD RO

Total de Unidsdes Animales del Area estudiada

Bovinos

Equinos

TOTAL

N° Cabezas

80.433

34.364

99.599

% del Total U.A.A.

60,S

39,S

100 '%.

8e encuentra en el cuadro siguiente.

La disponibilidad de pastos
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CUADRO

DiaponlbiUdad de pastos en B••

Tipo de Empastadas

Praderas Artificiales de Riego

Pastos Naturales de Riego

TOTAL

31.334

45.016

De los cuadros presenta

dos anteriormente se deduce que la carga promedio del 4rea estudiada

es de 1.23 UoA.A./B4. Se estima que esta carga es buena pero pue

de ser incrementada considerablemente si los suelos ocupados con pas

tos naturales se explotan con praderas artificiales.

4.3.2. Producci~n Ganadera· expresada en Rendimiento Ffslco

4.3.2.1. Bovinos

El n4mero de animales de

producci~n se obtuvo del desarrollo de la masa presentado anteriormente.
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a) Producci6n de carne boilJina.

11 ndmero d. novilloa bene

ficiados corresponde a los 2-3 aftoso descontando un l~ de muertes.

La cantidad de vacas sac!:i

ficadas corresponden a las rechazadas habitualmente. es decir. 17.67.. in

cluyendo el % de muertes.

Loa rendilllientos unitarios

son estimaciones pues no existe ningdn dato estadístico.

La producci6n ffsica de

carne se presenta en el siguiente Cuadro.

CUADRO

Producci~n de carne b~iD8 del 4rea en .studio para Matadero

Tipo Animal

Novillos 2-3 aftas 8.438

Vacas desecho 5.332

ICg./C&beza

430

380

Total/Ton.

3.628

'2.026

TOTAL 13.770 5.654
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b) Producci4n de lecha.

Para 18 producci6n por vaca

de ordaUa se emple4 el rendimiento diario dal censo del afto 1965. Adem&s

se supuso un perfodo de lactancia de 225 d!as considerando laa lecharfas

tempclralas.

CUADRO

Producci4n de leche del area estudiada

N° vacas en ordena 21.400

litros de producci4n por vaca ordeUa 1.620

litros de producci4n total 34.668.000.
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5. REQUERIMIENTO DE JORNADAS HOMBRE Y MAQUINARIA

DEL USO ACTUAL
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5. Requerimiento de jornadas hOlllbre y maquinaria del uso actual

A la estructura actual del

uso del suelo se le a~licaron los estandares de necesidades mensuales de

11I8no de obra, y jornadas maquinaria con el objeto de comparar la deman

da del uso actual eon la oferta existente en el sector.

5.1. Neeesidades y Disponibilidades de Mano de Obra para el Uso Actual

de los terrenos bajo riego.

La mano de obra. en el sec

tor agrfcola de riego de la cuenca, es utilizada bajo diferentes modali

dades dependiendo, tanto la intensidad como la oportunidad de su uso,

principalmente de la extensi6n de las unidades de producci6n y los ru

bros explotados.

Las unidades de producci6n

con támar.o. menores de 8.0 H4s, ffsica de suelos regados, corresponden a

sectores de concentraciones minifundiarios con caracterfsticas eminente

mente sub-familiares. Dada la escasa disponibilidad del recurso tierra,

los obliga a utilizar preferentemente mano de obra familiar, y, duran

te los perfodos en que estin desocupados, se ofrecen como obreros agrf

colas transitorios en las unidades produetivas de mayor superficie,
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Las propiedades con extensio

nes de 8.0 a 20.0 HAs. f!sicas de terreno de riego, se caracterizan por

ser típicamente de tipo famiBar, cuyas explotaciones permiten ocasio

nalmente, utilizar mano de obra contratada.

En cambio, en los predios

con superficies superiores a 20.1 HAs. de riego, de características multi

familiares o empresariales, el uso de la mano de obra es variable, depen

diendo de la intensidad de la8 explotaciones •.requiriendo normalmenee la

contrataci6n de mano de obra forinea.

Con ei objeto de analizar

los requerimientos de _11G> de obra para el uso actual del suelo del

sector estudiado de la hoya Hidrogr4fica del río Rapel, se presenta el

Cuadro N° 5.L " Necesidades de jornadas hombre para frutales, vil'ias,

cultivos anuales y praderas para el uso actual de los terrenos bajo

canal del 4rea estudiada. Hoya Rapel ".

En la elaboraci6n del gr'

fico N° 5.1 se utilizaron los siguientes criterios generales:

- Las necesidades de jornadas-hombre para los distintos rubros de explo

taci6n se determinaron en base a los standares de jornadas e labora-
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das por el Convenio IICA-COBA en el allo 1970, a uc:epcilSn de las jornadas

para labores generales tales COlllO lfmpia de canales, reparacilln de 

cierraa , etc, , los que se estimaron asignando 0.5 jornada afta para

la8 propiedades de tamallo sub-familiar. 1.5 jornada-allo' para el familiar

y 45 jornadas- afio para las propiedades empres.riales.·

Loa requerimientos de jornadas-hombre para las explotaciones de tipo

sub-familiar, se consideraron en baae al uso de fuerza de traccilln ani

mal.

- Para los predioa con explotaciones de tipo familiar y empresarial, laa

necesidades de jornadas fueron claculadAs en base a labores mecanizadaa.

- En la determinacilln del total de activos mensuales necesarios. se

consideraron 24 jornadas mensuales por activo para los meses de menor

demanda y de 26 jornadas/mes/activo para los meses de mlxima d_nda.



CUADRO N° 5.1.

Requerimientos de "Jornada Hombre" para el uso actual del ~rea regada y balance entre activos necesarios
y disponiblee.

MIL E S DE J ORNADAS
RUBROS Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Noviembre Dicbre Enero Feb. Marzo Abril Total

Jornadas

l. Frutales y
vinas 104.1 178.4 180.~ 190.8 156.6 91.4 275.6 233.1 ~1.7 266.0 548.7 150.7 2468.0

2. Cultivos
Anuales 21.4 67.4 86.6 144.2 341.9 354.7 848.3 740.3 360.5 253.4 575.0 2~0.0 4083.7

3. Prllderas (y
ganadería) 26.5 26.5 26.5 31.3 28.2 108.2 53.8 123.~ 123.9 31.3 85.7 15.7 681.5

4. Labores gene- I
rales 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 -_. --- 91.2l\l..,.

\J1
I

TOTAL 167.2 287.5 309.2 381.5 541.9 569.5 1177.7 1097.3 576.1 550.7 1209.4 456.4 7324.4

° Activos Nece-
sarios (1) 7.0 12.0 12.9 15.9 22.6 23.7 45.3 42.2 24.0 22.9 46.5 19.0

° Activos Dispo-
nibles (2) 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.~ 37.~ 37.9

Balance Disp.
Nesc. +30.9 +25.9 +25.0 +22.0 • 15.3 +14.2 - 7.4 - 4.3 +13.9 +15.0 • 8.6 +18.9 +160.8

(1) 1 Activo • 24 jornadas en meses con requerimientos inferiores a los activos disponibles y 26 jornadas
en los meses que aquellos 800 mayores.

(2) Fuente • Informe Poblaci~n Rural y Urbana, Julio 1~77



GRAFICO N° 5.1

COMPARACION ENTRE FUERZA LABORAL NECESARIA PARA EL USO

ACTUAL Y EXISTENTE EN EL SECTOR ESTUDIADO DE LA HOYA RAPEL
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- Ul disponibilidad total de mano de obra se obtuvo en base a la po

blacilln activa rural, determinada en el informe de AIESA de julio

de 1977 sobre poblacilln Rural y Urbana lIoya Rapel.

Del . anilisis del gr4f1co

y cuadro N° 5.1. se desprende que:

- Los cultivos permanentes absorven al 33.7~ de la demanda total de

mano de obra y ocupan el 12.0% de la superficie total bajo canal; en

cambio, los cultivos anuales requieren el 55.7t de la demanda de mano

de obra, ocupando el 46.1'1 de la superficie estudiada. Las praderas,

que ocupan el 38.8'1 de la superficie, ·absorven el 9.3% de la demanda

total de sano de obra. LB situacilln descrita significa que la intensi

dad de uso de la mano da obra ea mayor por 108 cultivos permanentes

( 99 jornadasll4 en promedio ); seguido por los cultivos anuales con

42.6 jornadas por Hd promedio y por Glttmo, las praderas con slllo

8.9 jornadas por H4 en promedio.

- LB demanda de 1IIIlno de obra mensual del uso actual es altamente

variable, concentr4ndosa los mayores requerimientos en los meses de

noviembre, diciembre y mayo, y las menores necesidades especialmen

te en loe meses de invierno. Esta aituaciGu adquiere especial sigui-
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ficaci~n, al comparar las fluctuaciones mensuales de la demanda con la

oferta de mano de obra, que es prdcticamente constante durante el trans

curso del ano.

El grlfico N° 5.1 demues

tra que la estructura del uso actual genera una apreciable subutiliza

ci6n de la poblaci~n rural econ6micamente activa en los meses de mayo,

junio, julio, y agosto, y un d~ficit relativamente pequeno en los

meses de noviembre, diciembre y enero.

5.2. Requerimientos de maquinaria agrfcola para el uso actual.

Con el objeto de establecer

si el grado de mecanizaci~n del sector agr!cola de la cuenca satisface

los requerimientos mensuales de maquinaria agr!cola necesarioa para rea

lizar las labores culturales exigidas por el uso actual del suelo de

los terrenos bajo canal del drea estudiads, se presenta el siguiente anA

lisis.

Para·estos efectos, se ha

considerado al tractor como representativo de las diferentes maquinarias

empleadas en las explotaciones agr!colas.
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Se consider6 que las unidades

productivas de tamafto familiar y empresarial, ejecutan las labores cultu

rales en forma mecanizada, 'no así las explotaciones de camafto sub-familiar

que utilizan para ellas la tracci6n animal.

El UO de jornadas tractor re

querido para las distintas labores, se estableci6 en base a antecedentes

de terreno, y los patrones fijados en el estudio .. lnsumos y Riego en la

Agricultura, elaborado por el Convenio IICA-CORA en el afto 1970".

Los requerimientos totales

1;ensuales de jornadas tractor demandadas por la estructura productiva

actual del suelo estudio de la cuenca del río Rapel, se compararon con

lss disponibilidades mensuales existentes en el 4rea; calculadas sobre

la base del total de tractores, disponibles en el sector. Cifra que

asciende a 2.276 tractores, de acuerdo al informe "Infraestructura Agrí

cola de la Cuenca" elaborado por AIESA en agosto de 1977. Se copsider6

en 1000 horas al afto el trabajo efectivo m4ximo por tractor, que equi

valen a 125 jornadas, de acuerdo a normas tCcnicas recomendadas por

SEA.'i COUO.

En el gr4fico N° 5.2 Y el

Cuadro N° 5.2, se han sintetizado los resultados del estudio.
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El anilisis del grdfico

y Cuadro N' 5.2 permite establecer que:

- La estructura productiva actual de los suelos bajo canal de las propie

dades de tamano familiar y empresarial del 4rea estudiada. tiene un re

querimiento mensual de jornadas tractor, altamente desuniforme.

entre un m!nimo de 7.800 jornadas

55.800 tlornadas en el mes de

Estas fluctuaciones var!an

en el mes de julio a un m4ximo de

septiembre.

- Las mayores demandas de jornadas maquinaria se concentran durante la

primavera coincidiendo con el periodo de preparaci6n de los suelos para

chacras y hortalizas, cultivos de alta incidencia en el 4res estudiada.

Tambi€n el mes de marzo acusa una fuerte demanda de jornadas tractor,

debido a que en este mes se realiza la cosecha del trebol, m4iz y pa

pas, la elaboraci6n y transporte de heno.

- Analizando el balance de jornadas tractor necesarios y disponibles,

se observa que existen excesos y deficit mensuales respecto al prome

dio, pero que el balance anual da un excedente de jornadas no utili

zadas. Estos se comprueba si se considera que los 2.276 tractores tra -
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bajando 125 jornadas al ano repre&entan 284.500 jornadas, comparadas

con las 281.600 jornadas que necasita el uso actual. Ademds. es convenien

te destacar que la existencia de tractores indicada es capaz de aportar

54.600 a 59.200 jornadas mensuales, lo que permite cubrir el pick de

m4xima demanda. Es l6gico suponer que en el resto de los meses la dispo

nibilidad de jornadas tractores s. adaptar' a la demanda de manera de

obtener un uso racional cercano al 100% de lo t~n1camente recomendado.



C UADRO N° 5.2

Requerimiento de Jornadas Tractor para el Uso Actual del Area y Balance entre Jornadas Necesarias y Dispo.
nibles.

MIL E S DE JORNADAS
RUBROS ' Mayo Junio Julio Agosto Sejlbre Ocbre Novbre Dicbre Enero Febrero Marzo Abril Total

Jornadas

l. Frutales y
Vi1'las 5.4 2.3 2.1 9.1 9.0 9.1 8.2 8.3 4.7 7.8 6.9 10.9 83.8

2. Cultivos
Anuales 16.3 14.3 5.7 26.4 46 .8 19.2 11.7 -.. 7.2 1.4 25.0 1.3 175.3

3. Praderas 5.6 5.6 5.6 5.7 22.5

Total Req. 21.7 16.6 7.8 35.5 55.8 33.9 19.9 13.9 17.5 9.2 37.6 12.2 281.6 I

""V1
V1
I

Disponibilidad
promedio de
jorn./tract

(1) 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7

Balance n~e

sidades Disp.+ 2.0 +7.1 +15.9 ·11.8 -32.1 ·10.2 + 3.8 +9.8 +6.2 +14.5 .:.13.9 +11.5 +2.8

(1) En un mes se pueden disponer hasta de 54.600 jornadas considerando los 2.276 tractores disponibles.



GRAFICO N° 5.2

NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE JORNADAS TRACTOR PARA EL

USO ACTUAL DE LOS TERRENOS BAJO CANAL DE LA HOYA RAPEL
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III. - S U E L O S .
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1. S U E L O S
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1. SUELOS

1.1 XNTRODUCCXON.

El Estudio de Suelos de la Hoya Hidrográfica

del Río Rapel se refiere fundamentalmente al Sector de Riego

de la provincia de Cachapoal y basado en el análisis objetivo

de los antecedentes existentes en el área, con especial~nfa_

sis en los estudios "Reconocimiento de Suelos de la Provincia

de OIHiggins i " Diaz et al, 1957), _ "Reconocimiento Detallado

de Suelos de la Zona de Xnundaci6n del Embalse Rapel y de las
, , , ,

Areas del Yali y Alhul! (Diaz et al, 1956), y Proyecto Aerofoto

gramlltrico 1962. No ,se incluye el estudio de los suelos de

la provincia de Colchagua, por cuanto e~isteun estudio detalla

do a escala 1:20.000 realizado por la Firma ConsultoraICA_

TAHAL résponsable del estudio del Embalse lZonvento Viejo.

1.2 UBICACION.

El área en estudio se encuentra ubicada en

la VI Regi6n (Provincias de Cachapoa~y situada entre los

paralelos 332551 y 342281 de latitud sur y entre los meridia

nos 70230' y 712301 de longitud oeste).

Limitada al norte con la provincia de San

Antonio (V Regi6n) y. Regi6n Metropolitana¡ al sur con pro

vincia de Colchagua (VI Regi6n)¡ al oriente con la Cordillera

de Los Andes y al occidente con el Cord6n Principal de la

Cordillera de la Costa.
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1.3 VlAS DE COMUNICACION.

La Regi6n cuen~a con una red caminera que

permite el fácil movimiento de y hacia centros poblados con_

sumidores.

En el llano cen~ral una carretera pavimentada,

la Panamericana Sur, atraviesa la regi6n denor~e a sur. De

esta red troncal emanan numerosos caminos tanto hacia el oriente

como al ponien~e, entre los cuales pueden mencionarse, por su

importancia, el camino ripiado de San Francisco a Cuesta de

Chada, que comunica los sectores de la quebrada del Estero El

PeucOI el camino pavimen~ado que va a Codegua; camino pavimen

tado en su primer sector, luego ripiado de Graneros a Codegua,

pasando por la Compañia; camino ripiado de Rancagua a Chanc6n,

pasando por Tunichel camino pavimen~ado Rancagua-Machal!; ca_

mino pavimentado en su mayor ex~ensi6n Rancagua_Idahue; camino

pavimen~ado en- su mayor extensi6n Pel~qu6n_Las Cabras, uniendo

ciudades impor~antes como San Vicente, Peumo, Las Cabras; ca_

mino ripiado Rengo_Las Nieves.

Otra v!a importan~e de comunicaci6n y trans

porte es la red de ferrocarriles, siendo el principal ferro

carril Longi tudinal San~iago a Puer.to Montt que atraviesa el

llano central, paralelo a la Carre~era Panamericana Sur. Asi

como en caminos, de esta red troncal cruzan la regi6n una red

de ferrocarril de Pelequ6n a Las Cabras y une los pueblos y

ciudades como Re~uegua, San Vicente, Peumo, Las Cabras.
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Otra vía, no menos importante pero que actual

mente sólo sirve como vía de emergencia,_ es el transporte aéreo

que podría a corto plazo ser utilizado en el transporte de produc

tos primarios, el más importante es el Aeropuerto de Rancagua.

1.4. SUPERFICIE

202.861,2 hás.

El área estudiada cubre una superficie de

1.5. C L 1 M A (8)

El clima es considerado como uno de los facto

es importantes que actúan directamente sobre la formación dei sue

lo y por lo tanto le cabe gran parte de responsabilidad en el tipo

de suelo formado en un lugar determinado. Su estudio nos permite a

su vez conocer y aclarar conceptos sobre ciertas características del

suelo que de por si no serían fácilmente entendibles, y que la histo

ria de los cambios climáticos las hacen fácil de comprender.

tero 

ele -peratuas y las

mentos que más

la aptitud

Dentro de los elementos del clima, las

precipitaciones son sin lugar a dudas los

gravitan sobre el uso racional del agua

que un suelo determinado pueda presentar

y
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en su uso. La localidad de un clima es determinada tunda~

mentalmente por la temperatura y la humedad (precipitaci6n~

riego), estos elementos varian considerablemente al existir

cambios en la latitud o en la exposici6n a los rayos solares,

creando condiciones locales de clima en relaci6n con &reas

circundantes, 10 que a su vez permite adoptar un uso dife

renciado del suelo.

Estudiando los elementos componentes del

clima, obtendremos las caracterlsticas clim&ticas de la re

gi6n y los diferentes tipos de climas presentes, 10 que

asociado con los recursos agua y suelo nos· permitir&darle

el uso mlls apropiado a las diferentes ·condiciones que se

presenten de la interrelaci6n de 6stos.o

1.5.1 Precipitaciones.

El agua calda es considerada de tipo medi~

terráneo, con lluvias concentradas durante el periodo invernal

de tipo torrencial y un periodo seco prolongado, disminuyendo

en cantidad a medida que se aVanza hacia el interior del pais.

Del estudio realizado por Almeyda y Saez, al analizar las

cartas de las isoyetas, que considera m&s de treinta y cinco

estaciones pluviom6tricas, se desprende la formaci6n dife~

renciada de tres zonas pluviom6tricas.

a) Zona occidental con precipitaciones medias anuales in

feriores a 700 mm, destacllndose dos "bolsones" de pre

cipitaciones aún mlls d6biles Marchigue-Lago Rapel y

Rancagua Graneros co'n una isoyeta de 500 mm.
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b) Zona meridional con precipitaciones medias anuales superio

res a 700 mm. "e inferiores a 900 mm, correspondiendo a la

zona de la Cordillera de la Costa que ha perdido considera_

ble altura, produciéndose un contactof&cil entre la zona

de planicies y la depresi6n intermedia.

c) Zona oriental, con altitudes fluctuantes entre 600 y 1000 m,

con aumento apreciable y constante de las precipitaciones

a medida que se gana altura con transformaci6n de preci_

pitaci6n de agua en nieve.

CUADRO N21 (1)
=~=~=============

PRECIPITACIONES (mm)

Estaciones Ubicaci6n Años
Obs.

Anual. Otoño Inv.

Chada

Cuesta Chada

Graneros

Ten:i.ente

Rancagua

Cocal&n

Sauzal

Requínoa

La Esperanza

Peumo

Rengo

La Leonera

33254'-70240'
33258'-70240'
34204'-70244'
342 05'-70222'
34210'-70Íl4~'

34212'-71215'
34215'-70-.38'
34217'-70Q;l!l'
34218'-71218'

34224'-7 1210'
34224'-70252'
34232'-70229'

15
6

10

41
42

7

3
J4

9

17
34

4

587
100
513

1.057
449
577
595
497
680

532
562
620

145
156
112

266
119

130
165
12J

170

137
138
130

25
22
22
25
27
23
27
24
25

26
25
21

355
369
200
571
165
360
222
184
432

191

266

375

60

53
39
54
37
62

37
37
64

36
47
60
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Estaciones Ubicaci6n Pimavera %

Chada 3311 54: 1 ..7011 4:0 1 79 13
Cuesta Chada 331158'·7011 4:0' 121 17
Graneros 34:1104:'·7011 4:4:' 66 13
Teniente 34:1105' ..7011 22' 189 18
Rancagua 34:1110'·7011 4:5' 66 15
Cocal&n 34:1112' ..711115' 68 12
Sauzal 341115 ".701138' 104 18
Requinoa 34:1117'''70~'50I 80 16
La Esperanza 34:1118' ..711118' 78 11
Peumo 34:1124:'''7HUO' 118 22
Rengo 34:1124:'..7011 52' 67 12
La Leonera 34:1132' ..7011 29' 76 12

CUADRO Nll 2 (1).a•••~.===~===ca~
ESTADISTICA RESUMIDA DE PERIODOS DE SEQUJ:A,

Estaciones Ubicaci6n . Valor Valor Nll de Años %
Modal Modal Años Obs.

+ .. 1

Chada 33254:'.7011 4:0' 7 6 .. 8 ·9 13 69
Graneros 34:1104:'-7011 4:4:' 8 7"9 8 8 100
El Teniente 34:1106' ..7011 22' 5 4:..6 24: 34: 71
Rancagua 34210'-7024:5' 7 6..8 22 34 65 (1)
Coya 34212 1 _7011 33' 6 5-7 15 23 65
Roqu1noa 34217' -700'50' 7 6-8 24: 32 75

I

8 4:La Esperan;r,a 341118' ..71 218' 7-9 7 5,7
Rengo 3/¡'1l2/¡"-701152' 7 6-8 23 29 79
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(1) El porcentaje indica la relaci6n existente entre una canN

tidad determinada de años con tina determinada frecuencia

de meses secos y el nÚMero total de años observados.

Ejemplo : En la localidad de Rancagua, de 34 años obserN

vados existen 22 años con sequías que fluct~an entre 6
y 8 meses por año, o lo que es lo mismo, de 34 años un

€iS.% de los años presentan sequías que fluct~an entre los

6 y 8 meses.

Temperaturas.

Dada el tamaño del Area en estudio la latitud

no ejerce influencia sobre las temperaturas, en cambio la. inN

fluencia moderadora del mar y los cambios en el relieve ofrecen

la formaci6n de tres zonas tlírmicas bien diferenciadas :

a) Zona costera, limitada al oriente por la Cordillera de la

Costa, que presenta promedios t~rmicos anuales que varían

entre 10 y 12,52 C., debido a la escasa variaci6n de los

promedios mensuales, que permite que la desviaci6n típica

en torno al promedio anual no sobrepasa nunca los 2,52 C.

b) , Zona interior, cuyos promedios tlírmicos anuales varía'n

entre 12,,5 y 15,02 C., presentando variaciones bruscas de

los promédios mensuales debido a que se encuentran afec_

tadas fuertemente por condiciones de continentalidad.

c) Zona de altura, que corresponde a las partes altas de la

Cordillera de la Costa y a la Cordillera de Los Andes que
, .

presenta promedios tlírmicos anuales inferiores a 102C.,

incluso &reas de hielos continentales de la Cuenca del río

Tinguiririca. Presenta variaciones menores en los prome

dios men.suales con'respecto a las temperaturas medias anua

les, cuya disminuc!6n típica es del orden de 4,0 a 4,5.
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~=~=~=2=~=2==~~=~
(1)

VALORES DE PROMEDIOS TERMICOS

Estaci611 Ubicaci6n N2 de Temperaturas Medias M!x.Media
Años Anual Enero Julio Enero

Rllncagua Jl¡210'-702 l¡5' l¡ 1l¡, 1 21,5 8,1 )0,2

El Teniente Jl¡a05'-702 22' ,36 9,5 15,2 l¡,l¡ 20,2
Rengo ,3l¡Q2l¡'-70Q52' l¡ 1l¡,1 21,5 8,0 29,0

San Fernando Jl¡QJ5'-71QOO' l¡o 1J,5 20 7,5 27,l¡

1.5.J Las Heladas. (l¡)

Si prescindimos de las cordilleras, dond~ a

partir de cierta altitud,las heladas ocurren diariamente e im_

piden 1.os cultivos, 6stBS suelen presentarse en las partes cen..

trn I.es del país, Santiago tiene en promedio ,'J't· dlas con heladas

al año y Curic6 22 días. Las heladas del invierno suelen produ

cir escasos daños, pero las de primavera son muy dañinas. Con

todo esto, los perjuicios que ocasionan en Chile son muy infe_

riores a los conocidos en otros países, s6lo excepcionalmente

suelen afecta.' extensas regiones en forma grave. El campesino

suele reducir sus daños regando con profusi6n y produciendo ·ne..

blinas artificiales mediante humaredas, para impedir el fuerte

enfriamiento nocturno y el r&pido recalentamiento matinal.

1.5.l¡ Presi6n y Vientos. (l¡)

Frente a la costa del pals, a una latitud

~ue fluctúa aproximadamente entre JOQ y l¡OQ. S. y con una lon

gitud aproximada de 1002 W., se encuentra centrada la zona de
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altas presiones subtropicales del Océano Pacífico. Ella forma parte del

cinturón anticiclónico que circunda el Hemisferio Sur casi ininterrumpi

damente. Estas altas presiones dan origen a los vientos del W., del S.W.

Y,del N.W., según sea el punto de la costa que se considere, todos los

cuales afectan el clima.

1.5.5. Masas de Aire y Frentes (8)

Debido a la gran extensión en-el sentido de los

meridianos, Chile Continental atraviesa la faja de las altas presiones

subtropicales ya mencionadas y recibe más al sur la influencia del Fren

te Polar. Se llama Frente Polar a la zona en que se ponen en contacto roa

sas de aire de origen tropical con masas de aire_de origen Polar. Debido

a las características térmicas diferentes de estas masas atmosféricas, el

Frente Polar es origen de perturbaciones móviles que se desplazan del mar

al continente.

La latitud en que se ubica el Frente Polar varía

a 10 largo del año encontrándose en verano entre los 40° y 45° de latitud

sur y en invierno entre los 30· y 45· de latitud. En esta zona de discon

tinuidad se genera_. el mal tiempo causante de la casi totalidad de la pr~

cipitación que presenta el territorio chileno.

1.5.6. clasificación del Clima (4)

El sistema de clasificación de Koeppen, aún cuan

do es una clasificación genética, juzga objetivamente a los climas según

su efecto. Esto que incuestionablemente es un defecto desde el punto de

vista geográfico, tiene la ventaja de permitir reconocer los climas en
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HUS rasgos tlsic08 verdaderos, que es 10 que importa desde

el punto de vista económico y poder juzgar sus caractter!s.t1clls.

con relación a cultivos, aclimataci6n de animales, etc.,

cualesquiera que fueren las condiciones ge~6tica~ 'en los di.
o ,

ferentes tipos.

Según los antecedentes dados anteriormente

la mayor parte de la zona estudiada estA ubicada en la "Zona

de Clima Templado con Veranos Secos e Inviernos· Húmedos".

1.6 VEGETACION. (4)

Las especies vegetales en el Area de estudio

se distribuyen según las disponibilidades de agua en el suelo

y la humedad y calor atmosf6rico de los diversos paisaje~de

la región, factores que a su vez están relacionados con la

precipitaci6n, altura, capacidad de retención de agua del sue

lo y subsuelo y exposición.

Las condiciones de clima mediterráneo impe

rante en la zona, con inviernos frescos y lluviosos y veranos

cálidos y secos (7 a 8 meses) ha dado como caracteristicas. la
I

formación de "Estepa de Acacia Cavenia" o "Bspinales", que

corresponde al climax vegetacional del área.

Pero estas condiciones climAticasno se han

mantenido inalterables en el tiempo. Todo indica que por 10

menos dos tipos de clima, similares e~,precipitación, do-

minaron en otras épocas I uno frio y lluvioso que debe haber

coincidido con los perlodos glaciales; y otro mAs c<ilido' y

lluvioso que el actual, de, tendencia tropical, que coincidiría

con el terciario. Además,: probablemen;t;e dur!'nte los po!"t..
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glaciales, las condiciones de sequedad del norte chico parecen

haber migrado hacia el sur y afectado esta área.

El clima de tipo tropical del terciario,

debe haber sido el responsable de la invasi6n de especies ar

b6reas y arbustivas que hoy se encuentran en ciertos relieves

protegidos. Asimismo, a una migraci6n hacia el norte de los

bosques sureños durante los glaciares del Pleistoceno, se im_

puta la presencia de especies como las del g~nero No thofagus,

localizadas en las altas cumbres de la Cordillera de Los An

des, donde se benefician de temperaturas más frescas y de

mayores disponibilidades de agua.

Las formaciones constituidas por especies

más exigentes en agua, constituyen los post-climax regionales.

Por el contrario, en las áreas donde el agua

es más escasa, se desarrollan formaciones de especies xer6fitas,

similares a las que se encuentran en las regiones más des~rti

cas del norte, representando preclimax vegetacionales, debidas

al parecer, a la aludida migraci6n probable de las condiciones

de aridéz del norte chico hacia el sur.

El número de formaciones, dadas las carac_

terísticas climáticas, edafo16gicas y topográficas de la re

gi6n, además de la flora relictual referida, resulta difícil

de establecer ya que muchas veces en áreas relativamente pe_

queñas, coexisten especies de diverso origen y de disímiles

exigencias.



E.,..topn con Acacia Cavenia.

Esta formaci6n se presenta en los sectores

plllnos y secos de la Depresi6n Intermedia, donde tiene su

""pocto típico y recibe el nombre de " espinales", también

on ]a parto baja de los cerros de esta depresi6n y de la

Cordillera de Los Andes, en los cuales la formaci6n se mezcla

con otros vecinos.

En general, su aspecto es el de un matorral

de árboles y arbustos bajos y espinudos, con una cubierta

herbácea rica en hierbas de vida primaveral. La especie do

lIIinllnte os Acacia Cavenia (espino), asociada con otras espe

cios arb6reas y arbustivas como Proustia pungeus (huañil),

Trova trinoria (trevo), Colletia apinosa (chancai), Quillaja

saponaria (quillay), Maytonus boaria (mait(¡n), Schinus depends

(1II011e), Schinus poly pliyllus, Adesmia arb6rea (palhu(¡n),

'1'III..o;I1eno" quinquinervia (talhu(¡n), Cestrum palqui (palqui),

Peum,," hoJ.dus (boldo), Colliguaya adorifera (colliguay),

Eup"torulII aalvia (salvia macho), Baccharis rosmarinifolia

(romorillo), Porlieria chilensis (guayacán), Lithraea caustua

(l i tre), Haplopappus spp.

El tapiz herbáceo está compuesto por numerosas

¡¡;rllminens pertenecientes a los géneros Stipa, Bromus, Nassella,

Molica, a los cuales se mezclan hierbas muy variadas como Go

dotra cavanillesi (chilca), Anemona decapetala (centilla),

OxaIis rosea (cuIle colorado), Oxalis sp. (vinagrillo), Gera

nium robertianum, Galium aparine (lengua de gato) y numerosas

otras.

Las zonas topográficas bajas con condiciones

de drenaje imperfecto o pobre presentan una asociaci6n vegetal

típica de plantas hidr6filas con dominancia de varias especies
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de JUneus. Otras formaciones geobotánicas existen en los

cerros circundantes pero están fuera del área en estudio y

no son relevantes para la zona de estudio.

1.7 OROGRAFIA. (2-8)

Las planicies son las formas de relieve

terrestre más favorable para el hombre, porque ellas no en

traban las comunicaciones y,siempre que los beneficie un,clima

normal, son susceptibles de plena labor agr!cola. Las montaña,s,

en las zonas templadas" representan siempre regiones en donde

la poblaci6n mengua y aún desaparece, debido al d~scenso de la

temperatura con la altura.

Los relieves en Chile se ordenan, en general,

conforme a las tres entidades fundamentales : Depresi6n :Inter_

media, Cordillera de Los Andes y Cordillera de la Costa. De

estas tres grandes entidades orográficas, solo la Cordillera

de Los Andes constituye un rasgo continuado a trav~s de todo

el territorio.

1.7.1 El ~cleo Central.

El valle longitudinal empieza inmediatamente

más al sur del COrd6n de Chacabuco y se desarrolla con solo

dos pequeñas interrupciones y con una topograf!a sensiblemente

semejante hasta cerca del Blo-Blo. En ~l dominan los acarreos

glaciales y fluviales. Mientras los primeros se desarrollan

en superficie en sectores localizados, los segundos son los que

dominan y lo,s que generan una planicie de relleno fluvial.
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1.7.~ Cordillora do Los Ahdes.

Las Garactorísticas del modelado de esta

parte de la cordillera andina estAn determinadas por dos

hochos sobresalientes: Primero un estado de evoluci6n avan

zado del relieve que se consign6 a fines del terciario, antes

del 801evantamiento definitivo de la cadena, y segundo, una

fuerte orosi6n posterior. Esta erosi6n, que se prosigue hasta

nuestros días, ha labrado profundos valles, en muchas partes,

sin embargo, aún en las regiones limítrofes, es posible adver_

tir 01 tronco p1anizado que constituía la cordillera hacia

finll" del terciario. Esta planizaci6n mAs o menos avanzada

do la cordillera so ve reforzada en algunas partes por un vol_

c/luismo et'uaiva que ha ocasionado rellenos volcAnicos que,

"in generalizarse como en el norte extremo, contribuyen a re_

t'orzar las planicies de altura.

1.7.3 Cordillera de la Costa y las Planicies LitorAneas.

Al sur del Rapel, la Codillera de la Costa

80 deprime bruscamente y en ninguna parte alcanza a los 1.000 m

de altura. Los relieves mAs importantes continúan presentán_

dose en su margen interior. El relieve local, sin embargo,

es siempre notorio. Al sur del Tinguiririca, la cordillera

baja todavía. Las partes cuspidales de la montaña se presen

tan como suaves ondulaciones, dorsos poco prominentes, dando

mAs la impresi6n de un colinaje que de una montaña.
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1.8 GEOLOG~. (J)

La regi6n estudiada se encuentra en el Sector

Central de los Andes Meridionales.

Se denomina Andes Meridionales aquella parte

de la cadena andina comprendida entre .el paralelo 212 de la..

ti tud sur y. el extremo austral del Contine.nte Sudamericano.

Los Andes Meridionales se extienden por sobre

los 4.000 kms a lo largó del borde o,ccidental del continente

y, en consecuencia, se encuentran en una posici6n adyacente

al margen oce&nico y est&n flanqueados por la profunda fosa

de Atacama.

En los Andes Meridionales se distinguen dos

regiones principales con caracter!sticas geo16gicas fundamen_

talmente di~tintas. Los Andes Liminares, al norte de los 412

latitud sur y los Andes Geosinclinales al sur de dicha latitud.

Los Andes Liminares presentan caracter!sticas t!picamente an

dinas, es decir, est&n constituidos principalmente por poten..

tes acumulaciones detr!ticas y volcánicas continentales (ande..

sita, riolitas y basaltos) con algunas intercalaciones marinas.

No se conocen sobreescurrimientos notables .. y. el metamorfosismo

regional es de bajo grado. Se han reconocido con seguridad

rocas pertenecientes ~ dos ciclos orog~nicos distintos :'

ciclo Orog~nico Herc!nico y ciclo Orog6nico Andino. El pri

mero de ellos está representado por rocas paleozoicas, gene_. ~

ralmente metam6rficas, intru!das por granitos del paleozoico

superior que afloran generaimente en el margen occidental de

la Cordillera de la Costa. El segundo ciclo est& formado por
,

rocas mesozoicas y cenozoicas que constituyen en el sector
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l'.ontr·al 0.1 resto de la Cordillera de la Costa y la totalidad

do la Cordillera Principal.

Estratigrafí.a.

En el área de estudio se han encontrado uni

e\ndes .,!:eol6gicas cuyas edades están comprendidas entre el Pa_

.leoz01co y el Reciente. Se conocen rocas metamá:ficas, dep6sitos

.~edül1entarios marinos y continentales y formaciones volcánicas.

Las rocas metam6rficas, que pertenecen al ciclo Orogbnico Her_

cínico, se encuentran formando la franja más occidental de la

ru.o;i6n. Las rocas originales fueron en su mayor parte sedi

muntarios. Durante el ciclo orogbnico andino se acumularon se

dimentos marinos que permiten reconocer los ciclos marinos

mURozoicos de gran extensi6n : uno durante el jurásico medio

y superior (bajociano, caloviano y oxfordiano) y otro durante

e"' jurt\sico, más alto y el cretácico inferior (Titoniano y

Noocomiano). Otra ingresi6n marina mesozoica pero de mucho

munor extensi6n cubri6 regiones occidentales cercanas a la

costa. El terciario es casi exclusivamente continental ex

copto por algunos sedimentos marinos depositados tambibn a lo

largo de la costa. Las demás formaciones reconocidas tienen

\l1l origen volcánico o son producto de la erosi6n de relieves

volcánicos.

1.8.1 Paleozoico.

Basamento Metamórfico: El Basamento Metam6rfico de

Chile Central está constituido principalmente por pizarras,

J':i.lli:l\" y esquistos micáceos, se han reconocido tres series

Mutl\1lI6rficas : Serie de Curepto sintect6nica y se form6 entre
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presiones intermedias a altas; Serie de Pichilemu, presenta

una gradiente opuesta a la Serie de Curepto y se form6 a

presiones entre bajas a intermedias; y la Serie de Nirivilo

desarrollada paralelamente a la Serie de Curepto.

En la zona estudiada se reconoci6 el Basa

mento Metam6rfico en la regi6n de la Costa desde Terrumé, en

el norte,hasta Puerta Boyecura, en el lImite sur de la Pro

vincia de Colchagua. Alrededor de Pichilemu la extensi6n de

los afloramientos (Serie de Pichilemu)es mayor, mientras que

al sur de los 34230' de latitud sur, forman una franja de unos

7 kms de ancho (Serie de Curepto y Nirivilo). En la regi6n

más cercana a la costa los afloramientos no son continuos de

bido a una cobertura cuaternaria o pliocena consistente en

dep6sitos de terrazas y dunas antiguas y recientes que los tapan.

Los mayores afloramientos se encuentran alo largo de la costa

donde las rocas expuestas han sido lavadas por el mar.

Se observan esquistos mic~ceos, filitos, me

tarenitas y metaniditas; en algunas &reas el aspecto macros_

c6pico de estas rocas corresponde a una gneiss o

1.8.2 Mesozoico.

Formaci6n Colimapu: Serie formada por sedimentos roji_

zos continentales con intercalaciones de materiales piroclás_

ticos y niveles discontInuos de yeso que afloran en la Quebrada

La Mona, eri la hoya superior del río Maipo. Lito16gicamente

está compuesta por sedimentos continentales subaéreos y lacus

tre e intercalaciones de niveles piroclásticos y efusiones vol_

cánicas. Las areniscas, brechas y conglomerados se caracterizan
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po .. """ r,,, I01'11(; i.~n rn;j iza que, acolnpañada al frecuente haílelzgo

,[u lI;1'lotllM do barro, señala una depositaci6n en un ambiente

Ií .. :i.do, de poca profundidad o subaéreo y, en consecuencia de

rllerto oxidaci6n.

Formaci6n Coya-Machali: Esta unidad estli constituida

por potentes series continentales predominantemente volcánicas,

pero también por considerables espesores sedimentarios inter_

cnlados.

Las volcanitas corresponden a coladas, bre

chlls y tobas, en general de carácter andesitico con algunos

IliveJos mf,s ácidos de tipo traquitico y riolitico. Los dep6si

'lo,", :<edimenturios corresponden a limolitas, areniscas y con

1I;10merudoB fillos de color verde a verde amarillento.

Se reconoce afloramiento de esta formaci6n

oxc/.Il",ivaJllonto en la cordillera principal donde forman dos fran

jll.~ .. epuradas por una franja central constituida por rocas de

la formaci6n Farellones.

Lito16gicamente está constituida por riolitas,

undesitas afaniticas y porfíricas, tobas y sedimentos continen_

tilles (conglomerados, brechas, areniscas y lutitas).

Se encuentran fuertemente plegadas formando

unticlinales y sinclinales de poca longitud de onda, con flan

cos que alcanzan hasta 602 de inclinaci6n.
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Cretácico Superior Marino de

marinos del cretácico superior sin

Topocalma Estos dep6sitos

de color amarillento de las cuales se puede observar unos )0 m

de espesor. En estas capas se han encontrado f6siles marinos

que indican el cretáceo más alto (Campaniano-Maestrichtiano) •

1.8.) Cenozoico.

Formaci6n Farellones: Consiste en una potente serie

volcánica con intercalaciones de sedimentos clásticos continen

tales. Los dep6sitos volcánicos corresponden a coladas, bre

chas y tobas de composici6n riolltica, andesitica y basáltica.

Las intercalaciones sedimentarias consisten en conglomerados,

brechas, areniscas y limolitas.

Se ha reconocido esta formaci6n en la Cor

dillera de la Costa y en la Cordillera Principal. En la Cor_

dillora de la Costa se presenta formando una ancha franja a lo

largo de su margen oriental y en la Cordillera Principal se la

reconoci6 al borde del valle central inmediatamente al este de

las ciudades de Rengo y San Fernando.

En la Cordillera de la Costa se presenta

constituida principalmente por riolitas y brechas y tobas tam

bi~n de composici6n riolítica. Existen algunas coladas ande

slticasy porfíricas intercaladas y algunos dep6sitos de brechas

y areniscas continentales. Algunas brechas rioliticas presentan

c~~os con estructura fluidal. En la Cordillera Principal esta

formaci6n presenta características semejantes a las descritas

para la Cordillera de la Costa, en general, sin embargo, puede

decirse que las coladas parecen predominar sobre dep6sitos pi

roclásticos.
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Formaci6n Navidad: En la regi6n estudiada esta ro~maw

ci6n se ha reconocido en el extremo nor-occidental, est~ cons_

tItuida por cuatro miembros de areniscas amarilla de grano me

dio grueso con algunas intercalaciones conglomer~dicas y abun_

danteM concreciones calcáreas.

En esta formaci6n se han encontrado abundan_

tOl'l ""pocies de moluscos predominando los gastr6podos y los

pelecípodos. Estos sedimentos se han depositado en un amplio

embahiamiento abierto hacia el norte que recibía aportes de_

tríticos desde el oeste demostrando la existencia de una tierra

emergida hacia el occidente.

Serie Pliocénica de la Cueva . En la parte norte de la.
Cordillora de la Costa de la Provincia de Colchagua, en una

rogi6n que se extiende entre las localidades de la Cueva, La

Estrolla, Rosario Lo Solis y Al Cuzco, afloran sedimentos mari

n().~ con :i.ntorcalaciones de niveles conglomerádicos continenta

les lJuo "e hun denominado Serie de La Cueva por tener en esa

regi6n .,nn amplia exposici6n y gran abundancia de f6siles.

Las características típicamente de playa que

prol""ntan estos sedimentos y su asociación con intercalaciones

conglomorádicas con matriz rica en ceniza volcllnica demuestra

que estos dep6sitos se sedimentaron en una regi6n costanera en

la cual se engranaban, en funci6n de las fluctuaciones del ni

vel del mar y de los aportes de conglomerados, sedimentos ma

rinos con sedimentos continentales.
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1.8.4 Dep6sitos Cuaternarios.

Dep6sitos Fluviales: Estos se encuentran rellenando to

dos los valles de la regi6n estudiada y, en general, se presen_

tan formando niveles de terrazas.

El Valle Central, que ha sido abundantemente

rellenado por ~ste y otros tipos de dep6sitos cuaternarios,

presenta en la actualidad amplios conos aluviales en la desem_

bocadura de los rios.

En la regi6n que se ubica cercana a los con_

trafuertes orientales de la Cordillera de la Costa, se observan

potentes dep6sitos fluvio-glaciales y aluviales de color ama_

rillo constituidos casi exclusivamente por materiales piroclAs_

ticos (vidrio volc!nico).

Dep6sito Lacustre de Tipo Fluv~lacial¡ Son estos

dep6sitos acumulados en lagos formados detrAs de las morrenas

frontales una vez retirados los hielos. El dep6sito corres

ponde, principalmente a varves.

Dep6sitos Morr6nicos: Estos se encuentran exclusiva

mente en la Cordillera' Principal donde se observan dep6sitos

pertenecientes a morrenas frontales y laterales.

Dep6sitos MarinO Aterrazadós En la regi6n de la costa

se observan niveles escalonados que corresponden a estaciona

mientos sucesivos de mar a diferentes alturas.
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Los dep6sitos existentes en los niveles supe_

ri.oru.~, He presume pueden corresponder a acumulaciones de edad

plioc6nica y en consecuencia, tener alguna relaci6n con los de.

p6sitos observados en la regi6n La Cueva.

Dep6sitos E61icos: En la regi6n estudiada se observ6

sedimentos e6licos antiguos y recientes. Los primeros se en~

cuentran sobre el nivel superior de terrazas y presentan una

clara estratificaci6n cruzada y cohesi6n. En las regiones in_

modiatas a la costa y que no presentan acantilados se han de

"arrollado extensas acumulaciones de dunas (regi6n de Pichilemu),

transportadas por los fuertes vientos imperantes del suroeste.

1.9 PLUTONISMO.

Las rocas graniticas encontradas en la regi6n

.~o J",udan subdividir en dos grupos mayores: rocas graniticas

pllltlozoicas asociadas al ciclo Orog€lnico Herc!nico y rocas gra

n!tica" postpaleozoicas asociadas al ciclo Orog€lnico Andino.

Las rocas gran!ticas paleozoicas forman un

cuorpo intrusivo que se distribuye formando una ancha franja

011 la parte m~s occidental de la regi6n aqui considerada. Se

trata de rocas de composici6n muy variada en que predominan

las tonalitas y las granodioritas de grano generalmente grueso.

Estas rocas se presentan fuertemente altera

das y forman relieves muy suaves.
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Este cuerpo intrusivo, tambi~n denominado

Botolito de la Costa, instuy6 las rocas del Basamento Meta_

m6rfico.

Las rocas graníticas posteriores al Paleo_

zoico se presentan repartidas en toda el Area de estudio.

Se trata principalmente de grano mAs fino

que el de los granitos paleozoicos y menos alterada. Forman

relieves mAs prominentes y se los ha observado atravesando

rocas de las distintas formaciones reconocidas e incluso al

mismo Batolito de la Costa.

Tanto en la Cordillera de la Costa como en

la Cordillera Principal se ha observado a estos cuerpos cor_

tando rocas de la Formaci6n Farellones.

1.10 GEOMORFOLOGIA.

En un trAnsito de mar a cordillera se pueden

distinguir las siguientes unidades geomorfo16gicas y que estAn

íntimamente asociadas a los tipos de suelos existentes en el

6rea de estudio.

Planicies Litorales y Cordillera de la Costa.

La primera se encuentra en la franja costera

de la 7.ona y alcanza su mayor desarrollo al norte del paralelo

3QQ20 r de latitud sur. Los cambios de nivel del mar durante

el Plio-Cuaternario dieron origen a las planicies marinas de
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tlhrn"i6n y sedimentaci6n. Estas (¡ltimas presentan un alto grado

de disectaci6n con grandes c&rcavas y suelos muy delgados con

abundante pedregosidad superficial. Las planicies de abras16n

forman sistemas de terrazas que han dado origen a suelos pro

~lndos de colores pardos oscuro a pardo rojizo oscuro, depen_

diendo de la edad y evoluci6n de ellas; con pendientes modera

damente onduladas en las terrazas m&s nuevas o fuertemente onw

duladas y muy erosionadas en las m&s antiguas; texturas finas

a muy finas, drenaje bueno a excesivo y alta capacidad de re

tenci6n de humedad.

La Cordillera de la Costa está conformada

principalmente por rocas de complejo metam6rfico y por granitos

del batolito de la costa. En ella se han desarrollado suelos

"in situ", que presentan un avanzado estado de evoluci6n; pro_

fundos; de texturas finas con abundante grava de cuarzo en el

perfil; fuertemente onduladas y erosi6n severa.

Valles Intermontañas Occidentales.

Esta entidad se encuentra ubicada inmediataw

mente al oriente de la regi6n de la costa, entre los paralelos

JJ Q59 1 y J4Q28 1 latitud sur y los meridianos 71Q27' y 71Q45~

do longitud oeste.

Planicies de Sedimentaci6n Marina.

Predominan en el sector norte, han dado origen

a suelos delgados a muy delgados que descansan sobre materiales

compactados, de colores pardo oscuro; de texturas moderadamente

finas; clastos muy abundantesl erosi6n ligera a severa en los
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sectores dé pendientes fuertes; bajo contenido de materia orw

gánica; moderada a baja capacidad de retenci6n de agua; drenaje

moderadamente bueno a imperfecto; y que se han desarrollado

sobre una topograf!a plana, con quebradas muy profundas. En

menor proporci6n se encuentran suelos derivados de materiales

gran!ticos, que se distinguen de los anteriores por ser de co

lores pardos, profundos y fuertemente ondulados con pendientes

complejas de 10 a 30%.

Cerros.

Se han desarrollado suelos a partir de rocas

volcánicas y gran!ticas, de profundidad muy variable; de colow

res pardo rojizo oscuro; de texturas finas, con afloramiento

rocoso abundante; de topograf!a escarpada con pendientes supew

riores al 30%; moderada a severa la erosi6n.

Valle del Cachapoal y Zamorano.

Constituye un gran plano aluvial que incluye

sectores planos de dep6sitos de aguas tranquilas o lacustres

y áreas de topograf!a más ondulada que corresponden a dep6sitos

volcánicos, topográficamente más alto que el relleno aluvial.

Este último presenta suelos planos; profundos a moderadamente

profundos, de texturas gruesas a finas; generalmente asociados

a suelos de buen drenaje. En las terrazas más recientes, se

han desarrollado suelos sobre dep6sitos profundos a moderada

mente profundos; de buen drenaje. En las áreas de materiales

volcánicos se presentan suelos delgados a moderadamente pro

fundos; de baja fertilidad natural.
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Valle Central.

Se ubica entre los paralelos 332 50' y

J42 28' latitud sur y los meridianos 702 30' y 702 45' lon_

gitud oeste. Se ha formado con el aporte de sedimentos alu_

viales depositados por los grandes conos de deyecci6n que

rellenaron la Depresi6n Intermedia. La divagaci6n de los r10s

y esteros y sus continuos cambios de cauce, han formado las

grandes llanuras aluviaws m!s recientes. La mec!nica de depo

sitaci6n de los elementos en suspensión explica la frecuencia

de materiales m!s gruesos en la parte oriental del valle, donde

se encuentran suelos delgados con sectores con gravas superfi

cial abundante¡ hacia el oeste los suelos son m!s profundos,

de texturas medias y de buen drenaje y por último en las partes

bajas suelos profundos, de texturas finas y drenaje imperfecto.

Zona Andina.

Se ubica en el sector oriental del !rea estudad~

Corresponde a un conjunto de bloques solevantados a diversas

alturas que var1an entre los 1.000 y 5.000 m.s.n.m. Este sis

tema de bloques ha sido afectado por la erosi6n cuaternaria que

ha excavado profundos valles que drenan toda la entidad.

Las caracter1sticas de los suelos est!n en

relaci6n con los materiales sobre los que se han originado y

con las pendientes y alturas en que ocurren. La mayorla se

ha desarrollado "in situ" , sobre roca volc!nica y son texturas

finas; bien estructuradas y de espesor variable.
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Los recursos de agua de la regi6n comprenden

la humedad a~mos~~rica y las precipitaciones, que ya ~eron

analizados en el capítulo clima, además de las aguas super~i_

ciales y subterráneas.

1.11.1 Aguas Super~iciales.

El principal sistema hidrográ~ico lo consti

tuye el río Rapel que desemboca en el mar a los 332 56' de la

titud sur y que a trav~s de numerosos tributarios, colecta las

aguas de los diversos sectores de los Andes y de la parte norte

de la Cordillera de la Costa. El resto de esta última cordi

llera, es drenada por diversos esteros, de los cuales el más

importante es el Nilahue, sin que por ello represente una ~ente

de agua destacada.

Este río se ~orma a partir de la uni6n del

río Cachapoal por el norte y río Tinguiririca por el sur. Estos

ríos entran en con~luencia en el interior de la Cordillera de

la Costa, cerca de la localidad de Las Cabras, despu~s de haber

tenido nacimionto en regiones muy distintas en la Cordillera

de Los Andes. Aguas abajo de este lugar, todavía recibe otro

tributario, el estero Alhu~, cuya cuenca s~ emplaza en la Cor

dillera de la Costa del Area Metropolit·ana.

El gasto medio del Rapel medido cerca de su

desembocadura antes de la construcci6n del embalse, era de

175 m3/seg, promedio ~nual, con un máximo en Junio de 8q9 m3/seg

y un mínimo en Febrero de 1q mJ/seg.
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Los ríos tributarios del Rapel (Cachapoal

y Tiriguiririca) nacen en las inmediaciones del cord6n divi

sorio, pero mientras el Cachapoal alcanza a participar de un

sector cordillerano en donde la glaciaci6n es todavía impor

tante, el Tinguiririca proviene de uno en el cual ésta es

notablemente menor. La Hoya Cordillerana del río Cachapoal

es notablemente mayor que la del río Tinguiririca, de tal ma

nera que mientras la primera acusa unos 2.300 km2, la segunda

apenas llega a los 1.525 km2.

El río Cachapoal drena una superficie total

de 7.155 km2 Y nace en el Cerro Piuquenes (q.q60 m.s.n.m.) en

un conjunto de varios glaciares, cuyos deshielos lo alimentan.

Los afluentes principales son los ríos Las Leñas, Cortaderal,

Los Cipreses, Pangal, Coya y Claro que conforman una hoya de

alturas máximas generalmente superior a 4.000 m.s.n.m.

Otro afluente importante fuera de numerosos

"",teros, es el Zamorano que se forma por la uni6n del Estero

Roma.

1.11.2 Aguas Subterráneas.

El relleno glacio-fluvial y aluvial de la

Depresi6n Central, se constituyen en ambientes propicios para

la contenci6n de aguas subterráneas, recurso que ya se explota.
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2. CLASIFICACION DE SUELOS
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2. CLASIFIcAcION DE SUELOS.

2.1 METODOS DE TRABAJO.

2.1.1 Antecedentes.

En el área de estudio de la Hoya Hidrográfica

del rio Rapel, existen los siguientes estudios de suelos :

a) "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de OIHiggins"

Ministerio de Agricultura. Agricultura T~cnica.

Vol. XVIII, 1958. Escala 1:100.000.

b) "Reconocimiento Detallado de Suelos de la Zona de Inunda

ci6n del Embalse del Rapel y de las Areas del Yali y

Alhué". Ministerio de Agricultura. Agricultura Técnica.

Vol. XVIII, 1958. Escala 1:25.000.

c) "Reconocimiento de Suelos Provincia de O'Higgins".

CORFO, 1966. Escala 1:100.000.

d) "Estudio de Suelos y

gramétrico". 1962.

Capacidad de Uso. Proyecto Aerofoto

Escala 1:20.000 aprox.

e) "Estudio de Agrologla. Provincia de Colchagua. Convento

Viejo". Ministerio de Agricultura, Depto. de Agrolog1a.

Mimeo 197q. Escala 1:20.000

f) "Estudio de Suelos del Area que Beneficia el Embalse

Convento Viejo". Ministerio de Obras Públicas y Trans_

porte, Direcci6n de Riego, Secci6n Agrologla. 1970.

Para la preparaci6n del presente trabajo se han utilizado comO

base los estudios nominados con las letras a), b) y d).



2.1.2 Principios de Clasificaci6n y Preparaci6n de Mapas.

Con el prop6sito de presentar un mapa sin6p_

tico y suministrar la informaci6n agro16gica necesaria para

los objetivos específicos del estudio de Prefactibilidad de

la Hoya Hidrogr~fica del río Rapel (Sector Provincia de Ca _

chapoall;los mapas topográficos a escala 1:100.000 y 1:20.000

aprox. (Provincia de O'Higgins hoy Cachapoal) han sido tras

ladados tanto por reducciones y ampliaciones a escala 1:50.000,

mantenilÍndose l'os límites cartogr~ficos mapeados.

Las unidades cartogr~ficas determinadas

fueron reagrupadas en nuevas unidades de acuerdo a los siguien

tes criterios

-

-

-

Según proceso o procesos pedogenlÍticos principales

Direcci6n evolucional del suelo

Topografía

R6gimen hidro16gico y condiciones de drenaje

Características morfo16gicas del perfil

Existencia de capas u horizontes limitantes, su natllraleza

y profundidad en el perfil

Profundidad efectiva o fisio16gica del suelo (profundidad

6ptima y profundidad posible de desarrollo radicular)

Características agroproductivas, fertilidad actual y

potencial

Factores limitantes de la capacidad produc±iva

Uso posible y propuesto

Comportamiento y direcci6n de evolu.cióñ del suelo bajo

riego

Necesidades t6cnicas y agrotlÍcnicas necesarias
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Siguiendo estos principios y criterios y uti_

lizando la información b!sica de los diferentes estudios de

Suelos mencionados anteriormente y complementada con observa_

ciones de campo se ha preparado el mapa de suelos;

Las Unidades Cartogfaficas (Series, tipos,

fases, asociaci6n, complejos, miscel!neos, etc.> separadas y

mapeadas en los Estudios B!sicos han sido reagrupados en'Uni_

dades de Suelo. Estas Unidades est!n formadas de las diferen_

tes Unidades Cartográficas a nivel de tipo y fase que presen

tan caracteristicas semejantes. La unidad de suelo agrupa

suelos afines entre s~, los cuales se encuentran situados mo

bre las mismas posiciones fisiogr!ficas, con las mismas ca

racteristicas topogr!ficas; desarrolladas presumiblemente de

los mismos materiales parentales; bajo los mismos procesos

pedogen6ticos y siguiendo la misma direcci6n de evolución; si

milares en sus principales características morfo16gicas del

perfil; semejantes en sus condiciones de drenaje y factores

limitantes; sus características agroproductivas y adaptabilidad

para los cultivos son los mismos; los suelos exigen iguales

medidas mejorativas t6cnicas y agrot6cnicas y tienen el mismo

comportamiento bajo la agricultura de riego.

2.2 SIMBOLOGIA CARTOGRAFXCA.

Las unidades de suelo que aparecen en el mapa

y leyenda se identifican con un número de orden desde 1 a 17.

Cada unidad de suelo incluye tambi6n el tipo textural, ,el cual

para los fines especificas de este trabajo, ha sido detez:minado

en clases texturales como sigue :
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_ 'l'uxtur"" f'ina,,! arcillosa; arcillo limosa; arcillo arenosa

- Modurlld"mente finas : franco arcillo limosa; franco ar

cillo",,; franco arcillo arenosa

- Mo<l:I.a: limosa; franco limosa; franca; franco arenosa

Cina; franco arenosa muy fina

- Modernd"mente gruesa: franco arenosa fina; franco are-

nosa

Gruesa arena f'rancosa fina; arena francosa; arena

rrnncosa g'ruesa; arenosa muy :fina; arena f'ina

Muy ,o;ruesa: arenosa media; arenosa gruesa

En el caso de presencia de altos porcen

tn;joH ,lo ,o;ravas o piedras, la textura recibe el tClrmino de

,o;rnvo,~a o pedregosa. Cada unidad cartogrt.·fica estt. carac

I:<H·:i.zacln por un slmbolo cartogrt.fico formado por cuatro

<l.f.,o;:i.tos: 01 primero, el número de orden de la unidad de

"!lelo ropro"entado por una cifra; el segundo, una cifra que

in<11cl\ la profundidad efectiva del suelo; el tercero una

lotra indicando la pendiente y el cart.cter de la topografla

OH el caso de ondulaciones; y el cuarto una cifra indicando

In clnso de drenaje.

Por o;jomplo

do la Unidad de

Profundidad efe~

tiva del Suelo

-------
NÚmero de orden-----

Suelo

4. 2.

/
B. 4.

Clase de Drenaje

Pendiente



-297-

La up1:lcaci6n de la simbología se presenta a continuaci6n

Número de Orden de la Unidad

Profundidad Efectiva del Suelo

1 - 17

(Ver leyenda)

1._ Muy profundo mt.s de 150 cm

2.- Profundo 100 a 150 cm

J.- Moderadamente profundo 50 a 100 cm

4.- Superficial (,¡re) 25 a 50 cm

5.- Muy superficial (3<) menos de 25 cm

Se ha considerado como profundidad efectiva

del suelo, la profundidad hasta una capa que impide el

desarrollo 6ptimo radicular. En todos los casos de los

suelos con subsuelos pedregosos, €.ste no constituye un fac

tor limitante total debido a la presencia de matriz que

rellena los intersticios dejados por las piedras.

En el caso de los suelos pumicíticos, aunque

la toba constituye una limitaci6n actual del desarrollo ra

dicular, no constituye una limitaci6n permanente, debido

que al mojarse se suelta con relativa facilidad.

Pendiente A

B

C

D

E

O 1%

1 J%
J 5%

5 -10%
Más de 10%

(,,) Cuando se hace referencia a profundidades efectivas
de los suelos "superficial" y "muy superficial" se
entiende que se trata de suelos "delgados" y "muy
delgados".



-298-

En e1 caso de aparici6n de unidades carta

gr~f.l.cas con topograf!a evidentemente ondulada y que exige

trabajos pesados de nivelaci6n, al lado de la letra que

indica la pendiente se anota la letra O, que indica ondulaci6n.

Por ejemplo :

Quiere decir: Unidad de suelo Ng J, fase profunda, de

pendiente J-5%, ondulado.

Clase de Drenaje

1._ Drenaje excesivo

2._ Drenaje algo excesivo

J.- Drenaje bueno

4.- Drenaje moderadamente bueno

5.- Drenaje imperfecto

6.- Drenaje pobre

El significado de las clases de drenajes es

e.l. estublecido por las defini~iones de las clases de drenaje

natural descritos en el Manual de Levantamiento de Suelos,

del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos.

El mapa de clasificaci6n de tierras para

riego ha sido elaborado en base a los criterios y principios

del Manual de Clasificaci6n de Tierras para Riego del Bureau

de Reclamaci6n de los Estados Unidos (U.S.B.R. Volume V

Irrigated Land Use, Part II Land Classification).
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El significado de los símbolos de las f6rmulas cartográficas

He presenta a continuaci6n :

Limitante Topográfica.c,.o. d. ti.~••\ \".nt.
3. s t d__

Deficiencia
/qqCY

~~ ~Drenabilidad
Uso actual de / Requerimiento

la tierra. Productividad

de drenaje.

de agua

Costo de desarrollo de la tierra.

Clases de Tierra para Riego

Subclases

1,2 t 3t q t6.

s .. limitante de suelo

t .. Limitante topográfica (e .. erosi6n)

d = deficiencia de drenaje

Tipo de Aptitud

S = apto s610 para aspersi6n (clase q)

P .. apto s610 para pasto (clase q)

V .. apto s610 para hortalizas (clase q)

R lO apto s610 para arroz (clase q)

F .. apto s610 para frutales (clase q)

Uso Actual de la Tierra :

C .. tierra cultivada y regada

P .. pasto regado

L .. tierra cultivada sin o con riego ocasional

B .. matorral
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Productividad& Clases 1, 2, ], q, 6

Clase t a tierras altamente productivas para gran

variedad de cultivos

Clase 2 = tierras moderadamente productivas para

gran variedad de cultivos

Clase 3 = tierras poco productivas para gran variedad

de cultivos

Clase q = tierras aptas para cultivos espec1ficos

(pasto, arroz, hortalizas, frutales)

Clase 6 = tierras improductivas.

Costo de Desarrollo: Clases 1, 2, ], 4, 6

El costo de desarrollo se dedujo de mejoramiento del

sistema de riego existente en el caso de las tierras

rogadas; del precio de la introducci6n del riego; pro.

ceso do las obras de drenaje; de la deforestaci6n y de

la nivelaci6n.

Requerimiento de Agua.

A
B

C

Drenabilidad.

x
y

Z •

Bajo

Medio

Alto

Buena

Restringida

Pobre
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2.3 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE SUELO.

2.3.1 Unidad de Suelo N2 1.

Suelos coluviales, de textura moderadamente

gruesa gravillosa, limitados por gravas, piedras y bolones;

de topografía ligera y moderadamente inclinada, de drenaje

excesivo y algo excesivo, en posici6n de piedmont sobre mate_

riales de origen andesítico.

La unidad ocupa 3.177,5 h~s; O sea el 1,6%

·del área total estudiada y se encuentra situada en las partes

central y oriental del Proyecto, en pequeñas áreas, en posici6n

fisiográfica de piedmont, pegados a los cerros. Las pendientes

dominantes son 1 _ 3% raras veces llegando a 10%.

El material parental est~ representado por

dep6sitos coluviales de origen andesítico.

El agua freática se encuentra a profundidades

mayores de 3 metros y no afecta al perfil de suelo.

El drenaje externo esmoderamente rápido y

rápido; el drenaje interno rápido a muy rápido, determinado

por las texturas gruesas y alto porcentaje de gravillas y

gravas, el drenaje natural es algo excesivo y excesivo.

El uso actual de la tierra dedicado a cere

ales y cultivos de chacra, pastos y viñas.

Son suelos de colores pardo, pardo oscuro

o pardo grisáceo oscura en tonos 10YR, de texturas moderada-
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mente gruesas en la superficie y de colores pardo y pardo

oscuro en tono 10YR y de texturas gruesas y moderadamente

gruesas gravillosas en la profundidad.

En general presenta un horizonte superior

de 12-20 cm, de color pardo oscura (10YR 3/3) o pardo gri

sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo y pardo pálido (10YR 6/3)

o gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, de textura franco

arenosa, no plástico, no adhesivo.

Un segundo horizonte hasta qO cm de color

pardo (10YR 5/3) o pardo Oscuro (10YR 3/3) en húmedo, de

textura franco arenosa gruesa y areno francosa gruesa a veces

gravillosa, no plástico, no adhesivo, friable.

Entre qO y 90 cm ( a veces continúa debajo

de esta profundidad) un horizonte de colores varios debido

a la naturalesa diferente de los materiales constituyentes,

de textura arenosa con grava fina, no plástico, no adhesivo,

suelto con estructura en grano simple.

Se han mapeado dos fases de profundidad,

como sigue

Fase moderadamente profunda (donde el substratum de

clastos aparece entre 50 y 100 cm de profundidad) 337,5 hás.

Fase superficial (donde el substratum de clastos aparece

entre 25 - 50 cm de profundidad) 2.8qO,O hás.

Los suelos no presentan ningún problema de

salinidad o alcalinidad.
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En general los contenidos de nitr6genos y f6s

foroR aprovechable son bajos.

El nivel de la, fertilidad actual se puede

considerar como bajo hasta medio.

Los factores limitantes de la productividad,
Ron: La topografia ligera hasta moderadamente inclinada, el

peligro de erosi6n determinado por un lado por la pendiente y

por otro lado, por la textura gruesa a veces con porcentaje

relativo alto de gravilla; el drenaje excesivo y algo excesivo;

baja retenci6n de humedad; en las fases superficiales la poca

profundi.dad efectiva 6ptima, el contenido bajo de elementos

fertilizantes y a veces cierta acidez.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta unidad de suelo, como sigue:

2.3.1.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases y

Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO Nll 1
=a=~=================

Fase Descripci6n Clase y Subclase H~s.

de Riego

1.J.8.2. Moderadamente profunda de
pendiente 1-3%, algo exce
sivamente drenado 3 sto 337,5

1.4.D.1. Superficial; de pendiente
5-10%, excesivamente drena
do 4 Pste. 915,0

1.'-:I:.E.1. Superficial, de pendiente
+ 10%, excesivamente drena
do 6 sto 1.925,0
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Las fases moderadamente profundas son aptas

),ara todos los cultivos de la zona incluso frutales. Son

suelos aptos y muy aptos para pastos, hortalizas, tomates,

mel~n, pepino, sandía, maíz, frejoles, tabaco.

La fase superficial, debido a la poca pro

fundidad de duelo, a la textura gruesa, estructura inestable,

consistencia suelta, la pendiente y el peligro de erosi6n está

limitada en su uso a pas~o o a cultivos de hortalizas.

La fase superficial, debido a la poca pro

fundidad efectiva no permite la ejecuci6n de grandes movimien

tos de tierra la cual entraña el peligro de descubrir el manto

de clastos y gravas. En consecuencia, es recomendable usar

la pendiente suave de la tierra en vista de regarla por gra

vedad por surcos cortos oblicuamente a la línea de máxima pen

diente. Los métodos de manejo deben tener como, objetivo, el

de evitar la pulverizaci6n del suelo por exceso de labores y

deben tender a la formaci6n y conservaci6n de una estructura

estable por incorporaci6n de grandes cantidades de materia or

gánica, estiercol, abonos verdes y residuos de cosecha. Son

necesarias medidas simples de conservaci6n de suelo basadas

especialmente en labores de preparaci6n y culturales orienta

das paralelamente a curvas de nivel.

Son especialmente necesarios los abonos

quími.cos nitrogenados y f'osf'5.ticos. Los abonos químicos ni ....

trogenados, debido a su solubilidad y a la rápida permeabi

lidad de los suelos, resulta aconsejable aplicarlos en dosis

1.imitadus y frecuentes. Deben preferirse las formas de fer

tilizantes poco solubles que liberen lentamente el nitr6geno

y los tipos amoniacales que son retenidos por el suelo.
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Se recomienda aplicaciones en dosis moderadas

do superfosfato.

2.3.2 Unidad de Suelo NQ 2.

Suelos coluviales de texturas moderadamente

fina, sobre gruesa y moderadamente gruesa gravillosa, limita

dos por gravas, piedras y balones de topograf1a ligeramente

inclinada,. de drenaje algo excesivo y bueno, en posici6n de

piedmont, sobre materiales coluviales de origen andes1tico.

La unidad ocupa 8.151,4 hás; o sea el 4,0%

del área total estudiada y se encuentra situada en la parte

central y oriental del Proyecto, en pequeñas áreas, siempre

asociadas con los suelos de la Unidad NQ 1.

Desde el punto de vista fisiográfico aparece

en posici6n de piedmont, sobre pendiente de 1 - 3% y más de 10%.

El material parental está representado por

ctep6sitos coluviales de origen andes1tico.

El agua freática se encuentra a profundidades

mayores de 3 metros y no afecta el perfil de suelo.

El drenaje externo es moderadamente rápido,

el drenaje interno es rápido y moderadamente rápido y el dre

naje natural es algo excesivo y bueno.

El uso actual de la tierra es principalmente

c.ereales, chacra, pastos y viñas.
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Las caracterlsticas morf016gicas del perfil

,;on .,;im:i.lares a las descritas para la Unidad de Suelo N2 1,

con la excepci6n de las texturas del primer horizonte, las

cuales, en el caso de los suelos de esta unidad son moderada

mente finas j franco arcilloso arenosa o franco arcillosa.

Se han separado cuatro fases de profundidad

Faso profunda (donde el substratum de clastos angulares

aparece entre los 100-150 cm) 860,0 hás.

Fase moderadamente profunda (donde el substratum de clastos

angulares aparece entre 50 y 100 cm de profundidad)2,117,7hás.

Fase superficial (donde el substratum de clastos angulares

aparece entre 25-50 cm). 3.501,2 hás.

Fase muy superficial (donde el substratum de clastos angu

lares aparece a menos de 25 cm de profundidad) 1.672,5 hás.

Los factores limitantes de la productividad

."on los mismos en los descritos para la unidad NQ 1.

Para fines de riego se han clasificado las

fase,.; ele esta unidad de suelo como sigue
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Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clase y

Subclase de Riego.

UNIDAD DE SUELO NQ 2
===============~=====

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

2.2.B.3 Profunda, de pendiente
1-3% bien drenado

2.3.B.3. Moderadamente profunda, de
pendiente 1-3%, bien drena
do

2.3.C.3. Moderadamente profunda, de
pendiente 3-5%, bien drena
do

2.3.D.2. Moderadamente profunda, de
pendiente 5-10%, algo exce
sivamente drenado

2.4.B.3. Superficial, de pendiente
1-3%, bien drenado

2.4.c.2 Superficial, de pendiente
3-5%, algo excesivamente
drenado

2.q.D.2 Superficial, de pendiente
5-10%, algo excesivamente
drenado

2.4.E.1. Superficial, de pendiente
+ 10%, excesivamente dre
nado

2.5.DO.2. Muy superficial, de pendie~

te 5-10% ondulado, algo ex
cesivamente drenado

2 sto

3 sto

3 sto

q Pste.

3 sto

q Pste.

q Pste.

6 ste.

6 ste.

860,0

1.390,2

352,5

375,0

1.266,2

205,0

En comparaci6n con la unidad de suelos NQ 1

la amplitud de cultivos posibles es más grande incluyendo a

todos los cultivos de chacras y cereales.
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La fase muy superficial está limitada en

.~u llSO para pasto. El peligro de erosi6n está disminuido

por la textura más fina y por la estabilidad hídrica más alta

de los agregados estructurales; desde el punto de vista de

manejo y principios de fertilizaci6n son las mismas para las

descritas para la unidad de suelo NQ 1.

2.3.3 Unidad de Suelo NQ 3.

Suelos coluviales de textura moderadamente

gruesa sobre moderadamente fina y fina gravillosa, limitados

por gravas, piedras o roca, de topografía plana hasta muy

fuertemente inclinada, a veces ondulada, de drenaje excesivo,

algo excesivo y bueno, en posici6n de piedmont y terrazas altas

disectadas, sobre materiales coluviales de origen granítico.

La Unidad ocupa 1,097,4 hás, o sea el 0,5%

dol !irna total estudiada y se encuentra situada en la parte

occidental del Proyecto ocupando pequeñas áreas, en posici6n

fisiogrtifica de piedmont y/o terrazas remanentes altas disec

tadas-onduladas. Las pendientes dominantes son de 1 a 10% y

ml.s de 10%.

El material parental está representado por

dep6sitos coluviales de origen granítico.

El agua freática se encuentra a profundida

des mayores de J metros y no afecta el perfil del suelo, aún

cuando hay presencia de moteados y concreciones ferro-manga 

n6sicas debido a procesos de meteorizaci6n o drenajes pasados.
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El drenaje externo va de muy rápido hasta

lento, el drenaj e interno moderadamente lento y el drenaje

natural excesivo, algo excesivo y bueno.

El uso actual de la tierra ,dedicada funda

mentalmente a cereales, chacras, pastos naturales y viña.

Son suelos de colores pardo, pardo oscuro,

pardo amarillento, pardo en tonos 10YR¡ 7,5YR y 5YR de

texturas moderadamente gruesas en superficie y de colores par

do oliva claro, pardo grisáceo oscuro, pardo fuerte, pardo

rojizo oscuro en tonos 10YR¡ 7,5YR¡ 5YR y 2,5YR, de textura

moderadamente fina y finas gravillosas en profundidad.

En general presenta un horizonte superficial

de 11 a 22 cm de color pardo (10YR 5/3), pardo oscuro

(tOYR 3/3), (7,5YR 3/2), pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) y

(2,5 YR 3/4) en húmedo, de textura franca y franco arenosa,

no plástico, no adhesivo, friable. Un segundo horizonte de

19 a 100 cm de grosor, de color pardo oscuro (10YR 3/3), pardo

amarillento (18 YR 5/4), pardo oliva claro (2,5 y 5/4), pardo

rojizo oscuro (5YR 3/3, 3/4) y (2,5YR 3/4) en húmedo, de tex-

tura franca, franco arenosa y franco arcillo arenosa gruesa;

ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable, descan

sando sobre un substratum constituído de arenas cuarcíferas

y matriz de arcilla, con ciertos sectores en roca meteorizada.

Se ha mapeado una fase de profundidad, como

siguo

Filse profunda (donde el substratum de clastos angulares

y/o roca aparece entre 100 y 150 cm de profundidad) 1,097,4 hás.
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Raras veces presenta pedregosidad superficial.

Los suelos no presentan ningún problema de

salinidad o alcalinidad, pero si presentan concreciones f(,rrico

mangan(,sicos en el perfil.

En general los contenidos de nitr6geno y

f6sforo aprovechable son bajos.

El nivel de la fertilidad actual se puede

considerar como baja a mediana.

Los factores limitantes de la productividad

son: topografia ligera a pronunciada, peligro de erosi6n

determinado fundamentalmente por inestabilidad de los agrega_

dos, en las fases superficiales poca profundidad 6ptima; el

contenido bajo de elementos fertilizantes y la acidez.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de suelo, como sigue :
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2.J.J.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

J.2.CO.2. Profunda, de pendiente
J-5% ondulado; algo ex
cesivamente bien drenado

J.2.D.1. Profunda, de pendiente
5-10% excesivamente dr~

nado

J.2.E.1. Profunda, de pendiente
+ 10% excesivamente
drenado

40 Pste.

40 Pste.

6 ste.

18J,7

67J,7

2400,0

Las fases profundas y moderadamente profun

das son aptas para algunos cultivos de la zona, incluso viña.

Son suelos aptos para pastos, chacras ~e_

jales, tomates, cebollas), cereales y viña.

Es recomendable usar la pendiente suave de

la tierra en vista de regarla por gravedad por surcas cortos

emplazados oblicuamente a la línea de máxima pendiente.

Los m€>todos de manejo deben tener .como ob-,
jetivo, el de evitar la degradaci6n del suelo por exceso de

labores y deben tender a la formaci6n y conservaci6n de una

estructura estable, por incorporaci6n de grandes cantidades

de materia orgánica, estiercol, abonos verdes o residuos de

cosecha. Son necesarias medidas más intensas de conservaci6n
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debido a la naturaleza más fácilmente erosionable del suelo;

araduras y trabajos culturales orientados paralelamente a

curvas de nivel; cultivos en franjas y a veces pastos perma

nentes; medidas de protecci6n de cuencas; mantenimiento de la

vegetaci6n aut6ctona y/o forestaci6n; revestimiento de canales

a fin de evitar pérdidas por infiltraci6nj sistematizaci6n de

la red hidrográfica a fin de permitir la eliminaci6n en tiempo

útil de los excesos de aguas; eliminaci6n de las tierras si

tuadas sobre pendientes mayores de 7% del sistema de riego.

Son especialmente necesarios los abonos quí

loicos nitrogenados y fosfatados. Los abonos químicos nitroge

nados, debido a su solubilidad resulta aconsejable aplicarlos

en dosis limitadas y frecuentes. Deben preferirse las formas

de fertilizantes poco solubles que liberen lentamente el ni

tr6geno y los tipos amoniacales que son retenidos por el suelo.

Se recomienda aplicaciones en dosis modera_

das de superfosf'atos o

2.Jo~ Unidad de Suelo NQ 4.

Suelos coluviales de textura moderadamente

fÜ1él y moderadamente gruesa gravillosa sobre moderadamente

fina y fina gravillosa, limitado por piedras, gravas o rocas,

de topografía plana hasta muy fuertemente inclinada, a veces

ondulada; de drenaje excesivo, algo excesivo, bueno y modera

damente bueno; en posici6n de piedmont y terrazas altas disec

tudas, sobre materiales coluviales de origen granítiCO.

La Unidad ocupa 11,333.7 hás, o sea, el

5,6% del área total estudiada y se encuentra situada en la
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purto occidental del Proyecto. En posici6n fisiográfica de

piedmont y/o terrazas remanentes altas disectadas.onduladas.

Las pendientes dominantes son de 1 a 10% y más de 10%.

El material parental está representado por

dep6sitos coluviales de origen granitico.

El agua freática se encuentra a profundida

des mayores de ) metros y no afecta el perfil del suelo.

El drenaje externo es muy rápido hasta lento,

el drenaje interno moderadamente lento y el drenaje natural

es excesivo, algo excesivo, bueno y moderamente bueno.

El uso actual de la tierra dedicada fUndamen

talmente a cereales, chacras, pastos naturales y viñas.

Las caracteristicas morfo16gicas del perfil

son similares a las descritas para la Unidad de Suelo Na 7,
con oxcepci6n de las texturas del primer horizonte, las cuales,

en el caso de los suelos de esta Unidad son moderadamente finas

y moderadamente gruesas gravillosas; franco arenosa, franco

arcillo arenosa o franco arcillosa gravosa.

Se han separado cuatro fases de profundidad

Fase muy profunda (donde el substratum de clastos angulares

y/o roca aparece más allá de 150 cm) 201,2 hás.

Fase profunda (donde el substratum de clastos angulares

y/o rocas aparece entre los 100 y 150 cm de profundidad)

1.240,0 hás.

Fase moderadamente profunda (donde el substratum de clastos

ungulares y/o roca ap~rece entre los 50 y 100 cm de profun.

didad) 6.652,5 hás.
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Fuse superficial (donde el substratum de clastos angulares

y/o rOca aparece entre los 25 y 50 cm de profundidad)

J.J1W,O hás.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo como sigue

2.J.~.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUISLO N2 4
=====~=============~=

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

4.1.8.4. Muy profunda, de pendiente
1-3%, de drenaje moderada
mente bueno 2 sto 201,2

4.2.B.~. Profunda, de pendiente 10J%
de drenaje moderadamente
bueno 2 sto

4.3.B.4. Moderadamente profunda, de
pendiente 1-J%, de drenaje
moderadamente bueno J sto

/t.J.c.4 Moderadamente profund,., de
pendiente 3-5%, de drenaje
moderadamente bueno J' sto

4.3.DO.2. Moderadamente profunda, de
pendiente 5-10% ondulado,
algo excesivamente drenado 6 ste.

4.4.E.l. Superficial, de pendiente
+ 10%, excesivamente drenado 6 ste.

J.J77,5

2.077,5

J.J40,0

Su aptitud para los cultivos es similar para

lo descrito en la Unidad de Suelo N2 7.
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Las medidas de manejo y conservaci6n son

similares a las descritas en la Unidad de Suelo N23",.

Desde el punto de vista de fertilizaci6n,

tambi~n son similares para los descritos en la Unidad de

Suelo N2 3",.

2.3.5 Unidad de Suelo N2 5.

Suelos aluviales de textura moderadamente

gruesa gravillosa sobre gruesa muy gruesa gravillosa y pedre

gosa, limitado por gravas, guijarros, piedras, bolones; de

topografia plana, de drenaje excesivo y algo excesivo; en po

sici6n de planicie y~rrazas aluviales recientes; sobre sedi

mentos aluviales de origen andesítico.

La unidad ocupa 19.337,8 hás., o sea, el

9,5% del área total estudiada y se encuentra situada en la

parte oriental y centro-oriental del Proyecto, ocupando gran

des extensiones en posici6n fisiográfica de planicies y

terrazas aluviales, preferentemente originadas de los sistemas

hidrográficos del área.

Las pendientes dominantes son de 0-1%.

El material parental está representado por

dep6sitos aluviales de composici6n mixta; dominando la lito

logia andesitica.

El agua freática se encuentra a profundidades

mayores de 3 metros y no afecta el perfil del suelo.
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El drenaje externo es lento, el drenaje

interno muy rápido y rápido y el drenaje natural excesivo

a algo excesivo.

El uso actual de la tierra dedicada fUnda

mentalmente a chacJ:!a'l, cereales, pastos, hortaliza'l, frutales

y viñas.

Son suelos de colores pardo muy oscuro,

pardo oscuro, pardo grisáceo muy oscuro, pardo amarillento

oscuro, en tono 10YR, de textura moderadamente gruesa en

superficie, y de colores pardo grisáceo oscuro, pardo oscuro,

pardo grisáceo muy oscuro, en tono 10YR y 7,5YR, de textura

gruesa y muy gravilla 'la en profundidad. En general presentan

un horizonte superficial de 12-32 cm de grosor, de color pardo

oscuro (10YR 313), pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), pardo

amarillento oscuro (10YR 3/4), pardo muy oscuro (10YR 2/2),

en húmedo, gris parduzco claro (10YR 6/2), pardo pt.lido

(10YR 613) en seco; de texturas franco arenosa fina; franco

arenosa fina gravillosa y franco arenosa, ligeramente plt.stico,

ligeramente adhesivo, friable, suelto en seco, poco estruc-

"turado.

Le sigue una estratificaci6n de materiales

parentales de distintos colores, alcanzando en algunos casos

más allá de 150 cm de colores pardo grist.ceo oscuro (10YR 4/2),

pardo oscuro (10YR 3/3), pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2)

y pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo; de texturas de

nrena :fina, arena gruesa, arena francosa gruesa, arena fran

cosa, todas gravillosas, no plástico, no adhesivo, muy fri

able. Descansando sobre un substratum aluvial de piedras, bo

.LoneR l gravas con matriz arenosa, areno francosa o franco

nrenosa.



-)17-

Se han mapeado cinco fases de profundidad,

COmo sigue

Fase muy profunda (donde el substratum aluvial aparece

más allá de 150 cm de profundidad) 427,5 hás.

- Fase profunda (donde el substratum aluvi~aparece entre

100-150 cm de profundidad) 560,0 hás.

Fase moderadamente profunda (donde el substratum aluvial

aparece entre 50.100 cm de profundidad) 5.406,1 hás.

Fase superficial (donde el substratum aluvial aparece en_

tre 25-50 cm de profundidad) 8.18),0 hás.

- Muy superficial (donde el substratum aluvial aparece a

menos de 25 cm de profundidad) 4.761,2 hás.

Los suelos de esta Unidad, en su mayorla

presentan pedregosidad superficial que muchas veces interfiere

el laboreo del suelo.

Los suelos no presentan ningún problema de

salinidad o alcalinidad.

En general los contenidos de nitr6geno y

f6sforo aprovechable son bajos a medios.

El nivel de la fertilidad actual se puede

considerar baja a media.

Los factores limitantes de la productividad

son horizonte superficial muy delgado, piedras en la super_

ficie que interfiere el laboreo, gravas y piedras en el perfil

lo que impide un buen desarrollo radicular, un subsuelo de

textura gruesa y muy gruesa gravillosa y baja retenci6n de

humedad, en las fases superficiales y muy superficiales poca

profundidad efectiva 6ptima.
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Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue:

2.3.5.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego Hás.

5.1.A.2. Muy profunda, de pendiente
0-1%, algo excesivamente
bien drenado

5.2.A.2 Profunda, de pendiente 0-1%,
algo excesivamente bien dre_
nado

5.3.A.l Moderadamente profunda, de
pendiente 0-1%, excesivamente
drenado

5.4.A.1. Superficial, de pendiente 0-1%,
excesivamente drenado

5.4.B.l. Superficial, de pendiente 1-3%,
excesivamente drenado

5.5.A.. 1 • Muy superfic ial, de pendiente
0-1%, excesivamente drenado

2 s.

2 s.

3 s.

4 VPs.

4 VFst.

q VPs.

427,5

560,0

5.406,1

7.573,0

610,0

Las fases muy profundas, profundas y modera

damente profundas son aptas para todo cultivo de la zona, in

cluso frutales y vifias. Son suelos aptos para cereales, cha

cras (frejoles, maíz, tomates, cebollas), hortalizas (sandías,

melones, pepinos, zapallos, lechugas, repollos, coliflor, etc.),

cultivos industriales (maravilla,tabaco, remolacha), frutales

de hoja caduca y algunos frutales de hoja persistente, vifia y

parrol1ales o



-)19-

Las fases superficiales y muy superficiales,

debido a la poca profundidad efectiva del suelo, a la poca

estabilidad de los agregados y a la baja capacidad de reten

ci6n de humedad, su aptitud estA limitada a pastos, frejoles

y frutales de arraigam~ento superficial. Las fases superfi_

cial y muy superficial, debido a la poca profundidad efectiva

no permite la ejecuci6n de grandes movimientos de tierra, lo

cual entraña el peligro de descubrir el manto de gravas, pie

dras y balones del substratum. En consecuencia es recomen

dable usar para los suelos con microtopografía, riegos m&s

frecuentes pero con menor cantidad de agua, a fin de evitar

p6rdidas por infiltraci6n.

Los m~todos de manejo deben como objetivos

evitar la degradaci6n del suelo por exceso de labores y deben

tender a la formaci6n y conservaci6n de una estructura m&s es

table, mediante la incorporaci6n de grandes cantidades de ma

toria orgAnica, estiercol, abonos verdes o residuos de cosecha.

Al mi~mo tiempo deben considerarse las despedraduras en aquellos

sitios que lo justifiquen econ6micamente. Los emparejamientos

y nivelaciones deben ser mínimas en aquellos suelos delgados,

n fin de evitar el afloramiento de piedras del substratum.

Son especialmente necesarios los abonos quí

micos nitrogenados y fosfatados. Los abonos químicos nitroge

nados debido a su solubilidad y a las texturas gruesas o muy

gruesas, resulta aconsejable aplicarlas en las dosis limitadas

y frecuentes. Deben preferirse las formas de fertilizantes

amoniacales que son retenidos por el suelo.

Se recomiendan aplicaciones en dosis moderadas

de superfosfatos.
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2.).6 Unidad de Suelo NQ 6.

Suelos aluviales de texturas media gravillosa

"obro ,o;ruesa y muy gruesa gravilla sa y pedregosa limitadas por

grava" ,guijarros, piedras y bolones, de topografía pana, de

drenaje oxceisvo y algo excesivo, en posici6n de planicie y

terrazas aluviales recientes sobre sedimentos aluviales de

orige]l andesltico.

La unidad ocupa 20.465,2 hAs, o sea, el

10,1% del &rea total estudiada y se encuentra situada en la

parte orien~al y centro oriental del Proyecto, ocupando gran

des extensiones en posici6n fisiogrAfica de planicies y terra

zas aluviales, preferentemente originados de los sistemas hi

drogr.'íficos del Area, asociados con los suelos de la Unidad

NQ~. Las pendientes dominantes son de 0_1%. El material

parental estA representado por dep6sitos aluviales de compo

sici6n mixta, dominando la litología andesítica.

El agua freAtica se encuentra a profundida

des mayores de ) metros y no afecta el perfil del suelo.

El drenaje externo es lento, el drenaje in

teL'no IIlUY rApido y rApido y el drenaje natural excesivo y

algo excesivo.

El uso actual de la tierra dedicada funda

mentalmente a chacras, cereales, pastos, hortalizas, frutales

y viñas.

Las características morfo16gicas del perfil

so.n similares a las descritas para la Unidad de Suelo NQ 5,
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con la excepci6n de las texturas del primer horizonte, las

cuales en el caso de los suelos de esta Unidad son de textura

media : franca y franca arenosa muy fina. Se han separado

cuatro fases por profundidad :

_ Fase muy profunda (donde el substratum aluvial de gravas,

piedras y balones no aparece en los primeros 150 cm de

profundidad) 1.337,5 hás.

Fase profunda (donde el substratum aluvial de gravas, pie_

dras y balones aparece entre los 100-150 cm de profundidad)

1i. 200 , O há s •

Fase moderadamente profunda (donde el substratum aluvial

de gravas, piedras y balones aparece-entre los 50-100 cm

de profundidad) lJ.120,2 hás.

_ Fase superficial (donde el substratum aluvial de gravas,

piedras y balones aparece entre los 25-50 cm de profundidad)

1.807,5 hás.

Los factores limitantes de la productividad

son los mismos en los descritos para la Unidad Nº 5.

Para fines de riego se han clasificado las

fase" de esta Unidad de Suelo, c-omo sigue :
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~.J.6.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clasas

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO NQ· 6
============e===~~===

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

6.1·~A.2. Muy profunda, de pendiente
0-1%, algo excesivamente
drenado

6.2.A.2. Profunda, de pendiente 0-1%,
algo excesivamente drenado

6.3.A.2. Moderadamente profunda, de
pendiente 0-1%, algo excesi
vamente drenado -

6.3.A.3. Moderadamente profunda, de
pendiente 0_1%, bien drenado

6.4.A.2. Superficial, de pendiente
0-1%, algo excesivamente dr~

nado

2 s.

2 s.

J s.

3 s.

4.200,0

12.870,2

250,0

Desde el punto de vista del manejo y princi

I)io~ de fertilizaci6n, son los mismos para los descritos para

la Unidad de Suelo N2 5.

2.3.7 Unidad de Suelo N2 7.

Suelos aluviales de textura moderadamente

fina gravillosa sobre gruesa y muy gruesa gravillosa y pedre

gosa, 1imltado por gravas, guijarros, piedras y balones; de

topografía plana; de drenaje bueno y moderadamente bueno; en

posici6n de planicie y terrazas aluviales recientes; sobre

sedimentos aluviales de origen andesítico.
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La Unidad ocupa 8.539,9 hás, o sea, el ~,2%

del área total estudiada y se encuentra situada en la parte

oriental y centro-oriental del Proyecto, ocupando grandes ex

tensiones en posici6n fisiográfica de planicies y terrazas

aluviales, preferentemente originados de los sistemas hidro_

gráficos del· área, asociadas con los suelos de las Unidades

Na 5 y 6. Las pendientes dominantes son 0-1%.

El material parental está representado por

dep6sitos aluviales de composici6n mixta,' dominando la litolo

gía andesítica.

El agua freática se encuentra a profundida

des de más de 3 metros.

El drenaje externo es lento, el drenaje

interno moderadamente rápido y el drenaje natural bueno y

moderadamente bueno.

El uso actual de la tierra dedicada funda

mentalmente a cereales, chacras, pastos, hortalizas, frutales

y viña.

Las características morfo16gicas del perfil

son similares a las descritas para la Unidad de Suelo Na 5, con

la excepci6n de las texturas del primer horizonte, las cuales

en el caso de los suelos de esta Unidad, son de textura mode

radamente fina gravillosa¡ franco arcillo limosa, franco ar

cillo arenosa, franco arcillosa.

Se han separado tres fases por profundidad

Fase profunda (donde el substratum aluvial de gravas, pie

dras y balones aparece entre los 100-150 cm de profundidad)

~.717,5 hás.
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Fase moderadamente profUnda (donde el substratum aluvial

de gravas, piedras y bolones aparece entre los 50-100 cm

de profundidad) .3.'364,9 hás.

-Fase muy superficial (donde el substratum aluvial de gravas,

piedras y bolones aparece a menos de 25 cm de profUndidad)

457,5 hás.

Los factores limitantes de la productividad

son los mismos en los descritos para la Unidad NQ 5.

Para fines de riego se han clasificado. las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue:

2.3.7.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Moderadamente profunda, de
pendiente 0-1%, de drenaje
bueno

Profunda, de pendiente 0-1%
de drenaje moderadamente
bueno

Moderadamente profunda, de
pendiente 0_1%, "de drenaje
bueno

Muy superficial, de pendiente
0-1%, de drenaje bueno

2 s.

2 s.

3 s.

4 VPs.

2 • .300,0

3• .364,9
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Desde el punto de vista del manejo y prin

cipios de utilización son los mismos para los descritos para

la Unidad de Suelo Na !5.

2.3.8 Unidad de Suelo Ng 8.

Suelos aluviales de texturas medias y mo

deradamente gruesas sobre moderadamente ~inas, limitados por

gravas y piedras, de topogra~ia plana " de drenaje bueno, mo

deradamente bueno e imper~ecto, en posici6n de planicie sobre

sedimentos aluviales de origen andes1~ico.

La Unidad ocupa 34.803,8 h!s. o sea, el 17,1%

del área total estudiada y se encuentra situada en'la parte

oriental, central (en su mayor extensi6n) y oriental del Pro

yecto ocupando grandes extensiones en posici6n ~isiogr!i;Lca

de planicie. Las pendientes· dominantes son de 0-1%.

El ~aterial parental est! representado por

dep6sitos aluviales d~ composici6n mixta, dominando la lito

logía andes!tica.

El aguafreática se encuentra a pro~ndidades

mayores de 3 metros y no a~ecta mayorm.ent e', al per~il del suelo.

El drenaje externo es lento, el drenaje in ter

no es moderadamente rápido, moderadamente lento y lento y el
,

drenaje natural bueno, moderadamente bueno y en ciertos sectores

imper~ectos.

El uso actual de la tierra dedicada ~nda

mentalm,ente ,a chacras ,. cereales, hortaliza's, pas41os," fru:tales

y viña.
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Son suelos de colores pardo oscuro, pardo

grisáceo muy oscuro, pardo amarillento oscuro y pardo rojizo

oscuro en los tonos 10YR, 7,5YR y 5YR, de texturas medias

y moderadamente gruesas en superficie; de colores pardo os

curo, pardo amarillento oscuro, pardo roji'zo oscuro, pardo

grisáceo mu~ oscuro, negro en tonos 10YR, 7,5YR Y 5YR, de

texturas moderada~ent~ finas en profundidad.

En general presentan un horizonte superfi

cial de 11-40 cm de grosor, de colores pardo oscuro .(10YR 3/3),

pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), pardo oscuro (7,5YR 3/2),

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2), pardo amarillento oscuro ,

(10YR J/4),en húmedo; pardo amarillento (10YR 5/4), gris par

duzco claro (10YR 6/2), pardo (7,5YR 5/2) en seco; de texturas

franca y franca limosa, franco arenoso muy fina, franco are_

nosa; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable.

Un s,egundo ttor~~nt:Elde transici6n de 19 a

45 cm de grosor, de colores pardorojiao oscuro (5YR 3/3),

pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2), pardo oscuro (10YR 3/3) en

húmedo; pardo (7,5YR 5/2) y pardo (10YR 5/3) en seco; de

textura franco arcillo limosa ~ franco arcillo arenosa; lige

ramente plá~tico, ligeramente adhesivo, friable.

Le sigue un horizonte B texturado de 15 a

35 cm de grosor, de colores gris rojizo oscuro (5YR 4/2),

pardo oscuro (7,5YR 3/2), pardo grisáceo muy oscura (10YR 3/2),

negro a pardo rojizo oscuro· (5YR 2/1,5), pardo oscuro

(7,5YR 3/2) en húmedo, pardo grisáceo oecuro (10YR 4/2) ,pardo

a pardo oscuro (7,5YR4/2) en seco, de textura franco arcillo

limosa a arcillo aren~sa, franco arcillosa, arcillo gravosa,

franco arcillo arenosa, plástico y adhesivo.
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Se han mapeado dos fases de produndidad

Faso muy profunda (donde el substratum aluvial aparece más

allá de 150 cm de profundidad) )1.986,8 hás.

Fase profunda (dortde el substratum aluvial aparece entre

100-150 cm de profundidad) 2.817,0 hás.

Los suelos de esta Unidad rara vez presentan

piedras en la superficie.

En general los contenidos de nitr6geno y

f6sforo aprovechable son bajos a medio.

El nivel en la fertilidad actual se puede

considerar como medio a alto.

Los factores limitantes de la productividad

sO von restringidos a eliminaci6n del exceso de humedad en

aquellos suelos de drenaje imperfecto; racionalización en el

caso de fertilizantes y abonos.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue:
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2.3.8.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO Nl2 8
====================~

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

8.1.A.J. Muy profunda, de pendiente
0-1%, de drenaje bueno

8.1.A.q. Muy profunda, de pendiente
0-1%, de drenaje moderada
mente bueno

8.l.A.5. Muy profunda, de pendiente
0-1%, de drenaje imperfecto

8.2.A.J. Profunda, de pendiente 0_1%
de drenaje bueno

8.2.A.q. PrOfunda, de pendiente 0_1%,
de drenaje moderadamente bueno

1

1

2 sd.

1

1 162,5

Las fases muy profundas y profundas son ap_

tas para todo cultivo de la zona, incluso frutales y viñas.

Son suelos aptos para cereales, chacras (frejoles, malz, to

mates, cebollas, papas), hortalizas (sandías, melones, pepinos,

zapallos, lechugas, repollos, coliflor, etc.), cultivos indus

triales (maravilla, tabaco, remolacha), frutales de hoja caduca

de arraigamiento profundo y medio, en algunos sectores frutales

de hoja persistente, especialmente cítricos, viña y parronales.

Los mfltodos de manejo deben tener comoobje

tivo el evitar la degradaci6n del suelo por exceso de labores

y deben tender a la formación y conservación de una estructura

m~s estable, mediante la incorporación de materia org{,nica,
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estierco1, abonos verdes o residuos de cosecha. Al mismo

tiempo deben considerarse los emparejamientos y nivelaciones

a objeto de distribuir más uniformemente el agua de riego.

Son especialmente necesarios los abonos químico nitrogenados

y fosfatados. Los abonos químicos nitrogenados debido a su

solubilidad resulta aconsejable aplicarlos en dosis limitadas

y frecuentes. Deben preferirse las formas de fertilizantes

poco solubles que liberen lentamente el nitr6geno y los tipos

amoniacales que son retenidos por el suelo.

Se recomienda aplicaciones en dosis modera

das de superfosfatos. En los sectores de drenaje imperfecto

debe considerarse un trazado de red de drenaje a fin de eli_

minar el exceso de humedad y/o mantener el nivel del agua

freática a mayor profundidad.

2.].9 Unidad de Suelo NQ 9.

Suelos aluviales de textura moderadamente

filll en todo el perfil, limitados por gravas y piedras, de

topografía plana, de drenaje buenoy'enposici6n de planicie y

terrazas aluviales, sobre sedimentos aluviales de origen an

desítico.

La Unidad ocupa 7.540,6 hás, o sea, el

],7% del total del área estudiada y se ,encuentra situada en

la parte ori~ntal y central (en su mayor extensi6n) del Pro

yecto ocupando grandes extensiones en posici6n fisiográfica

de planicie y terrazas aluviales. Las pendientes dominantes

son de 0-1%.
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El material parental está representado por

dep6sitos aluviales de composici6n mixta, dominando la l~to

logia andes!tica.

El agua freática se encuentra a profundidades

mayores de ) metros y ,no afecta mayormente el perfil del suelo.

El drenaje externo es lento, el drenaje in

terno moderadamente lento y lento y el drenaje natural bueno.

El uso actual de la tierra dedicada princi

palmente a chacras, cereales, hortalizas, pastos, frutales y

viña.

Las Garacter!sticas morfo16gicas del perfil

son similares a las de~critas para la Unidad de Suelo N2 8 ,

las cuales en el caso de los suelos de esta Unidad son de tex

tura moderadamente finhs : franco arci.llo limosa, franco ar

cillo arenas!" Y franco arcillosa.

Se ha mapeado dos fases por profundidad

Fase muy profunda (donde el substratum aluvial de gravas

y piedras no aparece en los primeros 150 cm de profundidad)

Q.206,9 hás.

- Fase

dras

profunda (donde el substratum aluvial de

aparece entre 100-150 cm de profundidad)

gravas y pie

).))),? hás.

Los factores limitantes de la productividad

son los mismos en los descritos para la Unidad Nll 8'.

Para los fines de riego se han clasificado

las fases do esta Unidad de Suelo, como sigue:
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2.3.9.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

9.1.A.3. Muy profUnda, de pendiente
0-1%, de drenaje bueno

9.2.A.3. Profunda, de pendiente 0_1%
de drenaje bueno

1

1 3.333,7

Desde el punto de vista del manejo y princi

pios de fertilizaci6n son los mismos para los descritos para

la Unidad de Suelo Na 8.

Unidad de Suelo Nº 10.

Suelos aluviales de textura moderadamente

fina sobre fina, limitadas por gravas y piedras, de topografía

plana, de drenaje bueno y moderadamente bueno en posici6n de

planicies aluviales sobre sedimentos aluviales de origen ande

sitico.

La Unidad ocupa ~.170,O hás, o sea, el 2,1%

del área total estudiada y se encuentra situada en la parte

occidental y central del Proyecto. Las pendientes dominantes

son de 0-1%.

El material parental está representado por

dep6sitos aluviales de composici6n mixta, dominando la litolo

gia andesitica.
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El agua freática se encuentra a profundi

dades mayores de 3 metros y no afecta el perfil del suelo.

El drenaje externo es lento, el drenaje

interno moderadamente lento y el drenaje natural bueno y

moderadamente bueno.

El uso actual de la tierra dedicada prin

cipalmente a, chacras, cereales, hortalizas, pastos.•

Son suelos de colores pardo a pardo oscuro

y pardo gris¡áceo oscu:t.¡o en tono 10YR y texturas mode.radamente

finas en sUp'erficie; d~ colores pardo a pardo oscuro, pardo

grisáceo osciuro en ton,os 10YR; de textux;as finas' en prot:;un

didad.

En g~neral presentan un horizonte superfi

cial do 12 a 21 cm de grosor, de colores párdo grisáceo Oscuro

(10YR q/2), pardo a pardo oscuro (10YR q/J), en húmedo y gris

parduzco claro (10YR 6/2) en seco; de textura franco arcillo

arenosa, franco arcillosa y franco arcillo limosa, plástico

y adhesivo, friable.

Un segundo horizonte de transici6n de 11-17 cm

de grosor de color pardo oscuro (10YR 3/3), en húmedo; de tex

tura franco arcillo arenosa y franco arcillosa, plástico y

adhesivo, friable. Le sigue un horizonte B texturado de 51-121 cm

de grosor, de colores gris oscuro (10YR q/1), pardo (10YE 5/3)

pardo a pardo oscuro (iOYR q/3), en húmedo de textura arcillo

arenosa y arcillo limosa y arcillosa, muy plástico, muy adhe

sivo, firme.
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Se ha mapeado una fase de profundidad

Fase muy profunda (donde el substratum aluvial aparece más

allá de 150 cm de profundidad). 4.170,0 hás.

En general los contenidos de nitr6geno y

f6sforo aprovechable son medianos.

El nivel de la fertilidad actual se puede

considerar alta.

Los factores limitantes de la productividad

se ven restringidos al exceso de humedad en aquellos suelos

de drenaje moderadame~te bueno y a la racionalizaci6n en el

uso de fertilizantes y abonos.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue:

2.3.10.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO N!2 10
=~====e~c========~===B

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

10.1.A.4. Muy profunda, de pendiente
O~l%, de drenaje moderada
mente bueno 1 4.170,0



Las fases muy profundas son aptas para todo

cultivo de la zona, principalmente frutales y viña. Son sue.

los aptos para cereales, chacras (frejoles, papas, maíz, to.

mates, curahuilla, cebollas), hortalizas (pepinos, lechuga,

rabanito, coliflor, repollo, betarraga, apio, etc.), cultivos

industriales (tabaco, principalmente maravilla, remolacha),

frutales de hoja caduca de arraigamiento profundo y medio,

frutales de hoja persistente, parronales y viña.

Los métodos de manejo deben tener cOmO ob.

jetivos el evitar la degradaci6n del suelo por exceso de la.

bores y deben tender a la formaci6n y conservaci6n de una

estructura más estable, mediante la incorporaci6n de materia

org&nica, estiércol, abonos verdes o residuos de cosecha·; al

mismo tiempo, deben considerarse los emparejamientos y nive.

laciones a objeto de distribuir más uniformemente el agua de

riego. Son especialmente necesarios los abonos químicos ni.

trogenados y fosfatados. Los abonos quImicos nitrogenados

debido a su solubilidad resulta aconsejable aplicarlos en do

sis limitadas y frecuentes.

Deben preferirse las formas de fertilizan

tes poco solubles que liberen lentamente el nitr6'ge~ y los

tipos amoniacales que 'son retenidos por el suelo.

Se recomiendan aplicaciones en dosis modera

das de superfosfatos.
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2.).11 Unidad de Sue~o NQ 11.

Sue~os a~uvia~es de texturas moderadamente

gruesa y media gravi~~osa sobre gruesas y muy gruesas gravi

~~osas y pedregosas, ~imitados por gravas, guijarros y piedras,

de topografia p~ana y ~igeramente inc~inada, de drenaje exce

sivo, en posici6n de terrazas a~uvia~es recientes, sobre sedi

mentos a~uvia~es de origen gran1tico.

La Unidad ocupa 10.950,9 hás., O sea, e~

5,q% de~ área tota~ estudiada y se encuentra situada en ~a

parte orienta~ de~ Proyecto, ocupando áreas significativas, en

posici6n fisiográfica de terrazas a~uvia~es recientes. Las

pendientes dominantes son de 0-5%.

E~ materia~ parenta~ está representado por

dep6sj.tos a~uvia~es recientes de composici6n ~ito~6gica gran!

tica y granodior1tica a~tamente meteorizado. E~ uso actua~

de ~a tierra dedicado a cerea~es, chacras, pastos.

E~ agua freática se encuentra a profundida

des mayores de 3 metros y no afectae~ perfi~ de~ sue~o.

E~ drenaje externo es lento hasta moderada

mente rápido, e~ drenaje interno muy rápido y rápido y el dre

naje natural excesivo y algo excesivo.

Son suelos de colores pardo a pardo oscuro,

pardo grisáceo muy oscuro y pardo amarillento oscuro en tono

10YR, de textura moderadamente gruesa y media gravi~·~osa en

superficie, de co~ores pardo oscuro, pardo pálido, pardo gri

sáceo oscuro y pardo a pardo oscuro en tonos 10YR y 7,5YR, de
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texturas gruesas y muy gruesas gravil10sa y pedregosa.

En general presentan un horizonte A de

10-36 cm de grosor, de colores pardo a pardo oscuro (iOn 4'/3),

pardo grisáceo muy oscuro (ion 3/2) ,pardo amarillento

(iOn 4/4) en húmedo, de texturas f'ranco arenosa, f'ranco

arenosa gruesa a f'ranco arcillosa arenosa gruesa y f'ranca,

ligeramente plástico, ligeramente adhesiva, f'riable. 'Le

sigue una estratif'icaci6n de materiales, parentales de 36-115 cm

de grosor de colores pardo oscuro (iOn 6/3), pardo grisáceo

oscuro a pardo (10YR 4,5/3), pardo grisáceo (10YR 5/2), pardo

a pardo oscuro (7,5YR 4/4) y pardo amarillento (10YR 5/4) en

húmedo, de texturas f'ranco arenosa, f'ranco arenosa gruesa,

areno f'rancosa gravillosa, aumentando en prof'undidad, no plás-, ,

tico, no adhesivo, f'riable.

Se ha mapeado tres f'ases de prOf'undidad

_ Fase muy prof'unda (donde el substratum aluvial de gravas

y piedras aparece más allá de 150 cm de prof'undidad)

6.342,4 hás.

-
-

Fase prof'unda (donde el substratum aluvial de gravas y

piedras aparece entre 100-150 cm de prof'undidad) 1.842,5 hás.

Fase moderadamente prof'unda (donde el substratum aluvial

de gravas y piedras aparece entre 50-100 cm de,prof'undidad)

2.766,0 hás.

Rara vez se encuentran piedras en la su_

perf'icie que interf'iera la labor.

Los suelos no presentan ningún problema de

salinidad o alcalinidad. Presentan moteados f'erruginosos
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prominentes debido a inundaciones peri6dicas, principalmente

e11 invierno debido a .obstrucciones en su drenaje natural.

En general los contenidos de nitr6geno y f6s.

:foro son bajos.

El nivel de la fertilidad actual se puede

considerar mediana y baja. Los factores limitantes de la

productividad son: textura gruesa en todo el perfil, alto por

centaje de gravillas y gravas; baja retenci6n de humedad,

r&pida infiltraci6n, bajo contenido de materia orgAnica y

expuesto a inundaciones.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad, como sigue :

2.3.11.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO Nl:l 11
~===~==~e====~==~~===m

Fase Descripci6n Clase y Subclase Hás.
de RiEigo

11.1.A.2. Muy profunda, de pendiente
0~10/0, algo .~xcesivamente

4.592,4b:l.en drenado 2 s.

11.1.B.2. Muy profunda, de pendiente
1-30/0, algo excesivamente
bien drenado 2 sto 1.750,0

11.2.A.2. Profunda, de pendiente 0-1%,
algo excesiyamente bien
drenado 2 s. 532,5
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Fase Descripci6n Clase y Subclase H6os.
de Riego

757,43 sto

11.2.B.2. Profunda, de pendiente
1-3%, algo excesivamente
bien drenado 2 sto 1.310,0

11.J.A.l. Moderadamente profunda, de
pendiente 0-1%, excesiva-
mente drenado 3 s. 605, O

11.3.B.l. Moderadamente profunda, de
pendiente 1-J%, excesiva-
mente drenado 3 sto 752,5

11.3.B.2. Moderadamente profunda, de
pendiente 1-3%, algo excesi_
vamente bien drenado

11.3.C.l. Moderadamente profunda, de
pendiente 3-5%, excesivamen_
te drenado 4 Pste. 651,1

Las fases muy profundas, profundas y modera

damente profundas, son aptas para algunos cultivos de la zona,

incluso viñas. Son suelos aptos para cereales, chacras (gar

banzos, maíz, cebollas), empastadas y viñas.

Los m~todos de manejo deben tener como ob

jetivo el evitar la degradaci6n del suelo por exceso de la

bores y deben tender a la formaci6n y cons.ervaci6n de una es

tructura estable por incorporaci6n de grandes cantidades de

materia orgánica, estiércol, abonos verdes o residuos de co

secha. Son necesarias medidas m60s intensas de conservaci6n,

en a'luellos suelos de pendientes 3-5%, debido a la naturaleza

más fácilmente erosionable del suelo; labores y trabajos cul

turales orientados paralelamente a curvas de nivel; revesti

miento de canales a fin de evitar pérdidas por infiltraci6n y



-339-

eliminaci6n del exceso de humedad en aquellos lugares con

problema de drenaje.

Son especialmente necesarios los abonos

químicos nitrogenados y fosfatados.

Los abonos nitrogenados debido a su solu~

bilidad y textura del suelo, resulta aconsejable aplicarlos

en dosis limitadas y frecuentes. Deben preferirse las for

mas de fertilizantes poco solubles que liberen el nitr6geno

y los tipos amoniacales que son retenidos por el suelo.

Se recomienda aplicaciones en dosis mode~

radas de superfosfatos.

Unidad de Suelo Na 12.

Suelos aluviales de textura moderadamente

gruesa y media sobre moderadamente finas limitadas por gra

vas y piedras, de topografía plana y ligeramente inclinada,

de drenaje bueno y moderadamente bueno, en posicibn de terra

zas aluviales sobre sedimentos aluviales de origen granítico.

La Unidad ocupa 13.321,2 hás, o sea, el

6,6% del área total estudiada y se encuentra situada en la

parte oriental del Proyecto, ocupando áreas significativas

en posici6n fisiográfica de terrazas aluviales recientes. Las

pendientes dominantes son de O~5%.

El material parental está representado por

dep6sitos aluviales recientes de composici6n lito16gica gra

nítica y granodiorítica altamente meteorizado.
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El agua freática se encuentra a profundida

des mayores de 3 metros y no afecta el perfil del suelo.

El drenaje externo es lento hasta modera

damente rápido, el drenaje interno moderadamente rápida y

el drenaje natural bueno y moderadamente bueno.

El uso actual de la tierra dedicada prin

cipalmente a cereales, algo de chacra, pastos y viña.

Son suelos de colares pardo amarillento

oscuro, pardo oscuro y pardo grisáceo oscuro en 'tonos 10YR

y 7,5YR, de texturas moderadamente gruesas y medias en su

perficie; de colores p,ardo a pardo oscuro, pardo, pardo ro

jizo oscuro y pardo en tonos 10YR; 7,5YR y 5YR, de texturas

moderadamente finas en profundidad.

En general presentan un horizonte superfi

cial de 12-38 Cm de grosor, de colores pardo amarillento

oscuro (lOYR 4/4), pardo oscuro (10YR 3/3), pardo grisáceo

Oscuro (lOYR 4/2), pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; de

colores pardo amarillento claro (10YR 6/4), pardo pálido

(10YR 6/3) en seco, de texturas franca y franco arenosas,

ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable, En

su mayor parte le sigue una estratificaci6n de materiales

parentales, de 38-130 cm de grosor, de colores pardo a

pardo oscuro (7,5YR 4/4), pardo (10YR 5/3), pardo rojizo os

curo (5YR 3/3), pardo fuerte (7,5 YR 5/6) en húmedo, pardo

amarillento (10 YR 5/4'>, pardo pálido (10YR 6/3) en seco, de

textura franco arcilla arenosa y franco arcillosa, ligeramente

plástico, ligeramente adhesiva a plástica y adhesiva friable.
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Se han mapeado dos fases de profUndidad

- Fase muy profunda (donde el substratum aluvial de gravas

y piedras aparece a más allá dé 150 cm de profundidad)

6.760,0 hás.

Fase moderadamente profunda (donde el substratum aluvial

de gravas y piedras aparece entre 50-100 cm de profUndidad)

6.561,2 hás.

Rara vez se encuentran piedras en superficie

que interfieren el laboreo.

Los suelos no presentan ning~n problema de

salinidad o alcalinidad.

En general los contenidos de nitr6geno y

fósforo son bajos.

El nivel de fertilidad actual se plIlBde con_

siderar bajo o medio. Los factores limitantes de la fertili

dad son: texturas moderadamente gruesa, pendiente, bajo

contenido de materia orgánica y nutrientes, expuesto a inun

daciones y naturaleza del material parental. Para fines de

riego se han clasificado las :!Bses de esta Unidad, comO sigue
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2.3.12.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO NQ 12
==~===================

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

12.1.A.3. Muy profunda, de pendiente
0_1%, de drenaje bueno 1

Hás.

1.095,0

12.1.A.~. Muy profunda, de pendiente
0-1%, de drenaje moderada
mente bueno

12.1.B.3. Muy profunda, de pendiente
1-3%, de drenaje bueno

12.3.A.~. Moderadamente profunda, de
pendiente 0-1%, de drenaje
moderadamente bueno

12.3.B.3. Moderadamente profunda, de
pendiente 1-3%, de drenaje
bu.eno

12.3.C.3. Moderadamente profunda de
pendiente 3~5%, de drenaje
moderadamente bueno

2 s.

2 sto

3 s.

3 sto

3 sto

1.501,2

205,0

Las fases muy profundas y moderadamente

profundas son aptas para algunos cultivos de la zona, incluso

frutales. Son aptas para cereales, chacras, (ma!z, cebollas),

empasta~as, frutales de hoja caduca y persistente (limones),

viña, siempre que se elimine el exceso de humedad.

Es recomendable usar para los suelos con

microrelieve y pendiente más de 1%, riegos más frecuentes,

pero con menos cantidad de agua, a fin de evitar p~rdidas por

infiltraci6n.
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Los m~todos de manejo deben tener como obje

tivo el de evitar la degradaci6n del suelo por exceso de la_

boros y deben tender a la formaci6n y conservaci6n de una es

tructura estable por incorporaci6n de grandes cantidades de

materia orgánica, esti~rcol, abonos verdes o residuos de co

secha. Son necesarias medidas más intensas de conservaci6n en

aquellos suelos de pendientes 1-5%, debido a la naturaleza más

fácilmente erosionable de suelo; araduras y trabajos culturales

orientados paralelamente a curvas de nivel, revestimientos de

canales a fin de evitar p~rdidas por infiltraci6n y elimina

ci6n del exceso de humedad en aquellos lugares con problemas

de drenaje.

Son especialmente necesarios los abonos

quimicos nitrogenados y fosfatados. Los abonos quimicos ni

trogenados debido a su solubilidad y textura moderadamente

gruesas del suelo superficial, resulta aconsejable aplicar en

dosis limitadas y frecuentes. Deben preferirse las formas de

fertilizantes poco solubles que liberan lentamente el nitr6geno

y los tipos amoniaca~es que son retenidos por el suelo.

Se recomiendan aplicaciones en dosis mode

radas de superfosfatos.

Unidad de Suelo N2 13.

Vertisoles de textura fina y muy fina en

todo el perfil a veces limitado por duripan cementado por

s1.1ice, fierro y manganeso o por tobas endurecidas, de topo

grafia plana en formas bajas de relieve, de drenaje imperfecto

y pobre, sobre sedimentos aluviales finos de origen andesitico.
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La Unidad ocupa 11.940,7 h&s, o sea, el 5,9%

del 6rea total estudiada y se encuentra situada en la parte

norcentral y noroccidental del Proyecto, en grandes extensio

nes. en posici6n fisiográfica de cuencas de sedimentaci6n en

aguas tranquilas. Las pendientes dominantes son de 0-1%~

El material parental está representado, pre

sumiblemente, por tobas volcánicas de litologia heterog~nea

dominando lo andesitico y riolitico.

El agua fre&tica se encuentra a profundida

des que varia entre 0,70-2,50 metros y el perfil del suelo se

v~ influenciado por la fluctuaci6n del nivel freático.

El drenaje externo es lento y muy lento,

el drenaje interno lento y el drenaje natural es imperfecto

y pobre.

El uso actual de la tierra está dedicado

fundamentalmente a chacras, cereales, pastos y frutales. Son

suelos de colores negro a pardo muy oscuro, pardo oscuro, en

tonos 10YR, 7,5YR, de texturas finas y muy finas en superficie;

de colores pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro,

gris olivo, pardo gris&ceo oscuro y pardo amarillento, en to

nos 10YR, 5YR y 5Y de texturas finas y muy finas en profun

didad.

En general presentan una secuencia de ho

rizonte A, Á/C y C. Siendo el horizonte superficial de 15-26 cm

de grosor, de colores negro a pardo oscuro (10YR 2/1,5), pardo

grisáceo muy oscuro (10YR 3.5/2), pardo a pardo oscuro (7,5YR 3/2)

en húmedo, de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 3/2) y pardo

grisáceo (10YR 5/2) en seco, de textura arcillosa y arcillo



arenosa, inuy plástico, muy adhesivo, muy firme en húmedo,

muy duro en seco, estructura prismática, fuerte.

Le sigue un horizonte de transici6n hacia

el material parental de 21_40 cm de grosor, de colores pardo

a pardo oscuro (10YR 4/3), gris rojizo oscuro (5YR 4/2), en

h6.medo, de textura arcillosa, muy plástico"muy adhesivo, muy

firme en húmedo, muy duro en seco, estructura prismática fuer_

te, concreciones fárrico_manganásicas, slikensides y n6dulos

carbonatados (en algunos sectores). Un horizonte e de 34-72 cm

de grosor de colores pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) " pardo

rojizo oscuro (5YR 3/2), gris muy oscuro (5Y 3/1), en húmedo,

de textura arcillosa, muy plástico muy adhesivo, muy firme en

húmedo, muy duro en seco, estructura prismática gruesa, fuerte,

concreciones fárrico-manganásicas, slikensides abundantes y

en muchos sectores nodulos, filamentos y estratas de carbonatos

de calcio. Descansan sobre un duripan cementado por sílice,

fierro y manganésico, inmediatamente bajo la estrata de car_

bonato de calcio, en aquellos sectores que está presente.

Se han mapeado dos fases por profundidad

Fase muy profunda (donde el horizonte cementado aparece

más allá de 150 cm de profundidad) 11.355,7 hás.

~ Fase profunda (donde el horizonte cementado aparece entre

100-150 cm de profundidad) 585,0 hás.

En general estos suelos son potencialmente,
ricos en nutrimentos para las plantas, como lo han demostra_

do los análisis químicos y minera16gicos a través de la exis~

tencia de gran cantidad de minerales primarios meteorizables,

pero para mantener una producci6n alta es necesario aplicacio

ciones de fe~tilizantes nitrogenados y fosfatados.
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El nivel de la fertilidad actual se puede considerar como

modio. Los factores limitantes de la productividad son :

posici6n (ocupan las cuencas y basinetes) expuesto a inun

daciones peri6dicas; exceso de humedad y/o presencia de nivel

freático alto; permeabilidad lenta y dificil de trabajarlos

mecánicamente.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue:

2.3.13.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

Hás.

13.1.Á.5. Muy profunda, de pendiente
0-1%, de drenaje imperfecto 2 sd. 11.355,7

lJ.2.A.5. Profunda, de pendiente 0_1%,
de drenaj e imperfecto 2 sd. 585,0

Las fases muy profundas y profundas son ap_

tas para la mayoría de los cultivos de la zona, incluso fruta

les. Son suelos aptos para cereales (principalmente arroz),

chacras, (maiz, tomates, cebollas), hortalizas (zanahoria,

apio, coliflor, lechuga, sandia y melones), pasto, frutales

de hoja caduca (principalmente manzano y perales), viñas.

Los m6todos de uso y manejo de lOs suelos

deben tener como objetivo el proporcionar un manto mullido de
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suelo donde las raices desarrollen un abundante sistema radi~

cular, buena aereaci6n y eliminaci6n del exceso de humedad, por

lo cual el laboreo debe hacerse en su 6ptimo contenido de hu.

medad y los sistemas de drenaje implantados con el objeto de

evitar inundaciones y/o mantener el nivel freático fuera de

la zona radicular. Debido a su permeabilidad lenta (por su

tenor alto de arcilla) es recomendable el arado topo para es

tablecer un sistema de drenaje subsuperficial.

Debido a la naturaleza de los minerales ar

cillosos presenta condiciones potenciales para la implantaci6n

de arboledas frutales si se efectúa con ~xito cuando algunas

prácticas de manejo son llevadas a cabo tales como nivelaci6n

y emparejamiento del suelo a objeto de eliminar la micro topo

grafia y permitir una mejor distribuci6n del agua de riego;

ostablecimiento de una red de drenaje para evitar el exceso de

humedad en la zona radicular; tecnificaci6n en los sistemas

de riego a fin de producir un equilibrio en la relaci6n suelo.

agua-planta; formaci6n y conservaci6n de una mejor estructura

mediante la incorporaci6n de materia orgánica, esti~rcol,

nbonos verdes o residuos de cosecha y un sis~ema de mecaniza_

ci6n acorde a la naturaleza ftsica del suelo.

Son especialmente necesarios los abonos qui.

micos, pero ellos estarán determinados por las caracteristicas

físicas, físico.quimico y quimicos del suelo y por la selec_

ci6n del cultivo.' En general deben preferirse las formas de

fertilizantes nitrogenados poco solubles, que liberen lenta_

mente el nitr6geno. Se recomiendan aplicaciones en dosis mo.

deradas de superfosfatos.



3.3.14. Unidad de Suelo NQ 14

Vertisoles de texturas finas y muy fina en

todo el perfil, limitado por gravas y piedras, de topografía

plana en formas bajas de relieve, de drenaje imperfecto y

pobre, sobre sedimentos aluviales finos de origen andesítico.

La Unidad ocupa 39.261,2 hás, o sea, el

19,3% del área total estudiada y se encuentra situada en la

parte central del Proyecto, en extensiones significativas,

en posici6n fisiográfica de cuencas de sedimentaci6n en

aguas tranquilas. Las pendientes dominantes son de 0-1%.

El material parental está representado por

arcillas lacustres de litología andesítica.

El drenaje externo es lento y muy lento,

el drenaje interno lento y el drenaje natural imperfecto y

pobre.

El uso actual de la tierra está dedicado

fundamentalmente a chacra, cereales y pastos.

Son suelos de colores pardo muy oscuro y

gris muy oscuro, en tonos 10YR, de texturas fina y muy fina

en superficie, de colores gris muy oscuro en tonos 10YR;

de texturas finas y muy finas en profundidad.

En general presentan una secuencia de ho

rizontes genáticos A, A/C C. Siendo el horizonte superficial

de 16-46 cm de grosor, de colores pardo muy oscuro (10YR 2/2)



gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; de texturas arcillosa

y arcillo limosa; muy plástico, muy adhesivo; muy firme y

firme en húmedo.

Le sigue un horizonte e de 62-110 cm de

grosor, de colores negro (10YR 2/1), gris muy oscuro

(2,5Y 3/0) en húmedo, de textura arcillosa y arcillo limosa;

muy plástico, muy adhesivo, firme a muy firme en húmedo; no

e s tructurado; slikensides. Descansan sobre un substratum

aluvial de gravas y piedras.

Se ha mapeado una fase por profundidad

- Fase muy profunda (donde el substratum aluvial de gravas

y piedras aparece más allá de 150 cm de profundidad)

39.261,2 hás.

Los suelos no presentan problemas de sali

nidad ni alcalinidad.

En general estos suelos son potencialmente

ricos en nutrientes para plantas, como lo han demostrado

los análisis químicos y minera16gicos a trav~s de la exis

tencia de gran cantidad de minerales primarios meteorizables,

pero para mantener una producci6n alta es necesario aplica

ciones de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. El nivel

de la ~ertilidad actual se puede considerar de media a alta.

Los factor~s limitantes de la productividad son : posici6n

(ocupan las cuencas y basinetes) expuesto a inundaciones

peri6dicas, exceso de humedad y/o presencia de nivel freático

alto; permeabilidad lenta y difícil de trabajarlos mecánica-

mente.
Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue
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2.3.1Q.l Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n

Muy profunda, de pendiente
0-1%, de drenaje imperfecto

Clase y Subclase
de Riego

2 sd.

Hás.

39.261,2

Las fases muy profundas, son aptas para la

mayoría de los cultivos de la zona, incluso frutales. Son

suelos aptos para cereales, chacras (maíz, tomates, cebollas),

hortalizas (zanahoria, apio, coliflor, lechuga, sandía y me

lonesJ,cultivos industriales como maravilla y remolacha, pastos

y frutales de hoja caduca (principalmente manzano y perales),

viñas.

Los m~todos de uso y manejo de los suelos

deben tener corno objetivo a proporcionar un manto mullido de

suelo donde las raíces desarrollen un abundante sistema radi

cular, buena aereaci6n y eliminaci6n del exceso de humedad,

por lo cual, el laboreo debe hacerse en su 6ptimo contenido

humedad y los sistemas de drenaje implantados con el objeto de

evitar inundaciones y/o mantener el nivel freático fuera de la

zona radicular. Debido a su permeabilidad lenta (por su tenor

alto de arcilla) es recomendable el uso de arado topo, para

establecer un sistema de drenaje subsuperficial.

Debido a la naturaleza de los minerales ar

cillosos, esta Unidad presenta condiciones potenciales para
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la implantaci6n de frutales, siempre que se efectúen algunas

prácticas de manejo tales como : nivelaciones y emparejamien

tos del suelo a objeto de eliminar la microtopografla y per_

mitir una mejor distribuci6n del agua de riego; establecimien

to de una red de drenaje para evitar el exceso de humedad en

la zona radicular; tecnificaci6n en los sitemas de riego a

fin de producir un equilibrio 6ptimo en la relaci6n suelo-agua

planta; formaci6n y conservaci6n de una mejor estructura me

diante la incorporaci6n de materia orgánica, esti~rcol, abonos

verdes o residuos de cosecha y un sistema de mecanizaci6n acorde

a la naturaleza fIsica del suelo.

Son especialmente necesarios los abonos quI

micos, pero ellos estarán determinados por las caracteristicas

fisicas, fisico_quimico y quimicos deIsuelo y por la selecci6n

del cultivo. En general deben preferirse las formas de fer_

tilizantes nitrogenados poco solubles, que liberen lentamente

el nitr6geno. Se recomiendan aplicaciones en dosis moderadas

de superfosfatos.

Unidad de Suelo N2 15.

Suelos pumiciticos de textura gruesa y mode

radamente gruesa, limitados por arenisca cementada o tobas vol_

cánicas, de topografla plana hasta moderadamente inclinada y

ondulada, de drenaje bueno, moderadamente bueno e imperfecto

en posici6n de terrazas remanentes, sobre tobas volcánicas.

La Unidad ocupa 3.782,5 hás, o sea, el 1,9%

del área total estudiada y se encuentra en la parte noroociden

tal del Proyecto, en grandes extensiones, en posici6n fisio

gráfica de terrazas remanentes. Las pendientes dominantes son
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de 0-5~ y en sectores localizados más de 10%.

El material parental está representado por

tobas volcánicas riolíticas_pumicíticas.

El agua freática se encuentra más allá de

3 metros de profundidad y no afecta el perfil del suelo.

El drenaje ext·erno es moderadamente rápido,

el drenaje interno moderadamente lento y el drenaje natural

bueno y moderadamente bueno.

El uso actual de la tierra está dedicado pre

forentemente a pastos naturales, con vegetaci6n de estepa de

Acacia cavenia, rara vez dedicado a cereales (trigo).

Son suelos de colores pardo a pardo oscuro

en tono 10YR, de textura gruesa y moderadamente gruesa en

superficie, de color pardo a pardo oscuro, pardo amarillento,

pardo muy pálido, pardo amarillento claro y amarillento rojizo

en húmedo, en tonos 10YR y 7,5YR, de textura moderadamente

gruesa en profundidad.

En general presentan una secuencia de hori

zontes gen~ticos A (B) y C. Siendo el horizonte superficial

de 5-10 cm de grosor, de color pardo a pardo oscuro (10YR 4/3)

en húmedo, pardo amarillento claro (lOYR 6/4) en seco, de tex

tura franco arenosa, y areno francosa, ligeramente plástico,

no adhe·sivo, friable. Le sigue un horizonte B cámbico de

20-54 cm de grosor, de color pardo a pardo oscuro (lOYR 4/3),

pardo amarillento (lOYR 5/4) en húmedo, pardo pálido (lOYR 6/3),

pardo amarillento claro (lOYR 6/4) en seco; de textura franca
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a franco arcillo arenosa, franco arenosa y areno francosa,

ligeramente plástico, ligeramente adhesivo o adhesivo. Luego

le sigue una estratificaci6n de horizonte e, algunos cemen

tados a distintas profUndidades, de ~0-92 cm de grosor, de

colores pardo muy pálido (10YR 7/3), pardo amarillento clal'o

(10YR 6/~), amarillento rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo, de co

lores blanco (10YR 8/2), pardo muy pAlido (10YR 7/3) en seco,

de textura franco arenosa, no plAstico, no adhesivo, friable,

presenta láminas delgadas cementadas con.sílice, fierro y

manganeso a diferentes profundidades dependiendo de ,su posici6n.

Se han mapeado tres fases por profundidad

- Fase moderadamente profunda (donde el substratum de toba

volcánica aparece entre 50-1qO cm de profundidad) 520,0 h&s.
Fase .superficial (donde el substratum de toba volcAnica

aparece entre 25-50 cm de profUndidad) 1.895,0 hAs.

Fase muy superficial (donde el substratum de toba volcánica

aparece a menos de 25 cm de profUndidad) 1.367,5 hAs.

Los suelos no presentan problemas de salini

dad, ni alcalinidad.

Son suelos que necesitan fUertes aplicaciones

de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. El nivel de fer

tilidad actual se puede considerar como bajo.

Los factores limitantes de la productividad

son: texturas gruesas y moderadamente gruesas, baja retenci6n

de humedad; poca y muy poca profUndidad efectiva; bajo conte_

nido de materia orgánica y nutrientes; baja fertilidad natural,

topografía ondulada-disectada (en sectores amplios); aflora

mientos rocOsos y/o tobas (en muchos lugares, especialmente

en topografía alta).



Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo. como sigue:

2.3.15.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO N2 15======================

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

15.3.B.3 Moderadamente profunda. de
pendiente 1-3%. de drenaje
bueno

15.3.E.3. Moderadamente profunda. de
pendiente más de 10%. de
drenaje bueno

15.~.BO.J Superficial, de pendiente
1-J%. ondulado, de drenaje
bueno

15.5.UO.J Muy superficial. de pendiente
1-3%. ondulado. de drenaje
bueno

15.5.CO.J Muy superficial. de pendiente
J-5%, ondulada, de drenaje
bueno

J sto

6 ste.

4 SPst.

4 SPst.

~ Pste.

!

317.5

202,5

1.895,0

1J2,5

Por sus características f!sicas y químicas,

estos suelos son aptos. en su primera fase de habilitaci6n,

para pastos y cereales. posteriormente podrian dedicarse a

Cllltivos más intensivos.

Los métodos de uso y manejo deben dedicarse

preferentemente a prácticas intensivas de conservaci6n de suelos

debido al carácter de fácil erodabilidad; destronque; riego por
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asper''li6n en las subclases lfs. debido a limitaci.ones severas

de topografía y suelo; formación y conservación de estructura

más estable mediante la incorporación de materia orgánica,

esti~rcol, abonos verdes o residuos de cosecha. La naturale

za vítrica del suelo, lo hace bajo en fertilidad potencial, de

tal manera que prácticas intensivas en abonos químicos son

necesarios.

Debido a la solubilidad del nitrógeno y a

la textura gruesa y moderadamente gruesa de los suelos, deben

preferirse las formas de fertilizantes nitrogenados poco so

lubles, que liberen lentamente el nitr6geno.

Se recomiendan aplicaciones en dosis fuerteB

de superfosfatos, debido a la naturaleza lito16gica del mat,!i'

rial parental.

La característica cefuentante del material es

reversible y ello se obtiene paulatinamente con la agregaci6n

de agua, lo que permitirá aumentar la profundidad efectiva del

suelo a corto plazo.

2.3.16 Unidad de Suelo N2 16.

Suelos aluviales pumiciticos, de textura

media y moderadamente fina en todo el perfil (raras veces

con texturas moderadamente gruesas en superficie), limitado por

areniscas cementada o tobas volcánicas, de topografía plana,

de drenaje bueno, moderadamente bueno e imperfecto, en posición

aluvial sobre materiales aluviales de origen pumicítico.
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La Unidad ocupa 3.126,2 hás, o sea, e1 1,6%
ele.l. fn-'ca os tllciiada y se encuentra en la parte noroccidental

del Proyecto, ün extensiones significativas, ocupando posici6n

fisio¡l;r'!ifica de planicies aluviales. Las pendientes dominan

tes ROll (le 0-1%.

El material parental está representado por

tobu:-; va Lcf,nicns rio11ticas-pumicíticas.

El agua freática se encuentra más allá de

J metros de profundidad y no afecta el perfil del suelo.

El drenaje externo moderadamente rápido,

moderadamente lento y lento; el drenaje interno moderadamente

lellto y lento; el drenaje natural bueno, moderadamente bueno

e illlperfecto.

El uso actual de la tierra está dedicado

pr'c.f'ercntemUJlte a cereales y pastos naturales.

Son suelos de colores pardo grisáceo y gris

en tono IOYR y 5YR, de textura media, moderadamente fina y

modoradamente gruesa en superficie; de colores pardo grisáceo,

pardo amarillento oscuro y pardo a pardo oscuro, en tonos

'IOYR y textura media y moderadamente fina en profundidad.

En general presentan una secuencia de ho_

rizollte A, 'Il Y e descansando en la gran mayor1a sobre un suelo

011 torrado. EJ horizonte A t caracterizado por presentar un ho

ri ....onto aluvial delgado, es de 15-37 cm de grosor, de colores

pardo rojizo oscuro (5YR 3/2), pardo grisáceo (10YR 5/2) y



-357-

gris (1Ota ')/1) en hfutíedo; gt'is á gris clllt'o (10YR 6/1) y gt'is

claro (10YR 7/2) en seco, de textura franco limosa, franco ar_

cillo arenosa y franco arenosa, plástico, muy adhesivo, friable.

Un horizonte B textura do de 10-15 cm de grosor, de colores pardo

grisáceo oscuro (10YR 4/2), pardo grisáceo (10YR 5/2) en h6medo

y gris parduzco claro (2Y 6/2) en seco, de textura franco ar

cillosa, franco arcillo arenosa y arcillosa, plástico y adhesivo,,
friable, concrecionesf~rrico-mangan~sicas. Luego un horizonte

e cementado con s11ice-fierro y manganeso de 5-15 cm de grosor,

de colores pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en h6medo, pardo

pálido (10YR 6/3) en seco; de textura franco arenosa, extrema

damente i'irme en húmedo y extremadamente duro en seco. &nmuchos

sectores suele yacer un suelo enterrado de caracteristicas dife.

rentos a lo descrito.

Se han mapeado dos fases por profundidad

-
Fase profunda (donde la toba pumicltica aparece entre

100-150 cm de profundidad) 1.231,2 hás.

Fase moderadamente profunda (donde la toba pumicitica aparece

entre 50-100 cm de profundidad) 1.895,0 hAs.

Los suelos no presentan problemas de salini

dad, ni alcalinidad.

Son suelos que necesitan fuertes aplicaciones

do i'ertilizantes nitrogenados y fosfatados. El nivel de fer_

tilidad actual se puede considerar como baja a media.

Los factores limitantes de la productividad

son baja i'ertilidad natural; presencia de horizontes endurecidos
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suporfic ia ies 1 bajo contenido de materia orgánicá·y niltrHl:íttes

y afloramientos rocosos en algunos sectores.

Para fines de riego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Suelo, como sigue:

~.J.16.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

UNIDAD DE SUELO NQ 16
=~=c=======a=oa=======

Descripci6n

16.2.A.4 Profunda, de pendiente
0_1%, de drenaje mode
radamente bueno

16.J.A.4 Moderadamente profunda, de
pendiente 0-1%, de drenaje
moderadamente bueno

Clase y Subclase
de Riego

2 s.

2 s.

HAs.

1.231,2

Las fases profundas y moderadamente pro

fundas son aptas para cereales (preferentemente arroz), pastos

y oellsionalmente chacras y hortalizas.

Debido a las caracteristicas fisico y qul

miea de estos suelos deben.formar una estructura mAs estable

mediante la incorporaci6n de materia orgánica, esti~rcol, abo_

noe verdes o residuos de cosecha.
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La naturaleza vítrica del suelo, lo hacen

potertcialmente bajo en fertilidad natural, de tal manera que

pr&cticas intensivas de abonos químicos son necesarias. De

bido a la solubilidad del nitr6geno, deben preferirse las

formas de fertilizantes nitrogenados poco solubles, que libe

ren l.entamertte el nitr6geno. Se recomiendan aplicaciones en

dosis fuertes de superfosfatos, debido a la naturaleza lito

l6gica del material parental.

Unidad de Suelo NQ 17.

Planosoles de textura moderadamente finas

y finas sobre finas gravillosas, limitados por claypan o

arenisca cementada en la profundidad, de topografía plana a

moderadamente. inclinada, de drenaje imperfecto, en posici6n

de terrazas remanentes, sobre materiales aluviales de origen

mixto.

La Unidad ocupa 1.861,2 h&s, o sea, el

0,9% del área estudiada y se encuentra situada en la parte

noroccidental del Proyecto, en posici6n de terrazas planas

remanentes. Las pendientes dominantes son 0-1%.

El material parental est& representado por

sedimentos aluviales de composici6n mixta, dominando la li

tología ácida.

El agua freática se encuentra más allá de

3 metros de profundidad pero debido al pan de arcilla suele

encontrarse superficialmente en los meses de invierno, lo

que afecta el perfil del suelo.
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El drenaje externo moderadamente rápido,

moderadamente lento y lento y el drenaje interno lento y el

drenaje natural imperfecto.

El uso actual de la tierra principalmente

cereales, chacras y pastos.

Son suelos de colores pardo amarillento

oscuro, pardo a pardo oscuro, pardo grisáceo, pardo grisáceo

oscuro y pardo grisáceo muy oscuro en tono 10YR y textura mo

deradamente fina y fina en superficie; de colores pardo gri

sáceo, gris oliva y pardo p!lido, de textura fina gravillosa

en pro fundidad.

En general presentan una secuencia de hori

zontes gen~ticos Al, A2, Bt Y Cm.

El horizonte Al de 10-25 cm de grosor, de

colores pardo amarillento oscuro (lOYR 2/4), pardo a pardo

oscuro (lOYR 4/), pardo grisáceo (lOYR 5/2) y pardo grisáceo

muy oscuro (lOYR '/2) en húmedo, pardo amarillento (lOYR 5/4),

pardo pálido (lOYR 6/) y, gris claro (lOYR 7/2) y pardo gri

sáceo oscuro (lOYR 4/2), de textura franco arcillo arenosa,

arcillo arenosa y arcillosa, ligeramente plástico a plástico,

ligeramente adhesivo a adhesivo, friable. Le sigue un ho'ri

zonte eluvia1(A2) de Ow)O cm de grosor, de colores pardo gri

sliceo (lOYR 5/2) ,pardo grisáceo oscuro (lOYR 4/2), y pardo

pálido (lOYR 6/) en húmedo; blanco (lOYR 8/2), gris parduzco

claro (lOYR 6/2), gris claro (lOYR 7/2) en seco; de textura

franco arenosa gruesa y franco arenosa; no plástico, no adhe

sivo, nmy friable, suelto en seco. Luego un horizonte aluvial

(Bt) de 25-50 cm de grosor, ,de colores pardo grisáceo

(2,5Y 5/2), gris oliva (5Y 5/2) y pardo muy oscuro, (lOYR 2/2)
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en húmedo; de textura arcillosa y arcillo arenosa, muy pl&stico,

muy adhesivo, muy f'irme en hWnedo, .extremadamente duro en seco.

Luego un horizonte C cementado con f'ierro y manganeso princi_

palmente.

Se ha mapeado una f'ase por prof'undidad:

Fase prof'unda (donde el substratum cementado aparece

entre 100-150 cm de prof'undidad) 1.861,2 h&s.

Los suelos no presentan problemas de sali_

nidad ni alcalinidad. Son suelos que necesitan f'uertes apli_

caciones de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. El nivel

de fertilidad actual se puede considerar de baja a media.

Los f'actores limitantes de la productividad

son: . topograf'ía; drenaje imperfecto; bajo contenido de ma

teria orgánica y nutrientes.

Para fines de r.iego se han clasificado las

fases de esta Unidad de Buelo, como sigue:

2.3.17.1 Resumen de Clasificaci6n de Tierras en Clases

y Subclases de Riego.

Fase Descripci6n Clase y Subclase
de Riego

17.2;A.5. Profunda, de pendiente
0_1%, de drenaje imper
fecto 3 sd.
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Los m~todos de uso y manejo de los suelos

deben tener como objetivo el proporcionar un manto mullido

de suelo en donde las ralees desarrollen un abundante sistema

radicular, buena aereaci6n y eliminaci6n del exceso de humedad

por lo cual deben llevarse a cabo las siguientes prácticas de

manejo nivelaci6n y emparejamiento del suelo a objeto de

eliminar la microtopografla y permitir una mejor distribuci6n

del agua de riego; establecimiento de una red de drenaJe a

fin ~e eliminar el exceso de humedad; formaci6n y conservaci6n

de una estructura más estable mediante la incorporaci6n de

materia orgánica, esti~rcol, abonos verdes o residuos de co

secha.

Son especialmente necesarios los abonos qul

micos nitrogenados y fosfatados. En general deben preferirse

las formas de fertilizantes nitrogenados poco solubles que li

beren lentamente el nitr6geno. Se recomiendan dosis moderadas

de superfosfato.
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2.~ RESUMEN DE CLASIFICACION DE TIERRAS EN UNIDADES

DE SUELOS, FASES, CLASES YSUBC~SES DE RIEGO

HOYA RIO RAPEL _ SECTOR PROVINCIA CACHAPOAL

Unidad Superficie Clase
de Total Fases Superficie y

Suelo HAs. % Subclase

1 3.177,5 1,6 1.3.B.2 337,5 3 st
1.4.D.l 915,0 4 Pste.
1.4.E.l 1.925,0 6 ste.

2.2.B.3 860,0 2 sto
2.3.B.3 1.390,2 3 sto
2.3.C.3 352,5 3 sto
2.3.D.2 375,0 4 Pste.

2 8. 151,4 4,0 2.4 ••• 3 1.745,0 3 sto
2.4.C.2 1.266,2 4 Pste.
2.l¡.D.2 205,0 l¡ Pste.
2.4.E.l 285,0 6 ste. '
2.5.DO.2 1.672,5 6 ste.

3.2.CO.2 183,7 l¡ Pste.
3 1.097,l¡ 0,5 3.2.D.l 673,7 4 Pste.

3.2.E.l 2l¡0,0 6 ste.

4.1.B.4 201,2 2 sto
l¡.2.B.4 1.240,0 2 sto

Ji 11.333,7 5,6 l¡.3.B.4 1.097,5 3 sto
4.3.C.l¡ 3.377,5 3 sto
l¡.3.DO.2 2.077,5 6 ste.
l¡.4.E.1 3.]l¡0,0 6 ste.

5.1.A.2 l¡27,5 2 s.
5.2.A.2 560,0 2 s.

5 190337,8 9,5 5.3.A.l 5.4,06,1 J s.
5.4.A.1 7.573,0 4 VPs.
5.4.B.1 610,0 4 VFst.
5.5.A.1 4~ 761, 2 4 VPs.
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Unidad Superficie Clase
de Total y

Suelo H!s. % Fases Superficie Subclase

6.1.A.2 103;7,5 2 s.
6. 2.A. 2 4.200,0 2 s.

6 20.465,2 10,1 6.;.A.2 12.870,2 ; s.
603.A.; 250,0 ; s.
6.4.A.2 1.807,5 ; s.

7.2.A.; 2.300,0 2 s.

8.5.39,9 4,2 7.2.A.4 2.417,5 2 s.
7 7.3.A.3 .3 • .364,9 .3 s.

7.5.A.3 457,5 4 VPs.

8.1.A.3 26.824,4· 1
8. 1.A. 4 2.749,9 1

8 .34.803,8 17,1 8.1.A.5 2./¡'12,5 2 sd.
8. 2.A • .3 2.65/¡,,5 1
8.2.A.4 162,5 1

7.540,6 3,7 9.1.A.3 4.206,9 1
9 9.2.A.3 .303.33,7 1

10 4.170,0 2,1 10.1.A.4 4.170,0 1

11.1.A.2 4.592,4 2 s.
11.1.B.2 1.750,0 2 sto
11.2.A.2 532,5 2 s.

:11 10.950,9 5,/¡, 11.2.B.2 1• .310,0 2 st
11.3.A.l 605,0 .3 s.
11 • .3.B.l 752,5 .3 st
11 • .3.B.2 757,4 .3 sto
11.3.C.l 651,1 4 Pste.

12. 1.A. 3 1.095,0 1
12.1.A.4 2.172,5 2 s •

6,6 12.1.B• .3 .3.492,5 2 sto
12 1.3 • .321,2 12 • .3.A.4 4.855,0 .3 s.

12 • .3.B.3 1.501,2 .3 sto
12 • .3.C• .3 205,0 .3 sto

1.3. 1.A.5 11 • .355,7 2 sd.
1J 11.940,7 5,9 13.2.A.5 585,0 2 sd.



(Continuaci6n)

-365-

Unidad
de

Suelo

Superficie
Total
Hás. %

Fases Superficie
Clase

y
Subclase

14 39.261,2 19,3 14.1.A.5 .39.261,2 2 "d.

15.3.B.3 317,5 3 sto
15.3.E.3 202,5 6 ste.

15 3.782,5 1,9 15.4.BO.3 1.895,0 4 SPst.

15.5.BO• .3 1.2.35,0 4 SPst.
15.5.CO • .3 1.32,5. 4 Pste.

16.2.A.4 1.2.31,2 2 s.
16 3.126,2 1,6 . 16.3.A.4 1.895,0 2 s.

17 1.861,2 0,9 17.2.A.5 1.861,2 3 sd.

TOTALES 202.861,2 100,0 ,202.861,2
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3. CLASIFICAcION DE TIERRAS PARA RIEGO
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). CLASIFICACION DE TIERRAS PARA RIEGO.

).1 GENERALIDADES.

La clasificación de tierras para riego ha

~üguido en su mayor medida los criterios y métodos del

Bure"u of Reclamation del Departamento del Interior de los

Estados Unidos.

La escala de trabajo, el número de perfiles

estudiados, y los métodos de análisis cumplen con los reque_

rimientos de U.S.B.R. (United States, Department of the

Interior, Bureau of Reclamation Manual, Vol. V. Irrigated

Land Use, part 2 Land Classification >.

Los suelos del Proyecto han sido analizados

en relación a las limitaciones de suelo, topografía, drenaje,

uso nct,,,,l de la tierra, capacidad productiva, costos de

desarrollo, requerimiento de agua y drenabilidad, en vista a

la clasificación de tierras para riego.

).2 FACTORES DE CLASIFICACION.

).2.1 Limitaciones de Suelo, Textura y Profundidad Efectiva.

Los suelos de la zona del Proyecto presentan

una gran variaci6n textural, desde texturas muy gruesas hasta

textura~ finas.

La profundidad efectiva de los suelos está

Limitada por capas de gravas, gravillas o clastos; por tobas
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endurecidas o duripanes formadas por cementaci6n con Si, Fe

y Mn y por areniscas cementadas.

Desde el punto de vista de la profundidad

efectiva del suelo, se han clasificado las tierras para riego,

como sigue :

Los suelos de textura media y moderadamente fina, muy pro

fundas y profundas, en la Clase 1.

- Los suelos de textura gruesa, moderadamente gruesa y mode

radamente fina gravillosa y finas, que por un lado determi

nan deficiencias severas en permeabilidad rápida y m\.W rá

pida y baja capacidad de retenci6n de agua y por otro lado,

en el caso de las texturas finas, que determinen permeabi

lidades lentas, alta plasticidad y adhesividad que dificul

tan su manejo; profundos y muy profundos, han sido clasifi

cados en la Clase 2.

_ Los suelos de textura media y moderada finas; moderadamente

pro~lndas, han sido clasificadas en la Clase 2.

_ Los suelos de textura gruesa, moderadamente gruesas, mode

radurnente finas gravillosas y las de textura finas; mode

radamente profundas y superficiales han sido clasificadas

en la Clase J.

_ Los suelos de texturas gruesas, moderadamente gruesas, mo

deradamente finas gravillosas y las texturas finas muy

superficiales han sido clasificadas en la Clase 4.

Los suelos de textura gruesa y moderadamente gruesa; su

perficialesy muy ,superficiales; de pendiente ligera y

las moderadamente profundas, de pendiente moderada, limi

tadas por tobas con baja capacidad de retenci6n de humedad

y rápida infiltración, 'han sido clasificadas en la Clase 4s.

y, solo considerando aptas para riego limitado a sistema
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por aspersi6n.

Hay que anotar que el factor topográfico y

el. drenaje'modifican en cierta medida la clasificaci6n en

clase y subclase para riego.

3 r) '}.""' ..... Limitaciones por Topografía.

En general las tierras situadas en pendientes

1-3% han sido clasificadas en la clase 2; las de 3-5% en la

clase 3 y 4 según la profundidad efectiva, textura del suelo,

ma terial parental y grado de ondulaci6n del terreno.

En la zona andesítica los suelos situados

clase 3. en lasobre pendientes 3-5% han sido clasificados en

zona granítica donde los suelos formados están mucho
,

mas ex-

pue"tos a la erosi6n han sido clasificados en la clase 4.

Todos los suelos situados en pendientes

5 ... 10% uniformes, sin ondulaciones impo_rtantes han sido cla ...

sificados en la clase 4. Los suelos profundos formados sobre

materiales de origen granítico situados sobre pendientes 1-3%

han sido clasificados en la clase 2; los suelos moderadamente

pro f'nndo s 'en pendientes 1-3% y 3-5% uniformes, sin ondulacio_

nes en la' clase 3. los suelos moderadamente profundos situados

en pendientes 3-5% ondulados en la clase 4; los suelos super_

fi~:i.ales sobre pendientes 1-3%, 3-5% y 5-10%. uniformes sin

ondulaciones en la clase 4; los suelos superficiales en pen

rtientesl-3%. con ondulaciones severas en la clase 4; los sue_

los moderadamente profundos situados en pendientes 5-10% on

dulados en la ~iase 6. Los suelos situados en pendientes ma

YOl"eS de 10% han sido clasificados en la clase 6.
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J.~.J Limitaciones por Drenaje.

Para la determinaci6n de las limitaciones

de drenaje han sido tomadas en consideraci6n las siguientes

características y propiedades del suelo: el drenaje interno,

externo y natural y los niveles del agua freática.

En general los niveles freáticos se encuentran

a profundidades mayores de J metros, con algunas excepciones

donde a veces los niveles freáticos aparecen a profundidades

de 0,7 m¡ 1,5 m y 2,5 m.

Se puede decir en forma general que los pro

blemas de drenaje están determinados por un lado debido a

inundac iones en el tiempo de invierno y por ot1"O lado, la baja

ei'iciencia del riego, en el verano con grandes infiltraciones

que determinan problemas por falta de drenaje's naturales o

artificiales capaces de eliminar los excesos de agua de riego

o de lluvias. En la clasificaci6n de tierras para riego, no

se han considerado como limitados por condiciones de drenaje

los ~uelos de drenaje natural excesivo, algo excesivo, bueno

y moderadamente bueno. Los suelos de drenaje imp,erfecto de

profundidad efectiva muy prOfunda y moderadamente profunda

han sido clasificados en clase 2 (con la excepci6n de los

suelos moderadamente profundos, de drenaje imperfecto).

Los suelos de drenaje pobre han sido clasi

i'icados en todos los ca~os en las clases J o 4. Los suelos pro_

fundos y muy profundos y moderadamente profundos, de drenaje

pobre han sido clasificados en la clase 3; los suelos super

ficiales de drenaje pobre han sido clasificados en clase 4,

limitados para el cultivo de arroz y para pastos.
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3.2.4 Uso de la Tierra.

El uso actual de la tierra es la siguiente

C Tierras cultivadas y regadas

L _ Tierras cultivadas sin/o con riego ocasional

P Pasto regado

B Matorral

3.2.5 Productividad.

La zona del Proyecto se considera como al

tamente desarrollada en su parte oriental y en la zona central

donde la mayoría de las tierras est&n cultivadas y regadas.

En la parte occidental (valles intermontanos) la agricultura,
se ha desarrollado en secano y el riego es solo local y oca-

sional.

Se han establecido cinco clases de produc-

tividad .

Clase 1 - Tierras altamente productivas para gran variedad

de cultivos.

Clase 2 - Tierras moderadamente productivas para gran variedad

de cultivos.

Clase 3 -. Tierras poco productivas para gran variedad de

cultivos.

Cl~se 4 _ Tierras aptas para cultivos específicos (pasto,

arra", hortalizas, frutales).

Cl.ase 5 Tierras 'improductivas.
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Costos de Desarrollo.

Los factores que han determinado las clases

de costos de desarrollo han sido los costos de mejoramiento

del sistema de riego permanente; 60stos de introducci6n del

riego en zonas nuevas de riego; costos de obras de drenaje;

de forestaci6n y nivelaci6n.

Se han establecido cinco clases

3.2.7 Requerimiento de Agua.

1,2,),4,6.

En vista de evaluar los requerimientos de

a,gua se han considerado las siguientes características y

propiedades del suelo; textura, estructura y retenci6n de

hll.mednd. Han sido adoptádas las siguientes :

JI. = Requerimiento bajo

B '" Requerimiento medio

C = Requerimiento alto

).2.8 Drenabilidad.

Han sido tomadas en consideración las si

guientes características : el drenaje natural y la infiltraci6n.

Se han establecido las siguientes tres clases

x = Bueno

- y = Restringido

Z '" Pobre
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J.J DESCRIPCI0N DE LAS CLASES DE RIEGO.

Siguiendo los principios y criterios an

teriormente mencionados, se han establecido dos grupos

b6sicos de adaptabilidad para riego :

- Tierras arables; son aquellas que con el riego y despu~s

de haber hecho las mejoras necesarias tendr&n una capa

cidad productiva suficiente para pagar los costos de

producci6n, adecuaci6n y adem&s tendr&n una actividad

razonable para que el agricultor tenga un nivel de vida

satisfactorio.

Tierras no arables : son aquellas que no cumplen con las

condiciones mínimas de productibidad o adaptabilidad para

riego.

Se han mapeado cinco clases, de las cuales

tres clases son arables ( las clases 1, 2 Y J seg~n los cri_

terios de U.S.B.R.); una clase de arable limitado (la clase 4
según los. criterios de U.S.B.R.) y una clase no arable (la

clase 6 seg~n los criterios de U.S.B.R.)

Ocupa una superficie total de 45.196,9 hás,

o sea, el 22,J% del área total.

Comprende los suelos profundos y muy pro

fundos 1 (profundidad efectiva mayor de 1 m ), de topografía

plana (pendientes menores de 1%), de drenaje bueno y modera

damente bueno, que se encuentran en la actualidad cultivadas

y regadas.
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Son suelos aluviales, de texturas modera

damente gruesas, media y moderadamente fina, bien estruc

turadas, de f6cil penetraci6n para las ralces, aire y

agua. Tienen buen drenaje y retenci6n de humedad buena.

No presentan ningún problema de salinidad o alcalinidad.

Bajo condiciones adecuadas de drenaje, ma

nejo y fertilizaci6n pueden ser suelos de excelente calidad.

Las prácticas de manejo necesarias son comunes.

3.3.2 Clase 2 - Arable.

Ocupa una extensi6n total de 8Q.lJQ,2 hás,

o sea, el Ql,5% del área total.

Los suelos de esta clase, presentan ligeras

limitaciones de suelo y/o topografla y de drenaje.

Las limitaciones de suelo están dadas por

texturas demasiado gruesas con relativamente alto porcentaje

de gravas y gravilla o demasiado finas que determinan por

un lado retenciones bajas de humedad y velocidades muy altas

de infiltraci6n y por otro lado permeabilidades bajas y con

diciones de drenaje imperfecto.

2sd.

Se han separado tres subclases 2s.; 2st.;
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Ocupa una extensi6n de 21.666,1 hás, y se

han clasificado dentro de ellas los siguientes suelos

Los suelos muy profundos (más de 150cm) y profundos

(100-150 cm), de topograf1a plana (0-1%), de drenaje bueno

o moderadamente bueno.

Los suelos moderadamente profundos (50-100 cm), de topo

graf1a plana (0-1%), de drenaje bueno y moderadamente

bueno.

Los factores existentes de la productividad

son generalmente limitaciones ligeras, de origen textural y

relativamente baja capacidad de retenci6n de humedad.

3.3.2.2 Subclase 2st o

Ocupa una extensi6n de 8.853,7 hás y se han

claHificado dentro de ellas los siguientes suelos : los suelos

lIluy profundos (150 cm) y profundos (100-150 cm), de topograf1a

ligeramente inclinada (1-3%), de drenaje algo excesivo y bueno

Los suelos muy profundos y profundos, de topograf1a moderada

mente inclinada, de drenaje algo excesivo. Los suelos modera

damente profundos, de topografía ligeramente inclinada, de

drenaje bueno.

Los factores existentes son: textura algo

gruesa, baja capacidad de retenci6n de humedad, en algunos

casos de profundidad efectiva reducida, topograf1a inclinada

ligera y moderada .y peligro de erosi6n.
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J.J.~.J Subclnse 2sd.

Ocupa una extensi6n de 5J.614,4 hás y se

han clasificado dentro de ella los siguientes suelos

Suelos muy profundos, profundos y moderadamente profundos,

ele topografia plana y drenaje imperfecto.

Los suelos muy profundos y profundos, de topografia plana

y drenaje moderadamente bueno.

Los factores existentes son en general li

mitncionespor texturas finas y limitaciones ligeras de

drenaj e o

J.J.J Clase J - Arable.

Ocupa una superficie total de 42.85J,7 hás,

o sea, el 21,1% del área total.

Los suelos de esta clase presentan restric

ciones debidas a limitaciones de suelo, suelo y topografia,

s\lclo y drenaje, o suelo, topografía y drenaje, en mayor grado

que en los suelos de la clase 2.

Las limitaciones de suelo están determinadas

por la reducida profundidad efectiva del suelo, o texturas

demasiado gruesas o demasiado finas.

Se han separado tres subclases Js, Jst, Jsd.

En ln.~ subclases Js. y Jsd. la topografia es plana (0-1%);
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y en la subclase )sd el drenaje es imperfecto o pobre. En

el caso de la subclase)s y )st el drenaje es excesivo.

algo excesivo, bueno o moderadamente bueno.

Ocupa 29.158,7 hás y comprende los suelos

moderadamente profundos y superfic iales, de topografía plana

y de drenaje algo excesivo, bueno y moderadamente bueno.

La limitaci6n de suelo consta en la reducida

profundidad efectiva del suelo y en la textura. demasiado gruesa

o demasiado fina.

Subclase )st.

Ocupa 11.8)),8 hás y comprende los suelos

moderadamente prc;>fundos, de topografía ligeramente inclinada

y drenaje algo excesivo. bueno y moderadamente bueno.

Los suelos moderadamente profundos, de to

po~rnf'1o .Jl).oderadamente inclinada, de drenaje excesivo, algo

excesivo.

Los suelos superficiales, de topografía li

geramente inclin'O'da, de drenaje bueno.

Los suelos profundos, de topografía modera_

damente inclinada, de drenaje moderadamente bueno.
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J.J.J.3 Subclase 3sd.

Ocupa 1.861,2 hás y comprende los suelos

1JI0deradamenteprofundos, de topografía plana y drenaje

imperfecto.

Los suelos moderadamente profundos, de to

pografí.a plana y drenaje pobre.

Los suelos profundos, de topografía plana

y drenaje imperfecto.

Los suelos profundos, de topografía plana

y drenaje pobre.

Los suelos muy profundos, de topografía

plana y drenaje pobre.

J.J.4 Clase 4 - Arable Limitada.

Ocupa 20.93J,9 hás, o sea, el 10,J% del

5.ro'l total.

Las tierras incluídas en esta clase presen

tnll dc~icien6ias sever~s:que limitan su uso o exigen el

empleo de prácticas especiales.

Pueden presentar una o más de una deficien

ei" incorregible, limitándose por ello el método de riego al

Rj.~telnH por aspe~si6n, o el uso de la tierra,con cierto tipo

de explotaci6n especial COJro cultivos de arraigamiento superficial,
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o frutales que pueden ayudar a la conservaci6n de suelos.

Las limitaciones de suelo se manifiestan por

textura" gruesas y muy gruesas, asociadas con limitada pro

1.'undidad efectiva, permeabilidad muy r&pida, baja capacidac.i

de retenci6n de humedad, drenaje excesivo o algo excesivo; en

otras partes las limitaciones est&n determinadas por texturas

finas, asociadas con lenta permeabilidad y condiciones de dre_

naje imperfecto y pobre.

En algunos casos estas limitaciones están

asociadas con limitaciones de topograf'i.a y/o drenaje.

Se han mapeado cuatro subclases

4 VPs; 4 VFst Y 4 SPst.

3.3.4.1 Subclase 4 Pste.

4 Pste;

Ocupa 4.402,2 hás e incluye los siguientes

suelos

Los suelos muy super1.'iciale·s, de topograf'i.a

ligeramente inclinada y drenaje excesivo y algo excesivo.

Los suelos superficiales, de topograf!a mo

deradamente inclinada y drenaje algo excesivo.

Los suelos superficiales, de topograf'i.a li

geramente il1clinnda con o sin ondulaciones y fuertemente

inclinada sin ondulaciones, de drenaje algo excesivo, hasta

moderadamente bueno, situado sobre materiales de origen gra

nttico slljetos a erosi6n.
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Los suelos superficiales, de topografía

moderadlllnente inclinada y dre'naje excesivo.

Los suelos moderadamente profundos, de

topograí':L. moderadamente y fuertemente inclinada de drenaje

excesivo y algo excesivo, bueno y moderadamente bueno. Están

limitados en su uso a pasto.

Ocupa 12.791,7 hás y comprende los suelos

super:ficiales y muy superficiales, de topografía plana y dre

naje excesivo hasta bueno.

La limitaci6n es la poca profundidad efectiva

del suelo, la textura gruesa, la baja capacidad de retenci6n

de humedad y la rápida permeabilidad. Están limitadas en su

uso n 'pasto u hortal~zas.

J.J.I'.J Subclase l¡ VFst.

Ocupa 610,0 hás e incluye los suelos modera

damente profundos, de topografía ligeramente inclinada con

fuertes ondulaciones y drenaje bueno'.

Las limitaciones de suelo están determinadas

por la poca profundidad efectiva, alto porcentaje de gravas

y gravillas, bajo contenido de nutrientes. La limitaci~n to

pogr6:ficaestá determinada por el grado severo de ondulaciones

que impiden las obras de nivelaci6n por el. volumen exagerado

de movimiento de tierras, como por la poca profundidad del suelo.
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El uso en este caso está limitado á horta

lizas o frutales, las cuales pueden utilizar bien las condiciones

de topografía existente.

Ocupa 3.130,0 hás e incluye. los sueloS".s-uper_

ficiales y muy superficiales, de topografía ligeramente ondulada

con O sin ondulaciones severas y de drenaje bueno.

El usa de la tierra en el caso de riego está

limitado a pasto por el sistema de aspersi6n.

3.3.5 Clase 6 - No Arable.

Ocupa una superficie de9.7q2,5 hás, o sea,

el Q,8% del área total.

Las tierras de esta clase son consideradas

no arables, debido a que no cumplen con el mínimo de requisitos

neceHarios para incluirlas en las otras clases, no siendo aptas pa-.

ra el uso agrlcola bajo riego~

Se ha mapeado una sola clase 6ste. incluye.

los snelos superficiales y muy superficiales de topografía muy

íucrtemente inclinada (10% pendiente) y drenaje excesivo, suelos

1II0deradalll";lte profundos, de topografía fuertemente inclinada

(,;-10%) con severas ondulaciones y de drenaje algo excesivo.
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3.4 RESUMEN POR CLASES Y SUBCLASES DE RIEGO

HOYA RIO RAPEL _ SECTOR PROVINCIA CACHAPOAL

Clases
Riego

Superficie
Total/Clase

Hás. %
Subclases

Superficie/
subclase

Hás.

1 Arable 45.196,9 22,3 'i5.196,9

2 Arable 84.13/,¡,2 /'¡1,5 2 s. 21.666,1
2 sto 8.853,7
2 sd 53.b1/,¡,/,¡

3 Arable /'¡2.853,7 21,1 3 s. 29.158,7
3 sto 11.833,8
3 sd 1.861,2

'1 Arable Limitado 20.933,9 10,3 /,¡ Pste. /,¡./,¡02,2
/,¡ VPs 12.791,7
/,¡ VFst. 610,0
/,¡ SPst 3.130,0

6 No Arable 9.7/'¡2,5 l¡,8 9.7/'¡2,5

TOTALES 202.861,2 100 202.861,2
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RELACION DE LAS UNtDADJ¡)S DE StfE:LOS CON LAS

UNIDADES CARTOGRAFICAS DESCRITAS EN LOS

ESTUDIOS DE SUELOS TOMADOS COMO BASE

Unidad de
Suelo

1

2

Fases Unidades
Cartográficas

HR-E4 G2P2
D.2

HR-E4, HR-E4 G2P2
E-2 E~2

HR.C) G2 HR_C)
B.l B.l

HR-C) G2Pl, HR.C) Pi
B.l B-l

HR.C) G2
C.l

HR-C) G2
D.2

EH.c4
B.l

HR_c4, HR_C4 G2
C.l C.l

Nombre de la s
Series

Higueras (HR)

Higueras (HR)
El Chivo (EH)

HR.c4
E-J

EH.C5
D2-)

G2Pl

)
CC_E2, CC-E2 G2

C-J C-2

CC-E2 G2
D-2

Cantarana (CC)



Unidad de

Suelo

Fases
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Unidades

Cartográficas

CC_Dl
B-l

NR_C2 NR_C2
B_2 G2'B2_2 G2

Nombre de las

Series

Cantarana (CC)
Naranjal (NR)
Cuesta San

Vicente (CSV)

CSV_C]
B_l

CSV_E] ,
C-2

CSV-E]
B2..2 '

CSV..E]
D-2

CSV-E]
D..2

csv..c4
E.. ]

csv-E4
E_2

CSV..C],
C_2

CSV-E3u2
B2.. 2

CSV-C4U2
D-2 '

CSV_E4,
G2, El .. ]

5 5.1.A.2

5. 2.A. 2

5.].A.l

TB_El Tabaco (TB)

CD-E2 Codao (CD)
T2_E]G2, KP_E]G2 Terraza Zamorano(TZ~

KP-EJG1, KP_E] Cachapoal (KP)

KP..E4G2, KP_E4pl, Romeral (RM)
KP_E4G2Pl, Sta. Eugenia (SE)
RM_E4G2Pl,RM_E4G2P2 Angostura (AS)
SE_E4G2,AS..E4G2P3, Codegua (CG)
AS_E4G2P2

CG_E4 G2P] CG-E4G]p]
B_l ' B_l

KP_E5G2P2, KP..E5G2Pl,

KP_E5P2,KP_E5



Unidad de
Suelo

6

Fases
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Unidades
Cartográ f'i ca s

CG_D2 Gl
A_l

Nombre de las
Series

Codegua (CG)

CG_D2
Pl,CG_D2,SF_D2 San Francisco (SF)

B_l E ()Sta. ugenia SE

SE-DJG1,KP-DJ,LNS_D4P2 Cachapoal (KP)
Terraza Zamorano (TZ]

Las Nieves (LNS)

7 EO_C2ml, EO_C2 El Olivar

CG-C2Pl,CG.C2,CG-C2Gl Codegua
A-l A_l

(EO)

(CG)

8

9

10

8.1.A.5

8.2.A.J

8.2.A.4

9.1.A.J

9.2.A.J

KP_C) ,KP_CJGl ,LNS-CJ

KP-C5G2Pl

EM_Dl ,RU_Dlml ,RU_Dl,
HG_Dlml,HG_Dl,LO_Dl,
LO_Dlml,RO_Dlwl
RO_D1G1Wl,GR_C1Wl,

EM_E1Wl,EM_D1Wl,
TX_D1Wl,

EM-E1W2

DW-C2,DW_D2,PC_D2

TX_E2Wl

KX_Cl

Cachapoal (KP)
Las Nieves (LNS)

Peumo (EM)
Rancagua (RU)
O'Higgins (HG)
La Leonera (LO)
La Rosa (RO)
Graneros (GR)

Tunca (Tx)
Doñihue (DW)

Pircarquin (PC)

Chanqueahue (KX)

OIHiggins (HG)

La Laguna (LZ)



Unidad de
Suelo

11

Fases

11.2.A.2·

11.2.B.2

11.J.A.l

11.J.B.l
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Unidades
Cart6graf'icas

COC_C1Wl, PY-Elm2,
MG_E1Wl,

PY-El Gl PY-El,PY_El
B_l 'Bl-l B_l

PY-E2Wlm2

PY-02, MG_E2
B-1 B-1

COC-C3Wl

COC-C2
B-2

MG-E3 G2
B_2

MG-EJ MG-EJ G2
C-2 G2, C2-3

Nombre de las
Series

Cocalán (COC)
Pincha (py)
Millahue (MG)

VJ-Dl, VJ_Dl W1 VJ_D1
Bl_2 B-1 'B2_2

UL-D1Wlm2, LK-D1
B-1

TK-EJW1,QM-EJW1m2,UL-D3Wl

TK-D3, TK-E3
B_1 B_1

LK-E3 G1
C_2

12 12.II..A.3

12.1.A.4

12.3.A.4

12.3.B.3

UL_C1

UL_B1Wl,UL_D1,QM_E1W1m1
QM_E1W2

Polulo (VL)

Quilamuta (QM)
Viña Vieja (VJ)
Laíterhue (LK)

El Toco (TK)

13

14

13.1.A.5

13.2.A.5

KN-A1W1,KN-C1W2,G2-A1Wl, Chanc6n (KN)

GS_C2Wl Pataguas (GS)

SV_A1W2, SV-A1Wl,SV-A1W3 San Vicente (SV)



-399-

Unidad de Fase Unidades Nombre de las
Suelo Cartográficas Series

15 1503.B.3
MCL_E3 Machal! Lomas (MCL)

B_1 , Peuco Lomas (PK)

15.3.E.3 PK-E3 Alhue (AH)

E-2

15.4,.BO.3 AH-E4,
B-2

15.5.BO.3 AH-E5
B-2

15.5.C003 MCL-E5
C-3

16

17

16.2.A.4,

16.3.A.4,

EL-C2W2

AH-E3W1

PCA_C2W1

El Carmen (EL)

Alhu{,(AH)

Pichidegua (PCA)



INDICE DE PLANOS
====~======~======

NQ de P~g. del
texto que men
ciona el Plano

Número
del

Plano
Nombre del Plano

NQ de Pág. del
Plano en Album

de Mapas

17 Red Caminera Interna
Principal

32

1.4.2 Infraestructura
Extrapredial y
Industria

Agrícola
Agro

30

71

301

369

375

391

1

2

3

Zonas Fisiogr~ficas y
Sectores de Riego

Unidades de Suelos

Criterios de Clasificación
de Tierras para Riego

Clasificación de Tierras
para Riego

Mapa Base de Suelos

33

37

39

40

38



FI DI ERRATAS•••••• ~ ••••••=.~a~Q
v O L U M I N 3

DISARROLLO AGROP&CUARIO (LIIJIIO 1)

~ DEBE O&CIR

P'c. 27
ter p'rraCo

P'c. 35
Cuadro # 1.3.3

P'I' 43
61timo p'rraCo

PAso 92
3er p'rraro

PAso 104
ter p'rraro

P'c. 113
6ltimo p'rraCo

P'Sll' 114
4 p'rraro

P'c. 210
ter p'rrero

PASo 226
3er p'rraCo

En el Cuadro t.i'.1
hemos consignado los
da~o•••••• , ••••••••
proyecto. La fuente

138.648
92.62

208.880
91.77

habitante/vivienda

.-... de los anuales y
empa.~adas de loa e~

tratos de terreno se
........................................

••••••• provincia de
O'Higgin. .

••• y la. viñe. 609 Hl.
(6,7")

•••••• encontrlndose la
proporci6n

..............." incidencia del
arar de los Arboles

•••••• y para tabaco de
30 a 40 qqm/h'.

Para 108 ,datos ..
..................................................
.. ..
proyecto, la ruanto

137.546
91.88

207.778
91.29

habitante/vivienda al año
1970

oO •• de los cultivos anua
les 'y empastadas de 10s
estratos de tamaño se ••.......•...••.....•.....

••••••••••• provincia de
Cachapoal

•••y la. viña. 655 HA•
(8,~)

•••••• encontrlndoae la
mayor proporci6n

••• incidencia de la edad
de 108 Arboles

••••• y para tabaco negro
de 30 a 40 qqm/h'. .

P's. 229
211 p'rraro

)er t' ...
evoluci6n econ6mica

transwuancia

evaluaci6n econ6mica

tran.~.umancia

PAco 230
ter p'rraCo deCinirlo. deCinido.
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