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FRONTERA AGRICOLA 1 E 
EDITORIAL 

La Universidad de La Frontera , ha impulsado 

numerosas iniciativas en el ámbito del sector agroindustrial. 

Ellas persiguen, por una parte, mejorar la calidad de vida de 

/os habitantes y finalmente participar activamente en el desarrollo 

Regional. El Instituto de Agroindustria se ha constituido así 

en un núcleo multidisciplinario de investigación, en donde se 
han plasmado variadas acciones vinculadas con el sector 

agrícola de la región. En la actualidad está ejecutando el 

proyecto Fondef " Desarrollo Agroindustria l de la 

Hortofruticultura de la Zona Sur", financiado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, que cuenta con el apoyo de 

Municipalidades, Agricultores y Empresas regionales. Otra 

importante actividad impulsada por el Instituto, es el convenio 

de colaboración amplio con la empresa agroindustrial 

Lonco/eche, que busca promover líneas de investigación y de 

interés mutuo. 

Frontera Agrícola, entrega en esta edición 

una síntesis de los principales avances logrados en el área 

agroindustrial, los cuales conducen a visualizar /as perspectivas 

reales de desarrollo hortofrutícola de la zona sur del país. 

Rolando D emauet F. 
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HORTOFRUTJCU~ ~ 

UNA REGION QUE BUSCA EL DESPEGUE 

Vul.erio 8ifm1i C. 
Sergio Brm·o E. 

Proyecto FONDEF • 
AE· 03 

La modernización de la agricultura en la Novena 

Región adquiere singulares caracte rísticas, si se toma en cuenta 

que se trata de una de las regiones con los mayores índices de 

pobreza del país y que alrededor de un 41 por c iento de la 

población es rural, siendo éste uno de los más altos del país. 

Otro aspecto importante de destacar es que de este 

41 %, casi tres cuartas partes son agricultores mapuche. El pueblo 

mapuche identifica aquí su territo rio de origen, tiene sus propias 

modalidades de vida, conserva formas propias de tenencia de la 

tierra que están íntimamente ligadas al minifundio, dependiendo 

práct icamente del medio rural corno único medio de subsistencia. 

Para promover en adecuada fo rma el crecimiento 

socioeconómico de la Región de La Araucania, es necesario 

buscar y desarrollar nuevas alternativas agrfcolas; entre estas, la 

hortofruticultura, complementada con infraestructura agroindustrial 

para el procesamiento de la producción, juega un rol dinamizador 

de la economia. La hortofruticultura así concebida es una actividad 

generadora de empleo, permite la creación de pequeñas y 

medianas empresas procesadoras, promueve los sectores de 

servicios y abastecedores de insumos, incentiva el mejoramiento 

de las vías de comunicación, permite la generación de d ivisas y en 

general, contribuye al aumento del producto geográfico regional. 

En el país la superficie arable, destinada a usos 

agrícolas, es del orden de 5,5 millones de hectáreas, equivalente 

al 7 ,2% de la superficie tota l. En la IX Región el sector 
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silvoagropecuario es <!le gran relevancia y 

ocl:Jp>a el primer lugar a nivel nacional en 

cultivos como trigo, avena, ceba<!la y ll!lpirao; 

sin embargo, aun cuando existen condiciones 

agroclimáticas a~ropiadas para l!Jn buen 

desarrollo, la t<iortoJruticWJtura regional es 

iricipiente y Sl!l ~r©C!lruccióf'I no alcarnza al 2% 

/élel total naciornaJ. 

Para la Universi<!la<!I de La 

Frontera, que <!lefinió emtre Sl:JS ol:Djetivos 

aca<!lémicos prir.mornliales el comtribl:Jiir a l 

desarrollo de la rell!i0m ern la qrue se encwentra 

irnserta, el aÍ'lálisis de la sitruación Ja llevó a 

cor.K:luir C!jue es imdis¡;:iernsable el desar.r.ollo de 

nl:Jevas alternat1ivas ag¡ríc0las y de la 

agrojndustria regional. Ur.ia r.narnera de 

contribuir a este GlesarrnUo es a través del 

proyecto «Desarrollo Agroindustrial de la 

Hartofruticultura en la IX Región: Clima, 

Producción y Procesamiento", C!jl:Je se lleva 

a cabo en el Instituto Gle Agr0irndustria, en el 

marco del ¡;>rograma de Gol:Dierno para el 

Proyecto Fondef AE-03 
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Fomernt0 y Desarrollo de la Investigación 

Científiea y Tecnol©gica FONOEF. 

51 objetivo a mediano plaz0 de 

este pr0yect0 es el fomento de la pr0ducción 

de materias ¡!>r imas hortofrut icolas y e! 

Glesar.rollo ©el sect0r agroindustria1, lo ql!le se 

deberá tra©ucir em la generación de er.mpleo, 

en el crecimient0 y la <!liversificaciórn de la 

pro©wcci©ri lil0rt0fol!Jtícola, en la utilizacióri de 

la totalidad de la capacidad instalada <!le las 

actruales ¡;:ilantas procesadoras y la instalac:::iól"I 

©e mruevas, ofoeciemcio así alternativas de 

irnversióm a 10<:10 tip0 ('je emp>resarios. Lo 

arnteriior, em el lar.ge p>laz0. iRci©irá en l!lm 

aulíl"ilernt0 de la calidad de v.ida de la población 

regiomal. 

Pa~a lograr este obj.et ivo, l!ln 

a por.te signifücativo será eomplementar la actua'I 

irifraestrouct,rura del Instituto de Agroili'l<dustr.ia 

de la Umiversidad de La Fronter.a, dotámdola 



de la capacidad científica y tecnológica que 

permita potenciar la producción y el 

procesamiento de la hortofruticultura regional. 

Los efectos que se espera lograr 

con la ejecución del proyecto son, en lineas 

generales, los siguientes: 

Disponer de los antecedentes técnico 

básicos y generar los elementos de 

juicio necesarios para el aprovecha· 

miento adecuado de las condiciones 

agroclimáticas particulares de los 

diferentes sectores regionales, 

permitiendo así la diversificación de 

los cultivos hortofrutícolas intensivos, 

ofreciendo alternativas de alta 

rentabilidad frente a sis temas 

tradiciona les extensivos de cultivos. 

Desarrollar y dimanizar la incipiente 

agroindustria regional, a través de una 

estrecha vinc ulación entre la 

Universidad y el Sector Productivo, 

de modo que la primera pueda 

responder en forma eficaz y eficiente 

a las reales necesidades de los 

empresarios. 

Aumentar la oferta nacional de 

productos exportables, mediante la 

producción y procesamiento de 

nuevas especies, variedades y 

productos. 

Disponer de información técnica y 

HORTOFRUTICULTURA I ~ 

comercial de primera fuente , 

disponible para el sector productivo 

regional. 

Integrar activamente los sectores 

regionales deprimidos, a los sectores 

productivos regionales. 

Ofrecer al sector productivo una 

infraestructura de laboratorios y de 

planta piloto, para el control y la 

certificación de ca lidad de sus 

productos, la elaboración de partidas 

experimentales, el desarrollo de 

nuevos productos, la adaptación de 

nuevos procesos o mejoras de los 

existentes, y en general, para que el 

sector productivo encuentre en la 

Universidad una disposic ión 

permanente de ofrecer asesoria 

tecnica acorde a sus necesidades. 

Incorporar el concepto de 

aprovechamiento integral de 

recursos, considerando los desechos 

y el tratamiento de los efluentes 

producidos. a todos tos procesos 

productivos. 

En su ejecución, el Proyecto 

contempla los tres aspectos esencia les 

involucrados en la producción de alimentos, 

como son el cultivo o la producción {agrícola 

en este caso), el procesamiento o 

transformación, y el análisis y control de la 

calidad durante la producción, procesamiento 

y todo el período de vida útil de los productos 

elaborados. 
Frontera Agricola Año 2 N11 2· 1994 



Producción agrícola 

En macro zonas edafoclimá

ticas d iferentes, representativas de la 

Precordillera, Valle Central y Sector Costero 

de la IX Región, como asi también del área de 

influencia del micro clima de Angol , se 

establecieron ocho módulos hortofrutícolas 

(parcelas demostrativas experimentales/ 

productivas), de una superticie aproximada de 

2 hectáreas cada una, para determinar los 

requerimientos de producción,rendimientos 

potenciales, variedades y dest ino de la 

producción de fruta y hortalizas. Entre Jos 

frutales se contempla arándano, caqui, 

castaño, cerezo, frambueso, frutilla, grosellero, 

guindo, manzano, membrillo, mora hfbrida, 

peral y zarzaparrilla, mientras que para las 

hortalizas, las especies consideradas son ajos, 

alcachofas, arveja, betarragas, bróccoli, 

cebollas, coliflor, espárragos, espinaca, habas, 

mafz, poroto verde, puerro, repollo de Bruselas, 

repollos, tomate y zanahorias. 

Estos módulos, ubicados en las 

localidades de Renaico, Traiguén, Perquenco, 

Pillanlelbún, NueVa Imperial, TeodoroSchmidt, 

Los Laureles y próximamente en Gorbea, se 

ut i lizarán como centros de extensión 

hortofrutícola. 

Cada una de estas parcelas está 

debidamente cercada y equipada con una 

estación metereológica automática, para la 

recopilación computarizada de datos, de modo 

de establecer una red de información 

agroclimática para la IX Región, inexistente a 

la fecha y que es fundamental para la adecuada 

Frontera Agrícola Año 2 N'l 2 - 1994 

reconversión de la actividad agrícola regional. 

El objetivo de estos cultivos es 

buscar las mejores formas de manejo agrícola 

y la definición de las variedades de mayor 

rendimiento y calidad dentro de cada especie, 

para su industrialización. Se pretende con 

esto desarrollar la agroindustria hortof rutícola, 

sobre la base de especies y variedades 

adecuadas para la industrialización y no sólo 

destinar a procesamiento los descartes de la 

exportación en fresco, por cuanto el producto 

final procesado con excedentes, nunca estará 

en condiciones de competir en calidad con un 

producto elaborado con la variedad precisa. 

Procesamiento 

Junto con el mejoramiento de la 

calidad para facilitar su comercialización 

nacional e internacional, un objetivo del 

proyecto es buscar las alternativas de 

procesamiento más adecuadas a cada una 

de las especies y variedades. Asi, se montó 

una planta piloto en la que se desarrollarán 

procesos de congelado, deshidratado y 

conservería, inicialmente procesando la 

materia prima obtenida de cada uno de los 

módulos, lo que permitirá determinar las 

condiciones de proceso más adecuadas de 

las diversas especies y variedades. Como se 

indicó anteriormente, se considera como parte 

integrante de los estudios de procesamiento, 

todos los aspectos relacionados con el 

aprovechamiento integral de la materia prima, 

refiriéndose ésto al aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos y efluentes. 



El proyecto también contempla 

la posibilidad de desarrollar estudios de 

producción y comercialización de los productos 

y elaborar pequeñas partidas para los estudios 

de mercado pertinentes. 

Análisis y control de calidad 

En este aspecto, el proyecto 

planteado por la Universidad de La Frontera 

contempla un laboratorio de control de calidad 

para apoyar todas las actividades del proyecto, 

desde la p roducc ión en las parcelas 

experimentales hasta la comercialización de 

los productos finales. Se tiene considerado 

tanto análisis químicos, físicos, físico-químicos, 

microbiológicos. organo lépticos y . 

fitopalológicos, ya sea de las materias primas, 

productos, insumos o residuos 

H O RTOFRUTICULTURA 1 ~ 

Un segundo objetivo de este 

laboratorio de análisis es convertirse en breve 

plazo en un laboratorio de certificación de 

calidad de productos aliment icios, entidad que 

no existe en la IX Región y que obliga que los 

productores que deseen certificar la calidad 

de sus productos deben recurrir a laboratorios 

de Valdivia, Concepción o Santiago. 

Con este proyecto, ta Universidad 

de La Frontera. asociada a un grupo de 

agricultores que han aportado hectáreas y 

horas hombre de traba¡o, busca impactar 

positivamente en la calidad de vida de la 

población de la IX Región, ya que se generará 

el desarrollo básico para la diversificación e 

incremento de la producción hortofrutícola y 

se apoyará la insta lación de p lantas 

procesadoras, lo que significará creación de 

empleo, desarrollo de una infraestructura 

agroindustrial, aumento de la competitividad 

y, en último término, generación de divisas 

para el pais. 

FRONTERA AGRICOLA 

La Revista 
Técnico- Divulgativa 
de mayor circulación 

en la IX Región. 
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HORTALIZAS CON DESTINO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA ZONA SUR 

Rodulfo Pi/uín S . 

/11g. ÁBTÓrwnw Proyecto 

FONDEF AE - 03 

Uriiueniidnd d e Ln 

Frmlle rn 
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La zona sur de Chile se caracteriza por desarrollar 

una agricultura tradicional, en donde destacan el cultivo de trigo y 

praderas. Aunque, en los últimos años se ha diversificado la 

agricultura de estas regiones con la introducción de nuevos 

cultivos en forma comercial, como, espárragos, frambuesas y 

arándanos con el objeto de exportarlos al hemisferio norte en 

producto fresco. Esta forma de comercialización tiene limitaciones 

de transporte y no permite por su alto costo incorporar otras 

especies que también tienen demanda externa pero no soportan 

el pago de un flete aéreo. El procesamiento de especies 

hortofrutícolas permitirla acceder a mercados nacionales e 

internacionales por la vía de bajar los costos de los fletes, 

mediante la exportación vía marítima de productos congelados, 

deshidratados o conservas de a lto valor. 

La Universidad de la Frontera, a través, del proyecto 

FONDEF AE-03 ha iniciado una tarea de desarro llo e investigación 

en el área hortofrutícola, con el objeto de determinar la posibilidad 

de producción e industrialización de estas especies en las distintas 

áreas agroclimáticas de la región. El proyecto en la parte agrícola 

estudiará el comportamiento de diferentes especies de hortalizas 

y frutales, mayores y menores con destino industrial en 8 localidades 

de la IX Región, ubicadas en las comunas de Renaico, Traiguén, 

Perquenco, Imperial, Temuco, Los Laureles, Teodoro Schmidt y 

Gorbea 

En la selección de los predios se consideraron 

aspectos de ubicación, accesos, disponibilidad de agua de riego 

y tipo de suelo. Es asi como se firmaron convenios con los 

siguientes agricultores o instituciones: Renaico, con la Ilustre 

Municipalidad de Renaico, para trabajar en el Liceo Agrícola 

Manzanar, que queda ubicado entre Renaico y Mininco. Tra iguén, 

con el agricultor Sr. René Arrivé Sch. para trabajaren el predio San 

José, ubicado a 5 Km. de Traiguén por el camino a Victoria. 



Perquenco, con el Sr. Charles Caminando E. 

(Q.E.P.D.) , para establecer un módulo 
productivo del proyecto en el predio ubicado a 
5 Km. de la carretera panamericana desde el 
puenteOuillemaloeste. Pillanlelbun (Temuco), 
con COR PR IX, quienes pusieron a disposición 
del proyecto, recursos económicos y parte de 
una parcela que poseen a 2 Km. de la carretera 
al lado de Pillanlelbun. Imperial, con la 
Corporación Metodista Obra Rural Liceo 

Agrícola La Granja, ubicado a 1 Km. de Imperial 

por el camino a Temuco. Los Laureles, con el 
agricultor Sr. Ricardo Cid C. y en Teodoro 

Schmidt con el agricultor Sr. Raúl Balboa y 
con la Ilustre Municipalidad de Teodoro 

ESPECIE VARIEDAD o 
ü 
<i' 
i'5 
o: 

Alcachofa Maipo X 
Green Globe 

Arveja Spring X 
Trend X 
Bolero X 
Ouantum X 
Dual X 
Lotus X 
Pertect Freezer X 

Betarraga Chata de Egypto 
Crosbv 

Brocoli High Sierra X 
H.1 
"o 

Bruselas Lonn lsland X 
Coliflor Farellones 

Snowball Y X 
" '""- ~·- " y 

Esoinaca Hiah Pack 
Maíz Champion X 

Rival X 
Merit X 
' , . V 

Poroto Linares 
Puerro Garantan X 
Zanahoria Chantenav Red 
Tomate Fama X 

VF- 154 X 
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Schmidt. Todos estos predios están destinados 

a evaluar el comportamiento de especies 
hortofruticolas, entre las que destacan en el 
área hortícola, alcachofa, brócoli, coliflor, 

repollito de bruselas, porotos verdes de vaina 
cilíndrica, arvejas, maiz, espárragos, entre 
otras. En el área fruticoladestacan, manzanos, 

perales, castaños, caquis y frutales menores 
tales corno, frambuesos, parrillas, arándanos 
y frutillas. 

En e l siguiente c uadro se 
presenta un resumen de las especies y 
variedades horticolas evaluadas en cada 

localidad durante el primer año del proyecto: 

MODULOS 
z 

o 

~ ~ i'5 ~ ~ 

::> « o: ::> z 
~ 

::> 

"' a 
::3 :5 

~ ffi 
o.. ¡¡: ~ _; 

X X X X X X 
X 

X X 
X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X 

X X X X X X 
X X X X 

X X X X X 
X 
y 

X X X X 
X X X X X 
X X X X 
y y 

X X 
X X X 

X X X X 
X X 

V V V V V V 

X X X X X X 
X 

X X X X X 

X X 
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En base a los resultados del primer año 

del proyecto y a investigaciones realizadas 

por la Universidad de la Frontera se proponen 

a continuación diferentes especies hortfcolas 

posibles de producir con éxito en la zona sur. 

Paralelamente se están haciendo los estudios 

de procesamiento y de mercado para estas 

especies en la Planta Piloto del Instituto de 

Agroindustria. 

Alcachofas. 

Se están eva luando dos 

variedades. la variedad Maipo esta distribuida 

en todas las localidades, en cambio la variedad 

Green Globe solo en los lugares con mayor 

temperatura. Durante esta temporada se 

obtendrá la l ª cosecha y por lo tanto se podrá 

evaluar et rendimiento y la cal idad. Sin 

Frontera Agricola Año 2 Ng 2· 1994 

embargo, hasta la fecha el comportamiento 

medido de acuerdo a experiencias efectuadas 

en la Estación Experimental Maipo y al 

crecimiento de las plantas en las distintas 

localidades ha sido bueno, incluso en las 

localidades más frías como Los Laureles. La 

variedad Gran Globe se a desarrollado bien 

observándose un alto prendimiento de plantas 

al establecimiento, durante los meses de 

primavera. 

Establecimiento: La mejor época para 

establecer este cultivo es temprano en otoño 

o en primavera, con la primera época se logra 

cosechar durante el primer año del cultivo. Sin 

embargo en zonas muy frias o cuando se trata 

de variedades como Gran Globe se deben 

preferir las épocas de primavera. para evitar la 

perdida de plantas por daño de heladas. La 

población a establecer debe ser siempre igual 

o superior a una planta por metro cuadrado de 

terreno. 

Fertilización: por tratarse de un cultivo que 

permanece varios años en el mismo terreno, 

en suelos de origen volcánico, caracterizados 

por la poca movilidad del fósforo. se debe 

aplicar este elemento al inicio del cultivo. 

Considerando estos factores, en ningún caso 

se deberá establecer alcachofas en suelos, 

con una disponibilidad inferior a 1 Spprn de 

fósforo (Olsen), en cuyo caso será necesario 

aumentar la fertilización hasta alcanzar estos 

niveles como mínimo, la cantidad exacta a 

aplicar depende de la disponibilidad del suelo, 

las recomendaciones más comunes están 

entre los 180 y 240 kg. por há. El nitrógeno es 

importante en todo el periodo de crecimiento 

de la planta, por lo tanto es fundamental la 

parcialización de sus aplicaciones, como reg la 

general se deben aplicar 80 unidades al 



momento de la plantación y posteriormente 40 

unidades mensuales desde agosto hasta 

noviembre, la aplicación se hace en forma 

individual. Además, se deberá aplicar WO 

unidades de potasio y 50 unidades de 

magnesio. 

El manejo posterio r consiste en 

mantener las plantas libres de las hojas 

inferiores que topan el suelo, eliminación de 

malezas y control de plagas y enfermedades. 

Para estos controles existen programas que 

se pueden adaptar a las condiciones de la 

zona sur, teniendo especial cuidado con la 

aplicación de pesticidas en la época de 

cosecha. La cosecha se efectúa en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre, pudiendo 

obtenerse los siguientes rendimientos, año 1 : 

10.000 año 2: 40.000 año 3: 70.000 año 4 

: 70.000 unidades. 

En el segundo año se deben deshijar 

las plantas para evitar la proliferación de un 

número muy grande de hijuelos lo que traería 

como consecuencia un mayor número de 

cabezuelas de alcachofa pero de tamaño muy 

reducido. 

Brócoli , Coliflor y Repollito de Bruselas. 

Todas estas plantas pertenecen a la misma 

especie botánica, por lo tanto aún cuando sus 

características fenotípicas son muy diferentes, 

süs requerimientos básicos de clima y suelo 

HORTOFRUTICULTURA 1 ~ 

son los mismos. Se trata de plantasadaptadas 

a condiciones de clima frío que pueden producir 

en primavera. pero su época normal es en tos 

meses de otoño. Sus requerimientos de 

elementos minerales son simi lares, 

diferenciándose sin embargo cada variedad 

de acuerdo al largo de su ciclo vegetativo, al 

respecto es importante considerar los niveles 

de extracción desde el suelo que hacen estos 

cu ltivos. para diferentes niveles de 

productividad.: 

Extracción de elementos nutritivos para diferentes rendimientos de coliflor y brocoli. 

Elemento Rendimiento 20 Ton. 

N 90 
P205 20 
K20 60 
Ca O 80 
MgO 15 

Rendimiento 50 Ton. 

200 
90 

260 
180 

30 
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De estas especies se ha evaluado el 

comportamiento de algunos híbridos y 

diferentes épocas de siembra en cada una de 

las localidades. Con el objeto de determinar 

un calendario de producción de esta planta, 

con .la información de calidad y rendimiento 

obtenido en cada lugar. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se puede decir que es 

factible producir brócolis y coliflores desde el 

mes de noviembre hasta el mes de mayo y 

Repollito de bruselas, desde el mes de abril 

hasta julio. Los rendimientos van desde 12 

hasta 22 toneladas por ha. 

Porotos verdes. 

La disponibilidad de variedades con 

características distintas hacen difícil la elección 

para el agricultor, se cuenta en el mercado con 

variedades de vaina tableada y cilíndrica, de 

color verde claro a verde oscuro intenso y 

también plantas que requieren de un eje de 

conducción y plantas de hábito de crecimiento 

determinado o más conocidas como de mata. 

Los cultivares tradicionales en la zona 

sur son plantas de vaina tableada y de un color 

verde claro, en cuanto al habito existen de los 

dos tipos, siendo la variedad más conocida la 

Apolo, sin embargo las exigencias de los 

nuevos mercados demandan otro tipo de 

poroto, el cual es de vaina cilíndrica y de un 
color vei'de más intenso. 

En el proyecto se evaluó la variedad 

Linares, poroto de vaina cilíndrica de habito de 

crecimiento determinado, proveniente de llalia, 

en las localidades de Perquenco, Pillanlelbun, 

Renaico, Traiguén y Teodoro Schmidt. En 

cada lugar se sembraron parcelas de 400 

metros cuadrados, usando una dosis de semilla 
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de 120 Kg por hectárea y sembrados a una 

distanciade40cm. entre las hileras. El máximo 

rendimiento obtenido fue de 20.000 kg. por ha. 

Espárragos. 

Esta especie aún cuando no esta 

incluida directamente en las parcelas de 

producción del Proyecto FONDEF, se ha 

rea lizado seguimiento de su 

comportamiento en la zona sur, donde se 

encuentra bajo condiciones edafoclimáticas 

diferentes. A demostrado una buena 

adaptación en la zona de Angol, sin embargo 

en los lugares más fríos los rendimientos han 

sido por lo general bastante bajos, no estando 

aún demostrado cual es Ja causa de este bajo 

rendimiento, aparentemente de acuerdo a este 

autor el problema estaría relacionado con 

problemas de manejo de la fertilización a la 

plantación. 

Cons ideraciones importantes al 

establecimiento del cultivo. 

Los suelos con menores limitaciones 

son los arenosos y los trumaos, estos posibilitan 

laproduccióndecua1esquierlipodeespárrago, 

blanco o verde. Por el contrario en suelos más 

pesados se presentan limitaciones para la 

producción de esparrago verde y no permiten 

la producción de espárrago blanco. La ferti lidad 

media de los suelos es un importante factor a 

considerar al momento de hacer et 

establecimiento. se debe hacer análisis de 

suelo muestreando el sector en donde 

quedarán lascoronasyelsueloque las rodeará, 

en ningún caso sirve un análisis hecho con las 

recomendaciones para los cu ltivos 

tradicionales. 



Si el análisis de suelo determina que 

existen menos de 9 ppm de fósforo, no se 

debe establecer espárragos en ese sector, a 

no ser que se eleve la disponibilidad de este 

elemento mediante fer1ilizaciones más altas. 

Para determinar la cantidad a aplicar de fósforo 

se debe tomar en cuenta que se trata de un 

cultivo perenne el cual es muy difícil de ler1itizar 

posteriormente. Las dosis de P205 

recomendadas están entre 250 y 400 

kilogramos por ha. 

En cuanto al clima, las limitaciones solo 

son las propias de las heladas de primavera 

que afectan el primer año de establecimiento 

del cultivo, principalmente en la zona de 

precordillera, también existen a lgunas 

limitaciones en cuanto a l período de 

crecimiento y almacenamiento de reservas de 

la planta durante los meses de verano, el cual 

es corto para permitir una adecuada 

acumulación de reservas. 

Además de estas especies se están 

evaluando variedades de maíz, arvejas, 

zanahorias y betarragas .• todas las cuales han 

demostrado un buen comportamiento en 

cuanto a rendimiento y calidad, se entregará 

ESPECIE F. SIEMBRA 

ARVEJAS 250CTUBRE 
ALCACHOFAS 10 OCTUBRE 
POROTOS 13 ENERO 
ZANAHORIAS 30 NOVIEMBRE 
MAJZ 30 OCTUBRE 
COLIFLOR 25 OCTUBRE 
BROCOLI 20 DICIEMBRE 
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información sobre ellas en números posteriores 

de la revista. 

En el cuadro siguiente se presenta un 

resumen de las fechas de cosecha y 

rendimientos promedios de las diferentes 

variedades obtenidos en las distintas 

localidades. 

INICIO 

Este cuadro resumen representa un 

promedio de los resultados de cosecha 

obtenidos en las parcelas con un 

compor1amiento normal de las variedades, en 

varios cultivares los rendimientos fueron 

bastante bajos, sin embargo, esto se debe 

principalmente a que la fecha de 

establecimiento de todos los cultivos fue tardia, 

debido a la fecha en que se iniciaron los 

trabajos del proyecto, esperamos en esta 

temporada agrícola mejorar algunos aspectos 

de manejo, optimizar la fecha de 

establecimiento y seleccionar los cultivares 

más adaptados con los antecedentes de la 

temporada pasada. Hemos preferido, debido 

aeslascausasomitiren estear1ículoel nombre 

de las variedades hasta no contar con una 

segunda temporada para aquellas que nos 

parezcan más promisorias. 

FIN DE RENDIMIENTO 
COSECHA COSECHA 

6 ENERO 27 ENERO 16.000 kg. 

25 MARZO 13 ABRIL 10.500 kg. 

23 FEBRERO 30AGOSTO 60.000 kg. 

9MARZO 6 ABRIL 21.000 kg 

16 FEBRERO 22 ABRIL 18.000 kg 

9 MARZO 15 MAYO 12.000 kg. 
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PRODUCCION FRUTICOLA CHILENA Y LAS 
PERSPECTIVAS DE LA ZONA SUR 

Dr. l fodri15u lnfi11t1e E. 

Cfíl11dn1 1/c Fn1tic11bur11 

ducciQ,, Apu¡J<!c1wri11 
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La producción frulicola en la IX región tiene carácter 

marginal en el ámbito de la producción agropecuaria total. Esta es 

una región de tradición agricola pero orientada principalmente a 

los cultivos trad icionales y a la producción pecuaria. En los últimos 

años sin embargo, se ha despertado un creciente interés entre los 

agricultores por el desarrollo a nivel comercial de huertos frutales. 

No obstante las condiciones de clima y suelo permitirían un 

adecuado desarrollo de distintas especies no tradicionales y con 

interesantes perspectivas económicas y sociales, este ha 

encontrado obstáculos que han hecho dificil su despegue. Entre 

los problemas más recurrentes se cuentan a) la escasa experiencia 

técnica disponible para el cultivo de cada especie para las 

particulares condiciones de ta zona, b) la falta en nuestro país de 

variedades mejoradas ya sea desde el punto de vista genético 

como sanilario y c) la degradación quimica y física de muchos de 

los suelos agrícolas por una intensa e inadecuada explotación. 

En Chile la fruticultura se ha desarrollado en forma 

constante en los últimos treinta años. Actualmente la super1icie 

nacional ocupada por especies frutales es de 179.000 ha 

concentradas en un 72% entre la V y VI regiones. En la IX región 

existirían 665 ha lo que representa un 0 ,37% de la super1icie 

nacional. 

La meta natural de la producción fruti co la en Chile ha 

sido el mercado del Hemisferio Norte ya que en él se alcanzan los 

mejores precios. La fruta chilena ha sido considerada siempre 

como de «buena calidad». En los últimos años, sin embargo , los 

precios obtenidos por la fruta en los mercados externos no han 

sido satisfactorios. Este problema es complejo y en él inc iden 

distintos factoresdifícilesdecontrolar comoson la sobreoferta, las 

cuotas de producción de los paises importadores, las barreras 

arancelarias, el bajo tipo de cambio y la mayor competencia de 



otros paises exportadores en los mismos 

mercados. Esto hace que cada día que pasa 

el negocio frutfcola esca da vez menos rentable. 

Los factores que detarminan esta situación 

actualmente no son controlables por el 

agricultor. Existen, sin embargo, otros factores 

que si son controlables y que redundarían en 

la obtención de retornos económicos 

interesantes: entre ellos la calidad de la fruta 

es el más importante. 

Calidad de la fruta 

Tradicionalmente la calidad de la fruta 

ha sido relacionada con su aspecto físico, o 

sea con la ausencia de daños, manchas, 

alteraciones, etc. Hoy en día la calidad es un 

concepto mucho más amplio y complejo que 

involucra además de su integridad física, la 

ausencia de residuos tóxicos, el embalaje 

adecuado y atractivo y la suf id ente información 

y promoción entre otros factores. 

La calidad tiene distinto signifkado para 

el productor, para los agentes económicos y 

para el consumidor. El consumidor relaciona 

la calidad con la medida en que la fruta satisface 

la imagen que tiene de ella en cuanto a color, 

sabor, aroma, consistencia, forma, etc. Es un 

concepto asociado a una excelencia 

organoléptica, a la genuinidad ligada a un 

lugar que presenta un clima que es garantía de 

calidad (cerezas de Curicó, pallas de La Cruz, 

papayas de La Serena, etc.) y por sobre todo 

en los últimos años, relacionado con el respeto 

del medio ambiente; en este sentido frutas no 

tratadas con pesticidas y/o reguladores de 

crecimiento o bien con niveles de residuos 

bajo los niveles de seguridad son consideradas 

de calidad superior y son preferidas por el 
consumidor exigente. La relación entre calidad 
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y precio en la fruta es muy estrecha, por lo 

tanto un precio alto está asociado a una atta 

calidad. 

La mayor motivación que tiene el 

consumidor exigente para elegir un producto 

es su calidad. El precio tiene una importancia 

marginal en determinar su compra. Por esta 

razón el consumidor elige fruta de excelente 

calidad y para ello está dispuesto a pagar un 

mayor precio. 

Los competidores de la fruta chilena en 

los mercados internacionales, en particular 

SudAfrica y Nueva Zelanda. han desarrollado, 

en los últimos años, una investigaciónfruticola 

coherente y aplicada a las situaciones locales, 

además han adoptado una política comercial 

muy agresiva que les ha permitido ofrecer 

fruta de excelente calidad 

Actualmente producir fruta de calidad 

significa invertir en investigación y promoción 

mucho más que en los años pasados. De 

hecho 15 años atrás el costo de producción de 

una manzana en Italia en un 85% representaba 

los costos directos en campo, hoy es sólo el 

65%. y el resto son los servicios anexos. 

Certificación de calidad 

La calidad de la fruta no corresponde a 

un juicio subjetivo que depende sólo de quien 

lo formule , al contrario puede ser medida 

objetivamente. 

Existen en los principales paises 

productores de fruta un conjunto de normas de 

calidad. El respeto de estas y la especialización 

de la fruticultura ha permitido el desarrollo de 
«marcas de calidad», semejantes a las 
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«denominaciones de origen controladas» de 

los vinos, que garantizan el origen y ta calidad 
de una determinada fruta. 

Pla ntas sanas son sinónimo de a lta producción. 

Chile a pesar de que es el mayor 
productor y exportador de fruta del Hemisferio 

Sur con un tamaño de negocio de alrededor 
1.000 millones de US$, no ha tenido hasta 
ahora una ley que normalice la calidad de su 
fruta fresca. Sólo en los últimos años se ha 
discutido sobre la necesidad de crear una ley 
de certificación de la calidad obligatorio. 
Finalmente hace sólo algunos días, ha sido 
firmado por el Presidente de la República un 

proyecto de ley para todas las 1 rutas y hortalizas 
de exportación. En su elaboración participaron 

en forma mayoritaria representantes de los 
productores a través de la Federación de 
Productores de Fruta, de los exportadores a 

través de la Asociación de Exportadores y en 
forma minoritaria representantes del gobierno. 
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La composición de este comité debiera ser 
garantía de la creación de una ley de 
certificación adecuada para este sector tan 

complejo. 

La aplicación de una ley de certificación 
de la calidad para la fruta, a pesar de los tantos 

problemas que pudiera generar, dará 
seguramente un impulso vital a la producción 
frutícola y logrará valorizar el producto nacional 
en los mercados internacionales. 

Promoción de la calidad 

La aplicación de una ley de certificación 

no bastará por si sola para impulsar este 
sector de la economía. Paralelamente será 

necesario llevar a cabo una adecuada 
promoción de la fruta chilena en los mercados 

internacionales. La promoción se lleva a cabo 
a través de los medios de información, como la 

de cualquier bien de consumo. Las campañas 
publicitarias para la fruta fresca en Europa, 
tanto para la producción local como para 

aquella importada, son cada vez más 

necesarias. Desde hace ya algunos años no 
basta sólo presentar una fruta atractiva para 
despertar el apetito de compra del consumidor. 

Esto es debido a que el consumidor ha 
mejorado sus estándares de calidad, y está 
dispuesto a pagar sólo por fruta que reconoce 
a través de un sello. En este sentido, el éxito 
comercial del kiwi neozelandés no sólo se 

debe a su excelente calidad (en el sentido más 
amplio del concepto) sino también a la campaña 

de promoción que lo acompaña. 

Perspectivas para la 1X región 

El gran desarrollo técnico y comercial 
de la fruticultura mundial y ta sobreproducción 
de manzana y kiwi de los últimos años han 
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La atractiva promoció n y presentación de la fruta es uno de los facto res mas importantes a 
considerar para lograr una posic ió n destacada en los mercados. 

llevado a que los mercados internacionales 

sean cada día más competitivos e impongan 
con urgencia un cambio de rumbo en el sentido 

de mejorar la calidad para alcanzar sólo así un 

lugar de vanguardia en ellos. 

La fruticultura tradicional de la zona 
central ha sido responsable de que la fruta 
chilena sea conocida en distintas latitudes. El 

mercado internacional, sin embargo, ya no es 

tan receptivo como lo fue hasta hace algunos 

años y los márgenes que en él se alcanzan 

son mucho menores. Esto obligará a los 
productores a replantear su forma de 

producción y de comercialización, para asi 
mantenerse vigentes en el actual mercado. 

Esta necesaria reconversión será difícil debido 
a la rigidez del sistema. caracteristico de la 
explotación fnJtícola. Otros sectores, como la 
industria por ejemplo, pueden adaptarse más 

ágilmente a las exigencias de un mercado 
dinámico. En este proceso de modernización, 
los productores serán afectados en mayor o 
menor grado dependiendo de sus particulares 

condiciones en cua nto a capacidad 
empresarial, nivel tecnológico y solidez 

financiera principalmente. 

Ya que el desarrollo fruticola en la IX 

región está recién despertándose y no exista, 
como en la zona central del país , una 
experiencia en este sent ido quizá sea 
ventajoso. Encontrarnos en una fase inicial de 
desarrollo de un sector que presenta grandes 

perspectivas económicas y sociales nos 
p7rmitiria, desde el principio, aplicar las 
modernas normas de producción. Estas 
normas podrían ser trasmitidas y seguidas sin 

que ello signifiquen grandes esfuerzos para 
los agricultores, ya que al no ser productores 

tradicionales estarán más abiertos al 
conocimiento 

La oferta de fruta homogenea de alta 

calidad será la Lmica vía para competir con 
posibilidades de éxilo con la zona central y con 

otros paises productores. Ya no es 
económicamente proponible producir fruta 

según los esquemas antiguos. en cuanto a 
variedades, técnicas de cultivo y 
comercializac ión. La universidad y tas 

organizaciones de los agricullores de la región 

pueden tener en esta etapa un rol fundamental 

ya que pueden ser los núcleos de desarrollo 

de esta nueva fruticultura. 
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MICROPROPAGACION EN FRUTALES 

lJr. lluilrigu lufamtl' E. 
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La micropropagación comercial fue desarrolla 

alrededor de 1960 para la producción de orquídeas. Desde 

entonces su evolución ha sido notable. 

Siguiendo el exito comercial de estos laboratorios 

especializados, entre los años 60 y 70 se realizaron grandes 

esfuerzos de investigación que lograron desarrollar métodos de 

micropropagación para otras especies ornamentales y frutales. La 

frutilla fue la primera especie frutal que se utilizó en el desarrollo 

comercial del cultivo in vitro en Europa. En Estados Unidos la 

micropropagación comercial fue desarrollada según los esquemas 

europeos creados a fines de los 70. 

El alcance de este sistema de propagación en los 

años sucesivos fue siempre mayor, así se incorporaron también 

otros frutales como el kiwi cv. «Hayward» y tos frutales menores. 

El cultivo in vil ro fue la base también para la multiplicación masiva 

de portainjertos clonales de pomáceas y posteriormente de 

drupáceas. 

Entre las ventajas más sobresalientes que entrega la 

micropropagación se pueden enumerar las siguientes: a) 

producción masiva y rápida de plantas genotípicamente iguales; 

b) producción de plantas libres de virus y organismos similares; c) 

produc·ción de plantas en cualquier época, independientemente 

de las estaciones; d) producción masiva de nuevos cultivares para 

su rápida incorporación al mercado; e) propagación de plantas 

para las cuales los sistemas convencionales son inapropiados o 

inefectivos. 

Inicio del cultivo in vitro 

El material que se utiliza para iniciar la multiplicación in vitro 



corresponde generalmente a yemas aún en 

estado de latencia. Primero se realiza una 

desinfección de superficie del tejido vegetal. 

Esta debe ser lo suficientemente tenaz como 

para eliminar los microorganismos (esporas 

de hongos, bacterias) pero a su vez no debe 

dañar el tejido. Para lograrestosdospropósitos 

se experimentan combinaciones de tiempos 

de tratamiento y de concentraciones del 

producto desinfectante. Esta operación debe 

realizarse ya que el medio de cultivo aséptico 

en el cual se realiza et cultivo in vitro contiene 

todos los elementos nutritivos que favorecen 

además del desarrollo de las plantas, el 

crecimiento de los microorganismos. 
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manzano, en las cuales las brácteas contienen 

sustancias que inhiben el desarrollo de la 

yema. 

Proliferación 

La fase de proliferación tiene como 

objetivo producir el mayor número de brotes 

axilares evitando la aparición eventual de 

variabilidad genética. En esta fase se favorece 

el crecimiento rápido de los brotes desde las 

yemas axilares, aquellas que se encuentran 

en la base de todas las hojas. Estas yemas 

están constituidas por meristemas, los que se 

caracterizan por una gran estabilidad genética. 

Contenedor de vidrio, donde se pueden apreciar los brotes en fase de 
pro liferación. Estos frascos son mantenidos en c<imaras de crecimiento a 
temperatura y luz controladas. 

Al momento de iniciar el cultivo, a la 

yema se le eliminan todas las parles dañadas 

por el tratamiento y se pone en el medio de 

cultivo. Cuando se han utilizado yemas en 

reposo es necesario limpiar y eliminar las 

brácteas más externas y colocar solamente la 

yema en el medio de cultivo. Esta práctica es 

necesaria en cierlas especies como peral y 

esto quiere decir que los brotes que crecerán 

de esas yemas serán iguales genéticamente a 

la planta madre. Debemos siempre considerar 

que existe en todas las formas de propagación 

vegetativa. la posibilidad de mutaciones o 

quimeras. y la micropropagación no eslá libre 

de ellas. 
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Cuando los brotes han alcanzado el 

tamañ0 deseado (aproximadamente 1-3 cm) 

son separados del brote original para seguir 

las siguientes vías: a) ser transterid0s a la 

posterior etapa de enraizamiento; tJ) ser 

trasferidos a una fase intermedia de elon~ación, 

cerno en el portainjerto de drupáceas híbrido 

GF677, para así obtener una may0r 

wniformidad y una consecuente may0r 

respuesta en la sucesiva tase de 

enraizamiento, o bien c) ser nuevamente 

transferidos a un medio de proliteraciórn para 

0bter.ier nuevos brotes. 

La relación entre el número de 1:;)~0tes 

qwe se obtienen al final de una fase de 

proliferación y el número de brotes puestos en 

cultivo al inicio de esta fase se llama tasa de 

proliferación. Esta tasa depende <!:lel gen0tipo, 

<::!el medio de cultivo y de las condiciones 

ambientales de la cámara de crecimiento. La 

tasa de proliferación puede variar de uno hasta 

40 brotes por brote original. Cuand0 estamos 

frente a una tasa de proliferación alta, por 

ejemplo 25 brotes/brote original y con 1,,JOa 

duración del ciclo de cultivo de un mes, en 

teoría de sólo un brote se obtendrían casi un 

millón de brotes en solamente cinco meses. 

La duración de un ciclo de proliferación 

es también muy variable y puede variar de 

alrededor tres semanas en kiwi y hasta ocho 

semanas en arándano. El número de ciclos de 

proliferación a las que se s0meten las plantas 

in vitro debieran ser limitad0s, ya E:¡Ue de lo 

<::ontrario se aumenta el riesgo de variabilidad 

genética. Actualmente en los paises 

desarrollados donde los lab0ratorios de 

micropropagación son importantes en la 

producción de plantas frutales, estos aspectos 

están normalizados, y existen, para la 
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salvaguardia del consumidor. números de 

ciclos de proliferación máximos permitidos 

para cada especie. En general se pueden 

sop0rtar may0r númel'0 de ciclos en aquellas 

especies en que la tasa de proliferación es 

menor. 

Enraizamiente 

Esta fase es en muchos casos presidida 

por un período de 15 a 20 días definido como 

de elongación, que es fundamental para 

obtener brotes tJien desarrollados y uniformes. 

El medio de cultivo para la elongación es e! 
misrne acl0ptado para la fase de proliferación, 

a excepción de los reguladores de crecimiento. 

Portainjerto de peral (Pyrus calferiana) 
proveniente de cultivo in vitro en fase de 
aclimatación. Se observan las pequeñas hojas 
formadas in vitro y las hojas más expandidas 
formadas en el invernadero. 



El nivel de citoquininas es bajado o bien es 

eliminada por completo. Es aumentada. en 

cambio, la concentración de auxinas y se 

incorpora además una cierta cantidad de 

giberelina. 

El substra to propia ment e de 

enraizamiento, normalmente es más pobre en 

cuanto a sales minerales y sacarosa. Las 

concentracionesdereguladoresdecrecimiento 

también ·son a lteradas; se eliminan las 

citoquininas y giberelina y se aumentan las 

auxinas. Eltipodeauxina utilizada y su relativa 

concentración son especificas de cada 

genotipo. Es importante no utilizar dosis de 

auxina demasiado altas debido a que favorecen 

la formación de callo en la base de los brotes, 

lo cual es perjudicial en la posterior fase de 

aclimatación. Se debe favorecer la formación 

de ra íces fuertes y no demasiado largas. ya 

que de lo contrario podrían ser dañadas en el 

trasplante. 

Con algunos genotipos de 

enraizamiento dificil se han probado 

tratamientos con elevadé!S dosis de auxinas 

en medios liquides por breves períodos, para 

transferirlos luego a substratos sin reguladores 

de crecimiento. La formación de las raíces es 

también influenciada por la luz. Con frecuencia 

el material es sujeto a un tratamiento de 

oscuridad de una a dos semanas para 

aprovechar el fenómeno de etiolación que 

favorece la emisión de raíces. 

Aclimatación 

Esta es la última fase de la 

micropropagacióny corresponde a la etapa en 

que las plantas son sacadas de la condición in 
vitro y pasan al medio externo. Es una de las 

HORTOFRUTICULTURA E 
fases más delicadas de todo el proceso, ya 

que en ella se producen las mayores pérdidas 

de plantas. La razón principal es que las 

plantas dejan de ser heterótrofas. En cambio 

el substrato del medio externo (arena, turba, 

perlita, etc.) no está enriquecido con ninguna 

fuente de energía, por lo cual la planta tendrá 

que desarrollar su capacidad fotosinlética y 

convertirse en autólrofa. 

Cuando las plantas han desarrollado un 

aparato radical lo suficientemente extenso 

que garanlice su sobrevivencia. son sacadas 

de los contenedores in vitro. Luego son lavadas 

con agua para eliminar todos los restos del 

medio de cultivo que podría constituir una 

base para el desarro llo de p:itógenos. 

Posteriormente son trasplantados en un 

substrato normal de propagación y puestos en 

una estructura especial de aclimatación. Al 

momento del trasplante es aconsejable 

efectuar un tratamiento preventivo con 

fungicida (Benlate, Captan) aplicado sobre las 

plantas o bien agregado al agua de riego. 

La estructura de aclimatación debe 

mantener las condiciones de temperatura 

estables cercanas a 25 ºC y de humedad 

relativa elevada (90%), que permitan una 

gradual aclimatación o «endurecimiento» de 

las plantas al ambiente externo. Poco a poco 

se va bajando la humedad relativa hasta 

alcanzar la externa en alrededor tres semanas. 

Este control de la humedad relativa debe ser 

particularmente preciso ya que las plantas in 
vitro o apenas sacadas de esa condición no 

poseen un suficiente desarrollo de la cutícula 

y los estomas están parcialmente atrofiados. 

Una vez que las plantas han alcanzado de 15 

a 20 cm, estarán en condiciones de ser 
transferidas en bolsas individuales a un 
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sombreadero, al vivero o a la estructura 

dispuesta para tal fin. 

Medios de Cultivo 

Los medios de cultivo son soluciones 
complejas compuestas por los siguientes 
elementos: a) macroelementos, representan 
los elementos indispensables para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, estos 
son: N, P, K, Ca , Mg y S. En el cultivo in vitro 
son agregados en fo rma de sales, b) 

microelementos, son elementos necesarios 
en pequeñas cantidades para e1 metabolismo 
de la planta. Pueden ser clasificados según su 
carga eléctrica en cationes: Fe, Cu, Z, Mn, Co, 

Ni, Al y Na y en aniones: B, Mo, 1 y CI. c) 
vitaminas, aminoácidos y otros compuestos 

nitrogenados, az.úcares, reguladores de 
crec imiento, agar y otros compuestos 

orgánicos. 

Los reguladores de crecimiento son los 
elementos que mayormente condicionan las 

respuestas morfológicas del material vegetal 
in vitro. Se utilizan principalmente auxinas, 
citoquininas y en menor proporción giberelinas. 
En términos generales, el balance auxina/ 
citoquinina bajo estimula el desarrollo de brotes 
axilares, al contrario un balance alto o bien la 

presencia de sólo auxina promueve la 
formación de raices. 

Alcance y perspectivas 

El interés actual de los productores y 
viveristas por la micropropagación como 
tecnica de propagación de plantas frutales ha 
decaído mucho con respecto de 1 o a 15 años 
atrás. En un principio la micropropagación en 
frutales produjo un gran interes y se consideró 
que podría tener aplicación para la propagación 
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de todas las especies y variedades frutales. 
Con el pasar de los años se ha redimensionado 
su alcance y actualmente se presenta como 
una técnica más de propagación para algunos 
genotipos y en determinadas condiciones. En 
general, se puede decir que ya no se utiliza 
para la propagación comercial de variedades. 
Esto se ha debido a que con algunos genotipos 
genéticamente inestables, corno mulaciones 
quiméricas lipo la Max Red Barlett , muchas 

veces mostraban regresiones a su estado 
original despues de pasar a través del cultivo 

in vitro. También se detectó la aparición de 

caracteres de juvenilidad como presencia de 
espinas o excesivo vigor en variedades 
autoenraizadas. 

En otras especies, sin embargo, se ha 
demostrado una técnica muy vál ida e 
·interesante; en particular, en arándano 

demostró ser una forma muy eficiente de 

propagación, generando plantas de alta calidad 
y sin ningún tipo de problemas de inestabilidad 
genE!tica o fisiológica. En esta especie, la 

micropropagación permitió, hace algunos años 
en Chile, producir en poco tiempo un gran 
número de planlas para un mercado en que la 
demanda era muy alla. 

La aplicación comercial de esta técnica 

de propagación en fruticultura ha encontrado 
un campo de desarrollo importanle sobretodo 
en ta producción de portainjertos clonales de 
drupáceas y kiwi. En estos genotipos, la 

micropropagac ión produce plantas de 
excelente calidad desde el punto de vista 
sanitario como genE!tico, adecuadas para el 
desarrollo de una fruticultura moderna y 
competitiva en mercados exigentes. 
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HORTOFRUTICULTURA E 
MANEJO DE MATERIAS PRIMAS 

HORTOFRUTICOLAS DE USO INDUSTRIAL 

Ynlerio Bi/mu· C. 

Ingeniero Ciril Q11ú11ico, 

M. Se. 

Dspurtomf111to d e 

/ 11gf!11ie r ío Q 11í111i ct1 

Uuitte nitfod de L11 

Fro11leru 

Se ha hablado y escrito bastante sobre las 

ventajas comparativas que posee el pais para la producción y 

exportación hortofrutícola. Fundamentalmente por ser uno de los 

poco paises del hemisferio sur cuyo clima y condiciones 

fitosanitarias de producción, le permiten llegar a los mercados 

internacionales. Sin embargo , esta calidad del producto fresco, se 

ve deteriorada por problemas en el manejo, desde el huerto hasta 

et mercado. 

Por otra parte, se debe tener en consideración 

que la producción de materias primas para satisfacer el mercado 

internacional de productos frescos, está sujeta a las fluctuaciones 

propias de un mercado variable. 

Existe una gran variedad de métodos para 

procesar frutas y hortalizas, tales como congelado, deshidratado, 

conservería , pulpas, jugos, mermeladas, fermentado, confitado, 

etc., dependiendo su elección de varios factores, entre otros 

mercado final, tipo de materia prima y d isponibilidad de 

equipamiento. Los métodos tradicionalmente más utilizados para 

frutas y hortalizas son deshidratado, congelado y conservería y 

actualmente está cobrando importancia la elaboración de pulpas 

y jugos de frutas. 

La calidad del producto industrializado 

dependerá, en primer lugar, de la calidad de la materia prima; por 

lo tanto, es imprescindible asegurar que la materia prima que se 

procesa sea la adecuada para obtener et producto final. Basar la 

producción de una industria en los excedentes o desechos del 

mercado en fresco, sin tomar en consideración otros factores tales 

como variedad o madurez, puede llevar al fracaso a una empresa. 
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En forma general, se analizará 

las principales consideraciones necesarias 

para un buen manejo de la materia prima en 

fresco, independientemente del proceso de 

preservación a l que eventualmente pueda ser 

sometido 

MANEJO DE PRODUCTO FRESCO 

La preparación de las frutas y 

horta lizas para su comercial ización o 

industrialización, comienza en el huerto, con 

la cosecha. Las reacciones de deterioro de 

todo producto vegetal se ven aceleradas si se 

presenta cualquier tipo de daño mecánico 

Las etapas por las que las frutas 

horta lizas pasan en su proceso de 

comercialización o de preparación para la 

industrialización, son: 

· Transporte. en bins o cajas 

· Vaciado en líneas de proceso 

• Movilización, en agua o cintas 

- Selección 

• Calibración 

- Embalaje 

- Movimiento de cajas 

• Construcción de palle! 

Hasta la etapa de calibración, 

éstas son las mismas para comercializar en 

fresco o para industrialización, por lo tanto es 

conveniente referirse, aunque sea brevemente 

a ellas. 

Transporte. 

Ya en el recipiente que el operario 

utiliza para la cosecha, el porcentaje de fruta 
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deteriorada por machucones puede llegar a 

valores del orden del 14 % , los que aumentan 

a un 26 % en los bins de acopio. Si a este daño 

le sumamos el deterioro progresivo por efeclo 

de la temperatura, es fácil ver la importancia 

que tiene un buen manejo en el huerto y en la 

post cosecha. 

La herramienta más importante, 

es el manejo adecuado de la temperatura y de 

la humedad relativa. Un buen manejo de estos 

parámetros permite asegurar la calidad de la 

materia prima para cualquier proceso posterior. 

La cosecha a tempranas horas de la mañana 

permite lograr un mayor tiempo de vida útil del 

producto, por cuanto la temperatura interna de 

Ja fruta u hortaliza es normalmente más baja; 

en cambio, al cosechar en la tarde, se deberá 

retirar del producto el llamado calor de campo. 

Vaciado.-

El sistema de vaciado en las 

líneas de producción puede ser en seco, para 

frutas y hortalizas resistentes. o bien sobre 

agua, para productos más delicados. 

Las tolvas de vaciado en seco de 

bins están diseñadas de modo que éste se 

cubre con una tapa forrada, se invierte 

suavemente y la fruta sale en forma controlada 

por una abertura en la tapa. Existen abocadores 

controlados electrónicamente, que van 

regulando de esta forma el flujo de materia 

prima hacia las líneas siguientes. Si las tolvas 

y los sistemas de vaciado están diseñados en 

forma adecuada, se puede asegurar un caudal 

uniforme de materia prima con un daño 

mecánico mínimo. 



El vaciado en agua puede ser de 

varios tipos; en algunos se vacia directamente 

el bin en el agua, en tanto que en otros se 

sumerge el bin completo en agua y el producto 

flota. En las tolvas de flotación más comunes, 

el bin se va hundiendo a medida que avanza 

en una cinta transportadora y , mediante 

bombas, se mantiene en movimiento ta fruta 

que flota hacia un elevador , donde es 

enjuagada y transferida a la línea siguiente 

Un aspecto importante en los 

sistemas de vaciado por agua es la sanitización, 

por cuanto se acumula en ella rápidamente 

gran cantidad de esporas de hongos que 

pueden inocular heridas de la materia prima 

producidas durante la cosecha y manejo previo. 

Movilización. 

Por to general el transporte se 

realiza por medio de cintas transportadoras o 

por rodillos bicónicos, que además permiten 

realizar sobre ellas la inspección de la materia 

prima. Es necesario recalcar nuevamente que 

en esta etapa se puede producir excesivo 

daño mecánico en la fruta, pudiendo llegar en 

casos extremos a cifras tan altas como un 86 

%. La altura desde la cual cae la fruta es 

evidentemente el factor más importante a 

tener en consideración; a modo de ejemplo, 

en peras de exportación, una ca ida desde 1 O 

cm produce un 40 % de fruta levemente 

dañada, en tanto que una caída desde 30 cm 

produce un 78 % de fruta con daño apreciable. 

Para evitar el daño por caída en todos los 

cambios de nivel se utilizan rodillos o escobillas 

para frenar el producto. 
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Selección.-

Normalmente las líneas de 

selección están constituidas por mesas en las 

que el producto se mueve sobre polines, donde 

en general se obtienen tres categorías: 

exportación, consumo interno y desecho. 

La selección eficiente requiere 

una cuidadosa atención a una serie de 

requerimientos especific9s. Si bien se ha 

utilizado la selección electrónica por color, 

normalmente esta operación se realiza en 

forma manual; por lo tanto, para lograr una 

buena selección de la materia prima, se 

requiere un espacio adecuado, una capacidad 

de ajustar el flujo de fruta y una capacidad real 

de ver todo el p roducto que se está 

seleccionando. 

Calibración.-

La ca lib ración se rea l iza 

normalmente por tamaño o por peso. Si se 

realiza portamaño, odimensiones, los equipos 

deben medir el producto en dos, tres o hasta 

cuatro puntos de contacto, razón por la cual 

los calibradores mecánicos por dimensiones 

son poco usados. 

Los equipos de ca libración 

mecánicos por peso son básicamente romana,s 

de contrapeso, que desvfan la trayectoria del 

producto al sobrepasar éste un peso pre 

establecido. 

Los calibradores electrónicos 

actúan con rayos láser y pueden calibrar el 

producto por peso, volumen y color. Pueden 

diferenciar hasta 48 tipos diferentes de un 
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mismo producto de acuerdo a características 

de peso, forma, color, daño, etc. Se justifican 

en líneas cuya producción sea superior a los 

1500 kg por hora y por vía. contándose por lo 

general, con 2 a 12 vías. 

Un buen diseño de un calibrador 

debe considerar la capacidad, p:>ara poder 

cumplir con el volumen de producción, la 

exactitud, para asegurar el adecuado clestino 

a cada una de las fracciones que se producen 

y además, se debe asegurar un daño mínimo 

a la materia prima. Un calibrador, al separar 

fracciones diferente, altera la trayectoria que 

trae la fruta y por lo tanto existe una frecuencia 

alta de golpes. Esto puede minimizarse 

utilizando salidas diagonales en lu@ar que 

verticales y aumentando el ancho de la cinta, 

€1Ue si bien son más caras, clisminuye la 

intensidad de los golpes contra los bordes y 

entre los productos entre sí. 

OPERACIONES DE PREPARACION DE 

MATERIAS PRIMAS 

Para asegurar la calidad del 

producto final, es indispensable que la materia 

prima que ingresa al proceso, además de ser 

de calidad adecuada, esté acondicionada de 

modo que las operaciones a que es sometida 

posteriormente se realicen en forma eficiente 

y con un mínimo de pérdidas, tanto de cantidad 

como de calidad. En es1a e1apa se debe obtener 

un producto in1ermedio que esté acorde al 

tamaño y forma del producto final, corno 

también que asegure la ausencia de partes no 

comestibles, esté convenientemente 

estabilizado, calibrado y seleccionado. 

En líneas generales, los equipos 

utilizados para la preparación de frutas y 
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hortalizas industrializadas, deben estar 

diseñados para realizar, en forma eficiente las 

siguientes operaciones: 

- limpiar y/o lavar la materia prima 

- eliminar las partes no comestibles 

- cortar la materia prima a su forma final 

- estabilizar la materia prima 

- seleccionar y/o clasificar la materia 

prima 

La aplicación de cada una de 

estas etapas, dependerá de una serie de 

factores, entre los cuales se debe resallar la 

esp:>ecie, la forma del producto final y el proceso 

principal. 

Limpieza en seco y lavado. 

El objetivo de este proceso es 

reducir los residuos, la materia extraña y 

sanitizar microbiológicamente el producto. La 

limpieza en seco se realiza en aquellos 

productos en que el uso del agua puede ser 

perjudicial por una eventual contaminación 

microbiológica. 

Los tipos de limpieza en seco 

más utilizados en la agroindustria son la 

aplicación de chorros de aire o vacío y el uso 

de escobillas rotatorias. 

La limpieza con chorro de aire o 

por aspiración {vacío} se utiliza normalmente 

en conjunto con vibración, de modo que se 

exponga tOda la superficie del producto a la 

acción del aire; se utiliza en productos muy 

susceptibles al daño m ecánico, como 

frambuesas, moras, pasas, etc. 



El uso de escobillas se aplica en 

especies más resistentes al daño; lo más 

ulilizado es un sistema que gira a baja velocidad 

angular en el cual giran las escobillas. Entre 

las especies que se someten a este proceso 

se pueden citar papas, y zanahorias. 

Cuando sea posible, es preferible 

el lavado con agua, por cuanto asegura una 

mayor limpieza y sanitización. Entre los 

sistemas de lavado con agua, los sistemas 

más utilizados son: 

a.- Sistemas rotatorios. en el que un 

tambor gira a baja velocidad, con 

boquillas de agua a presión; se utiliza 

en especies relativamente resistentes 

al daño mecánico. 

b.· 

C.· 

Inmersión, el producto se sumerge en 

un estanque, agitado por la inyección 

de aire mediante un ventilador. Este 

sistema produce menor daño que el 

anterior. 

Lavado vibrqtorio , uti lizado en 

productos más sensibles al daño. El 

producto entra en contacto con un 

delgado lecho de agua, el cual es 

levemente agitado. 

d.- Lavadoconescobillas, para productos 

más resistentes, se suplementa el 

efectodel agua con el uso de escobillas 

de cerdas suaves. 

e.- Flotación, se utiliza para eliminar 

impurezas más livianas que el 

producto. Para facilitar la separación, 

a menudo se inyecta aire, de modo 

que las impurezas de adhieren a las 

burbujas y se eliminan por rebalse. 
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Eliminación de partes no comestibles 

En general, los equipos para eliminar 

partes no comestibles, están diseñados o 

adaptados a la forma y tamaño de cada especie 

en particular. Entre otras, se pueden 

mencionar: 

· descarozadoras 

- eliminadoras de cáliz para peras 

- despalilladoras de pasas 

- desvainadoras de arvejas 

- deschaladora y cortadora de maiz 

dulce 

-eliminadora de placenta para pimentón 

- despuntadora de porotos verdes 

En este grupo no se incluyen los 

equipos de cortado ni de pelado de materia 

prima, que se mencionarán en forma separada. 

Por lo general y en productos 

frescos, estos equipos operan en frío y con 

agua, para ayudar a la separación, que se 

realiza en forma mecánica. Para muchas 

especies. estos equipos operan en forma 

manual, por la dificultad que significa lograr 

una adecuada separación en forma 

automática. 

Pelado 

En esta operación se debe 

eliminar toda la cáscara con un minimo de 

pérdida de parte comestible y no causar ningún 

daño al producto, ya sea térmico o mecánico. 

Cualquiera sea el método que se utilice, se 

requerirá un tratamiento mecánico final para la 

remoción de la cáscara separada, lo que 

normalmente se realiza mediante un chorro de 

agua a presión. Los sistemas de pelado de 
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frwtas y h0rtalizas más utilizados son: 

-as¡:iersióno inmersión en solución de hidr0xido 

de sodio 

- ¡:iela<:lo mecánico 

-¡:ielado térmico por inmersión en agua calierite 

- ¡:ielado térmico por llama 

- pe!al!Jo por presión y descompresión 

- pela<:lo por abrasión 

Corte 

Para realizar esta operación el 

produc:::todebe ser de forma y tamañ0 unif0rmes 

y <:let:>e llevarse a cabo de modo <:¡l!le el cor.te 

sea neto y no desgarre la pulpa, ya <:¡ue ¡!lue<!fe 

ir;i<:ll!lcir algún tipo de daño o reacción de 

<:leteri0ro posterior. 

Se han desarrollado eql!l ipos 

c0rntinuos de corte que cumplen Jos requisitos 

anteriores. son muy eficientes, operan en 

base a cuchillos circulares rotatorl0s que se 

J!>0Sicionan de acuerdo al tipo de proolucto a 

c0rtar; por ejemplo, para obtener productos en 

forma de cubo. se requieren tres grup0s de 

cwchilloscuyosejesvandispuestos a 9011 unos 

con respecto de los otros. 

Un aspecto muy importante a 

c0nsiderar en esta operación, es que muchos 

productos requieren ser orientados ¡!lrevio al 

corte, de tal manera que Jos equipos deben 

tener incorporado algún sistema que permita 

posicionar el producto para una operación 

adecuada ; tal es el caso de cet:>ollas, 

zanahorias. peras, manzanas, ele .. 
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Estabilización de materia prima 

Se considera cualquieroperaci0n 

destinada a inhibir o detener reacciones de 

<:leteriorodel color, sabor o textura del product0. 

Pueden ser métodos químicos o térmicos. En 

los primeros, el producto previamente 

acondicionado, se sumerge en una o varias 

s0luciones de aditivos quimicos permiti<:l0s, 

como por ejem¡:ilo sulfitos, ácido ascórbico o 

<:lehidroascórbic0. ácido cítrico, soluci0nes 

bwffer, etc. El tratamiento térmico consiste 

básicamente en una aplicación de cal0r por 

corto tiempo, clestinado fundamentalmente a 

inactivar total o parcialmente enzimas que 

causan deter.ioro en las características 

organolépticas del product0. Este tralamíent0 

térmico, 0 escaldado, puede realizarse 

mecliante una aj!>licación de vapor a presi0n 

atm0sférica o t:>ien sumergien<:lo el product0 

en agua caliente 

Clasificación por tamaño 

Esta es una etapa habitual en 

toda línea de proceso, ya que las razones para 

clasificar por tamaño son variadas, pudiendo 

citarse la estandarización del pro<ducto final, la 

adecuada operación de las maquinarias de 

pelado, corte, etc., fijar en mejor forma tas 

condiciones de proceso posterior (secado. 
congelado. etc.). Existe una variada gama de 

equipos de clasificación por tamaño, pudiendo 

agruparse por la forma de la superficie de 

clasificación (Barras o canales de abertura 

fija. barras o canales de abertura variable, 

agujeros circula res, mallas de abertura 

cuadrada) o por el tipo de movimiento (rotatorio, 

vibratorio o eslacionario). 



HORTOFRUTICULTURA E 

PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
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Con el fin de realizar un efectivo aporte al 

desarrollo socio-económico de la IX Región, la Universidad de La 

Frontera, a través del proyecto FONDEF AE-03, ha dotado al 

Instituto de Agroindustria con una Planta Piloto de procesamiento 

de recursos hortofrutícola, orientada a potenciar el quehacer 

científico-tecnológico de grupos de investigación interesados en 

desarrollar y optimizar procesos, incorporando el concepto de 

aprovechamiento integral de k>s recursos. 

Lo anterior deberá servir para que el sector 

productivo conozca, adopte y utilice los conocimientos científicos, 

tecnológicos y económicos, lo cual permitirá incrementar la 

eficiencia actual y futura, estimular aumentos en la producción y 
el establecimiento de plantas agroindustriales, que por una parte 

reduzcan costos en que incurre el productor por no contar con la 

suficiente infraestructura, además de aumentar los retornos por 

exportaciones, tanto de productos frescos como procesados, y de 

esta forma provocar un crecimiento en los niveles de actividad 

económica. 

En este contexto, a continuación se entregan 

antecedentes técnicos de las alternativas de procesamiento que 

se estudiarán para las distintas especies y sus variedades, en 

consideración a ta producción de los módulos hortofrutícolas. 

Pulpas, mermeladas y jaleas. 

La confección de mermeladas es una de las 

más antiguas e importantes industrias de productos fruticolas, 

principalmente a nivel artesanal o casero. Además, constituye 

una alternativa de u1ilización y comercialización de frutas no 

apropiadas para otros propósitos, o de los excedentes producidos 
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por la estacionalidad de la producción. 

También, la fabricación de 

pulpas, mermeladas y jaleas constituye una 

buena forma de aprovechamiento de los 
desechos de exportación de frutas frescas, los 

cuales constituyen un volumen importante de 

frutas que el mercado no es capaz de adquirir. 

Un factor muy importante en la 

elaboración deestos productos es el no alterar 

las características organolépticas (sabor, color 

y aroma) del producto natural, de manera que 

sea aceptable por el consumidor. 

Un buen nivel de calidad en 

selección de las materias primas es 

fundamental para la obtención de un buen 

producto; además, un riguroso control de 

calidad durantt:! el procesamiento y del 

producto final permiten que nuestras pulpas, 

mermeladas y jaleas sean aceptadas y puedan 

competir en el mercado internacional. 

La elaboración de mermeladas 

y jaleas consiste en concentrar el contenido 

de sólidos solubles (azúcar) naturales de la 

fruta: 12-14% promedio, a valores de 65-68%. 

Para lograr este aumento de sólidos, la fruta 

se combina con azúcar y luego se procede a 

la concentración por evaporación, mediante 

la aplicación de calor. Para la elaboración de 

jalea se utiliza jugo natural de fruta el cual ha 

sido clarificado. 

Las características más 

importantes de la fruta son, el porcentaje de 

sólidos solubles, por el proceso de 

industrialización de las pulpas; el color, que 

debe ser intenso y que recuerde luego del 

procesamiento a l producto orig inal. Además 
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hay que tener en cuenta que denlro de cada 

especie, existen variedades aptas para 

industrializar. 

La obtención de las mermeladas 

y jaleas se basan en los principios que 

gobiernan la formación de geles, siendo los 

factores más importantes el azúcar. la pectina 

y la acidez. Estos elementos los debe aportar 

la fruta. 

En la obtención del gel 

intervienen dos factores: la continuidad de la 

estructura y la rigidez de la estructura. 

La continuidad está determinada 

por la concentración de pectina, siendo el 

óptimo un 1 %. La rigidez depende de la acidez 

y de la concentración de azúcar. La formación 

del gel se obtiene a un pH óptimo entre 2.8 a 

3.0. La concentración óptima de azúcar es de 

alrededor de 67.5%. 

Si la fruta es deficitaria en alguno 

de estos elementos se deberá compensar 

agregándole a lgún aditivo específico siempre 

y cuando estén autorizados legalmente, por 

ejemplo: pectina comercial 150º, ácido cítrico, 

azúcar, ácido ascórbico (antioxidante) y como 

preservante fungicida se puede agregar 

sorbato de potasio o benzoato de sodio. 

La concentración de los sólidos 

en una mermelada se lleva a efecto en 

depósitos de acero inoxkfable con doble pared 

para la c irculación de vapor y colocadas 

sobre una base de hierro; están construídas 

para soportar presiones de hasta 7 Kgf/cm2. 

También puede contener en su interior un 

serpentín adicional que se emplea cuando se 

necesita una cocción muy rápida. 



La industria de concentrado de 

frute normalmente se enfrenta a la 

problemática de tener que abastecerse de una 

grancantidad de materia prima en un período 

corto. Lo anterior las obliga a tener que 

preservar esa fruta en forma de pulpa para su 

posterior uso en la elaboración de mermeladas 

o jaleas. Los tres métodos corrientemente 

usados para preservar frutas destinadas a la 

elaboras::ión de mermeladas y jaleas son: la 

conservación por congelación, por métodos 

qufmicos y por esterilización con calor. El 

más usado es método químico por ser cómodo 

y barato, pero los conservadores químicos 

afectan el sabor, color y textura de la fruta. 

Las mermeladas deberán 

quedar exentas de parásitos, micro-

organismos patógenos, mohos y levaduras, 

cuerpos o materias extrañas y no deberán 

mostrar indicios de fermentación. Deben tener 

buena consistencia, ser aromáticas y de buen 

color y sabor. 

Algunos antecedentes obtenidos 

en la Planla Pik>to se muestran a continuación: 

PRODUCTO TIEMPO COCCION 
BATCH DE 50 KG. 
(Minutos) 

Merm. Frambuesa 20 
Merm. Mosqueta 25 
Merm. Ciruela 20 
Salsa Tomate 15 

HORTOFRUTICULTURA 1 E 
Desecación. 

Sabemos que las frutas y hortalizas 

encierran en su composición los alimentos 

necesarios para que sea posibles la vida de 

los microorganismos, sumado ello a un 

contenido de humedad tal que mantiene dichas 

sustancias en un grado de concentración 

especialmente apto para permitir el desarrollo 

microbiano. 

Por lo tanto, el desecar frutas y 

hortalizas, se disminuye el contenido de 

humedad, provocando asi la concentración de 

los elementos químicos en disolución y la 

plasmolización de los microbios, los cuales no 

pueden desarrollarse y multiplicarse en esas 

condictcmes. 

Así, la fruta y hortaliza fresca que 

tiene un 90% de agua en sus tejidos, al 

desecarse sólo contiene un 7 a 15%, con lo 

cual su conservación es mucho más larga. 

En cuanto a las ventajas que 

ofrece la desecación de la fruta y las hortalizas, 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 

RENDIMIENTOS COSTO PRODUCTO 
(%) MARZO 1994. 

($/Kilo) (") 

123 770 
55 970 
85 613 
13 1.140 

r> no H considera el envase y los tres primeros productos tienen proporción fruta/azúcar. 

Estudios de almacenamiento de 

pulpas y procesos que permitan ~laborar 

mermeladas y }aleas de textura cortable a 

partir de distintas especies, será el objetivo en 

esta área de trabajo para la Planta Piloto. 

a) permite aprovechar la fruta cuando el precio 

es bajo, b) permite regular el mercado en kls 

periodos de sobreproducción, e) hace que el 

consumo se prolongue durante todo el año, 

d)es más fácil su transporte, e) la conservación 
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es casi indefinida, f) mayor valor alimenticio 

que otras formas de conservación, g) el costo 

de producción es más reducido (las 

operac::iones son más sencillas) y h)es una 

industria que no requiere grandes capitales en 

instalaciones, maquinarias, etc. 

Las frutas y hortalizas desecadas 

pueden ser obtenidas por vari0s J:>roce

dimientos, según los cuales son denomina<das 

de distintas formas: Desecación natural, 

cuand0 se utiliza el calor proveniente del s0I 

para rebajar el contenido de humedad (cal0r 

natural que aporta el sol. secadores solares); 

E>esecación artfficial o deshidratación, cuand0 

el proceso es realizado en forma artificial, 

l!lsando como fuente de calor cualquier tipo de 

cembustible (petróleo, gas, aserrln, leña, 

carbón, etc.), calor artificial que se genera en 

un quemador y se introduce en un túnel, horno 

o cámara de secado. 

La deshidratación t iene las 

siguientes ventajas con respecto a la 

desecación: el producto rehidratado es mejor 

que el obtenido desde un fruto desecado, tas 

condiciones higiénicas son mejores, el proceso 

permite comprobar mejor la calidad, se necesita 

menor cantidad de bandejas (85% menos), se 

obtienen mejores rendimientos, se evita el 

factor clima, mayor eficacia en el proceso. Las 

desventajas son: mayor costo de instalaci0n, 

mayor costo de producción, si la fruta no está 

bien madura no hay mejora en el color. 

Sabemos que la deshidratación 

es el proceso mediante el cual se extrae el 

agua contenida en la materia prima por medio 

de una fuente de calor y aire. Debemos 

complementar que haciendo uso de 

deshidratadoresconvencionales, este proceso 
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se realiza bajo condiciones controladas de: 

temperatura de secado, humedad residual del 

producto y del aire del deshidratador, velocidad 

del aire circulante, progresión o velocidades 

de secado. 

El proceso de deshidratación se 

puede describir con las siguientes etapas a 

saber: selección y clasificación, lavado, 

eliminación de semillas y cáscaras, corte, 

carga de bandejas, azufrado y sulfitado, 

deshidratación, exudado, fumigación, 

envasado y almacenamiento. 

En las bandejas, se coloca la 

materia prima dejando una capa encada una, 

y uniformemente distribuídas. La carga es 

aproximadamente de 3.5 a 7 kilos de materia 

prima por metro cuadrado de bandeja, 10 cual 

se introduce en el deshidratador. El secado 

debe ser terminado en un punto tal que el 

producto, sin perder demasiada humedad, se 

conserve en buenas condiciones. La condición 

anterior se da cuando la materia prima ha 

perdido el 75 al 80% de la humedad inicial, lo 

cual se determina en la práctica comprimiendo 

un puñado de ellas y no deberían quedar 

adheridas a las manos. 

No toda la fruta quedará con la 

misma humedad final después de la 

deshidralación; para lograr una uniformidad 

en este contenido, la fruta se almacena por un 

tiempo de 15 a 20 di as en un ambiente seco y, 
en lo posible, obscuro. Cada cierto día conviene 

realizar una inspección al producto con tal de 

descartar aquellos que tengan defectos (color 

muy oscuro, quemado, fruta partida, etc.). El 

espacio a ocupar es de alrededor de 800 kilos 



por metro cúbico. La exudación mefora la 

calidad y el sabor de la fru1a, la cual se vuelve 

más elástica, lo que facilita su empaque. 

El producto está expuesto al 

ataque de insectos, especialmente polillas. 

Para evitar este daño, se fumiga con 

insecticidas como: cloropicrina, dicloroetileno, 

tetracloruro de carbono, bromuro de metilo. 

Esta fumigación debe hacerse en bodegas 

totalmente cerradas durante 24 horas; al cabo 

de este tiempo, el producto se debe airear 

rápidamente. 

En el envasado y almace

namiento, el envase debe cumplir dos 

objetivos, primero que proteja el producto seco 

y segundo que entregue una excelente 

presentación. Para tal efecto, puede usar cajas 

de madera o cartón (5a 12 kilosdecapacidad), 

bolsas de celofán. polietileno o en cajitas de 

cartón {100 a 200 gramos de contenido). 

Algunos antecedente obtenidos 

en Planta Piloto se entregan a continuación: 

PRODUCTOS 

ARVEJAS 
BETARRAGA 
BROCOLI 
COLIFLOR 
POROTO VERDE 
ZANAHORIA 

CANT. 
PROCESADA (KG) 

80 
49 

210 
414 
355 

19 

HORTOFRUTICULTURA E 
Con los productos hortícolas 

deshidratados se realizarán estudios que 

permrtan su utilización en sopas. 

CONSERVERIA O APERTIZACION. 

El proceso de conservería o 

apertización fue desarrollado a principios del 

siglo XIX durante las guerras napoleónicas. 

Sin embargo, sólo a comienzos del siglo XX 
con la invención del tarro de hojalata con sello 

mecánico, se produjo la extensión definitiva 

del uso de la conserva enel mercado comercia l. 

Este m0todo se basa 

fundamentalmente en la destrucción de los 

microorganismos presentes en el alimento, 

realizada por aplicación de calor y en la 

hermeticidad de los envases que lo contienen. 

El proceso de elaboración de 

frutas y hortalizas en conservas se inicia con el 

lavado de la materia prima. en seguida se 

retira la piel o cáscara y se realiza el corte de 

la misma según la forma y tamaño deseado. 

La uniformidad de la fruta u hortaliza entera, o 

en pedazos, se consigue a traves de la 

HUMEDAD DEL 
PRODUCTO (%) 

3a5 
3a5 
3a5 
3a5 
3a5 
3a5 

RENDIMIENTOS 
(%) 

25 
13 
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clasificación y selección y es aún de mayor 

importancia cuando se utiliza el vidrio como 

envase. La necesidad y el orden en que se 

efectúan estas operaciones de preparación 

de la materia prima depende de la fr1;1ta u 

h©rtaliza en cuestión y del tipo de producto que 

se desee obtener. Las arvejas, por ejemplo, 

no requieren ser peladas ni cortadas y los 

duraznos son cortados en mitades, 

descarozados y después las mitades son 

peladas, blanqueadas, seleccionadas y 

clasificadas por tamaño. 

El blanqueo o escaldado es un 

tratamiento común en los procesos de 

conservarla, deshidratación y congelación de 

frutas y hortalizas, sin embargo no es realizado 

a todas ellas. Con el blanqueo se bl!lsca 

principalmente inactivar las enzimas, fijar y 

acentuar el color, especialmente de los 

vegetales verdes y terminar el lavado del 

producto, eliminando los restos de piel o 

cáscara, así como también de los restos de 

lejfa de sosa que pudieran quedar cuando se 

realiza un pelado químico. Esta operación 

consiste en someter el producto a la acci0n del 

agua hirviente, o del vapor, durante breves 

minutos, tiempo que varía con la naturaleza 

del producto. 

Una vez escaldada la fruta u 

hortaliza es envasada y se adiciona almlbar o 

salmuera, como medio de empaque, con el 

objeto de llenar los espacios libres dentro del 

envase y desalojar el aire, acentuar y mejorar 

el gusto característico del producto y actuar 

como amortiguador durante el transporte. 

Finalmente el producto es 

preesteril izado, se cierra el envase y es 

sometido a una esterilización comercial. La 
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preesterilización se realiza calentando el 

producto e inyectándole vapor, con la finalidad 

de eliminar el aire presente tanto en el vegetal 

como en el medio de empaque de modo de 

provocar la formación de un vacio al interior 

del envase. 

El cerrado del envase es una 

operación simple, pero de gran importancia en 

la conservación del alimento enlatado. El tarro 

de hojalata frecuentemente utilizado en la 

industriaconserverasecomponedetresplezas 

que son el cuerpo y dos tapas. La hermeticidad 

del mismo debe ser garantizada por un control 

de calidad basado en las características físicas 

del sellado y en exámenes microbiológicos del 

producto final. 

A través de la esterilización se 

consigue la destrucción de los 

microorganismos presentes en el aliment0 . La 

esterilización se lleva a cabo inyectando vapor 

en una autoclave de modo de alcanzar una 

temperatura superior a los 100 ºC y presión 

interna mayor a la atmosférica. El tiempo de 

esterilización variará básicamente con la 

temperatura utilizada, con el tamaño y forma 

del producto y con las características físicas 

del envase y del alimento. 

CONGELACION 

La congelación es un método de 

conservación en el cual las reacciones 

químicas y bloquimicas deteriorantes son 

inactivadas en gran medida y así como también 

el desarrollo y acción de Jos microorganismos 

en el alimento. 

El rubro de los alimentos 

congelados presenta un mercado en oonlinuo 



desarroUo en virtud de k>s cambios ocurridos 

en los hábitos de consumo de la población 

nacional y mundial. Cabe destacar que este 

mercado está compuesto por una serie 

productos ta les como platos preparados, papas 

y derivados, etc., y enlre los cuales las frulas 

y hortahzascongeladas son sólo una parte.Er1 

el caso parttcular de las hortalizas congeladas 

su consumo en Chile es apenas superior a 1,0 

Kg. per cápita/año, mientras el consumo par 

cáptta en EE.UU. as da 6, 7 Kg/año, Alemania 

4,3 Kg/año, en Italia 3,2 Kg/año, en Japón 2.4 

Kg/año. Esto confirma un potencial interesante 

de crecimiento del mercado nacional, en la 

medida que la tendencia que ha experimentado 

el ingreso per cápita se mantenga en el futuro. 

Le producción de hortalizas 

congeladas puede ser clasificada en aquellas 

de consumo masivo y las de especialidad. Las 

primeras incluyen el meiz dulce, arvejas, 

porotos verdes, brócoli, coliflor, etc .. ; las 

segundasestánrepresentadaspor espárragos, 

bolas de melón, alcachofas, champiñones 

entre otras. La mayor parte de las hortalizas de 

consumo masivo, con excepción del brócoli, 

se comercializan en el mercado nacional, 

mientras que aquellas de especialización se 

destinan mayoritariamente a los mercados de 

exportación. El mercado de las frutas 

congeladas está compuesto principalmente 

porlosberries, que incluyen, frutilla, frambuesa, 

arándanos, mora y otros, además de manzana, 

durazno, damasco, guinda, cereza etc. 

orientados en mayor parte al sector industrial 

de fabricación de mermeladas, de productos 

lácteos y de productos de reposterfa. 

El proceso de congelación de 

frutas y hortalizas incluye una preparación 

previa de la materia prima, la cual es lavada, 

HORTOFRUTICULTURA ~ 

pelada, cortada, descarozada y calibrada en 

la forma y tamaf\o deseado, según sea 8' 

caso. Las hortalizas son, por lo general 

escakiadas con el mismo objetivo que en 8' 

caso de los enlatados, además permite reducir 

en cierta proporción la carga microbiana 

presente en este tipo de materia prima. Las 

frutas por lo general no se someten a un 

escaldado, sin embargo en el caso de 

manzanas, duraznos, damasco y otras, el 

pardeamiento enzimático debe ser 

rápidamente detenido después de ser retirada 

la cáscara, para lo cual se recurre a inmersión 

del producto en soluciones azucaradas, de 

ácido ascórbico o ácido c ftrico. 

La congelación industrial defrulas 

y hortalizas generalmente se realiza con 

circulación forzada de aire en túneles 

estacionarios, semicontinuos o continuos. La 

congeladón, lenta o rápida, que es diferenciada 

por las condiciones de extracción del calor, 

influye en la velocidad de formación de k>s 

centrosdecristalizacióny en el crecimiento de 

los cristales de hielo y por ende determinan la 

calidad del producto. Si estas condiciones son 

lentas, se permite la formación de cristales 

grandes y con estructura puntiaguda. Si el 

alimento es sometido a una rápida extracción 

del calor, se formarán innumerables centros 

de cristalización uniformemente distribuidos 

en k>s tejidos del vegetal y harán que los 

cristales sean de textura fina. Los cristales de 

hiek> de estructura puntiaguda, cortante y 

penetrante, romperán los tejidos de las células, 

las que cuando se descongele el producto, 

vaciarán su contenido para quedar con un 

aspecto blando y deforme. 

En la siguiente tabla se presentan 

las hortalizas congeladas, en la Planta Pik>to 
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entre enero y mayo del presente año, la cantidad de producto elaborado y los rendimientos 

obtenidos en cada caso. 

MATERIA PRIMA RENDIMIENTO 
(porcentaje) 

PRODUCTO FINAL 
(kilogramos) 

ARVEJA (1) 
BROCOLI 
COLIFLOR 
MAIZ(2) 
POROTO VERDE (3) 

{1) Pérdida con el desvainado 

40 
90 
85 
25 
95 

650 
450 
800 
730 
640 

{2} Pérdida con deschalado, desbarbado y desgranado 

{3) Perdida por corte de las puntps de ta vaina 

ENCURTIDOS 

El término encurtido se utiliza para 

hacer referencia a una serie de productos 

obtenidos mediante fermentaciones 

microbiológicas y aquellos con características 

de saborizantes, pungentes (picantes) y 
condimentos. En el caso de los productos 

fermentados están el chuckrut, los pickles, las 

aceitunas, los pepinos y otros. En el segundo 

caso están las salsas americanas, las salsas 

de ají, la mostaza, etc. También es importante 

considerar los productos en escabeche, 

especialmente para cebollas y ajíes. 

En este caso se hará referencia a 

los productos fermentados y a los en 

escabeche. La conservación de los productos 

fermentados se basa en la producción de 

ciertas sustancias generadas por 

microorganismos específicos, los cuales 

transforman los azUcares en ácidos como el 
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láctico, acético, etc. En los productos en 

escabeche, la materia prima se sumerge en 

una solución de vinagre vínico (rosado o 

blanco) y sal. 

En términos relativos pocas son 

las especies de bacterias responsables de la 

fermentación en la mayoría de las hortalizas. 

Ellas se desarrollan según una secuencia 

natural y el papel de cada una está detenTlinado 

por las condiciones ambientales. En el 

transcurso del proceso fermentativo, tres 

grupos de microorganismos son encontrados: 

las bacterias lácticas, las enterobacterias y las 

levaduras. 

De tales microorganismos el grupo de 

importancia es el grupo láctico y dentro de 

éste, detenTlinadas especies son responsables 

por la mayor producción de ácido láctico y de 

las caracleristicas del producto. Los demás 

grupos son indeseables, pues su crecimiento 



[ 
perjudk::a la acción de las bacterias lácticas. 

Las hortalizas contienen 

azúcares y son nutricionalmente apropiadas 

para ser utilizadas como sustrato para et 

crecimiento de las bacterias lácticas. Sin 

embargo, como las hortalizas crecen en un 

ambiente aeróbico en contacto con el aire, 

suelo y agua, la mayorla de las bacterias 

presentes en su superficie son especies 

encontradas en el suelo y en el agua y, 
pertenecen a las enterobacterias o son 

levaduras. Las especies responsables por la 

fermentación están presentes en la superficie 
de las hortalizas en une cantidad muy pequeña 

en reiactón al número de especies aeróbicas 

indeseables. De tal modo, que en la 

fermentación de las hortalizas es esencial 

establecer condic iones ambientales. 

desfavorables para la flora aeróbica y al mismo 

liempo adecuadas para el crecimiento de las 

baclerias lácticas. 

Esas condiciones están bien 

definidas actualmente, siendo la ausencia de 

aire y 1a concentración adecuada de sal los 

parámelros de mayor importancia. Las 

bacterias lácticas como se consideran 

actualmente, se componen por especies de 

los géneros Lsctobacillus, Leuconostoc, 

Pfldlococcus y Streptococcus. 

Uno de los productos encurtidos, 

oblenidos por fermentación, de amplio 

consumoeselchuckrut . En este caso se usan 

repollos que lengan sus hojas Integras, libres 

de daños de insectos y/o quemaduras: se 

r8fTl.JeV8eJtaJloylashojas setrozanfinamenle 

para, posteriormente, someterlas a la 

fermentación. Para ello, las hojas se pueden 

HORTOFRUTICULTURA. I E 
cok>car en cubas de madera, plásticas o de 

concreto. adicionando sal común en dosis de 

1.5 a 2.5% en peso: se homogeneiza la mezcia 

y de esta manera la sal extrae los jugos del 

repollo y, con e U o, los sólidos sobre los cuales 

acluarán los microorganismos. Como una 

forma de contribuir al desarrollo de ellos y 

favorecer la fermentación , se aconseja 

adicionar glucosa o melaza como nutriente. 

Se cubre la mezcla con hojas grandes de 

repollo o con láminas de plástico, colocando 

en la superficie un peso de madera para que el 

repollo quede totalmente sumergido y se 
obtengan condiciones de total ausencia de 

oxigeno. 

Durante la fermentación se debe 

tener un control periódico de la concentración 

de sal, manteniendo la concentración inicial: 

además durante el tiempo fermentativo la 

teO"f'eratura ambiente debe ser de 20ºC como 

promedio. La fermentación del repollo dura 20 

días aproximadamente; finaliza el proceso 

cuando la acidez, medida como ácido láctico 

llega a unos 2.2% y el pH de la mezcla es de 

3.2 a 3.4. Finalizada la fermentación, se hace 

el desalado o sea, se rebaja el porcentaje del 

sal mediante lavados con agua caliente (40 a 
4SºC) por 1 O a 14 horas: o bien, con agua fría 

varias veces al dla. 

Este desalado se hace hasta 

rebajar el porcentaje de sal a 1 %. 

Posteriormente se procede al envasado 

usando bolsas de polietileno o frascos de 

vidrio; se le adiciona un medio de empaque 

formado por una salmuera al 1 .5% más vinagre 

vinico o ácido láctico al 4%; también se 

recomienda agregarle sales de calcio al 0.3 a 

0.5% para favorecer una mejor textura del 

producto. 
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Otro producto fermentado de 

interés son los pickles y en su elaboración 

utilizan cebollitas, pepinillos, coliflor, zanahoria, 

ají verde, apio, pimentón, etc. En esle caso se 

recurre a un salado o •curado» adicionando 

~I común al 5% en una capa colocada sobre 

las hortalizas, de tal manera que ocurra una 

extracción de su jugo y con ello de los sólidos 

sobre los cuales actúan los microorganismos. 

Esto también se puede hacer 

sumergiendo las hortalizas en salmuera 

mediante los métodos salino bajo y salino alto; 

en el primero se adicionan cantidades 

relativamente pequeñas de sal, aumentando 

progresivamente su concentración hasta que 

exista una cantidad suficiente para inhibir el 

crecimiento bacteriano, y en este caso se 

empieza con una salmuera de 5 a 8%. En el 

método de salinidad alta, la salmuera inicial es 

INSTITUTO 

de alrededor de 10.5%. En los dos métodos, la 

sal se añade semanalmente, haciendo lectura 

con el salinómetro, hasta llegar a unos 14 a 

16% de concentración de sal. La fermentación 

finaliza cuando el pH está en el rango de 3.2 a 

3.4 y con una acidez del 2% de ácido lácttco, 

siendo importante mantener una temperatura 

mínima de 20ºC para favorecer el desarrollo 

de microorganismos. La fermentación láchca 

se verifica en unas 6 a 9 semanas, dependiendo 

del método de salado y de la temperatura. 

Terminada la fermentación se 

hace un desalado, rebajando el porcentaje de 

sal mediante lavados con agua caliente a 40· 

45 ºC por 1 O a 14 horas, o también con agua 

fria varias veces al día, hasta rebajar el 

porcentaje de sal a un 1 %. El envasado se 

efectúa de modo similar que para el caso del 

chucrut. 

AGROINDUSTRIA 
Frontera Agrícola Año 2 Ni 2· 1994 



CONVENIO LONCOLECHE UNIVERSIDAD DE 
LA FRONTERA 

Frnn u 11 le 

Durante el presenle ano se ha concretado un convenio de cooperación te<: n a 

nlr Loncoi&che y el Instituto de Agrolndustrla de la Universidad de la Frontera. 

E te acuerdo se materiah;:o a trav s de un ciclo de seminarios tecmc 

quipo de espec1ahstas, qu ene resentaron lemas relacion;idos a 

d produce ion agropecuaria en uelos actd ftcados. como parte del proyecto Fond 1 2· 

1 ron 3 charlas entre los meses de may y agosto pasado, en las ciudades de 

rno y Loncoche, eventos que contaron con una muy buena acogida en nues 

uperando un total de 300 personas 

El Instituto de Agroindustrla con¡untamente con et Departamento 

10 d nuestra planta en Loncoche quien a su vez llene a cargo la asesoria leen ca en 

d leche, desarrol~an dos ensayos en pred os que corresponden a productor s 

el ob1eto de probar la producción de d1fe tes e!;pecies de ballicas y !rebote ba,o 

Nuestra empresa entiende que una v c;1on técnica, basada en las necesidades 

proyectará urta solución real a las mterrogantes que afectan la producción animal 

ones Lonco leche, conc1ente de esta p nblemát1ca, ha decidido dar apoyo técnico 

al proyecto presentado al concurso F nd cyt 1995 titulado ... Evaluación de la 

dos Efecto en al valor nutrr1.1onal del 

on animal" 

Existe ademas entr 1 Instituto de Agrolndustrla d la 

FronteraAgricolaAno2N L,_ 1994 



111 l [ 
CAMBIOS EN CALID~D DE LECHE 

M1ídic1J l'l'tl'ri1"UÚI 

Gf!r/!llli• Produrrió11 
Lo11rolrcl1f' .S.-t. 

El presente artículo tiene como objetivo informar a ustedes de algunos cambios 

que se implementarán en lo relacionado a normas de calidad en la compra y califica~ión de la teche 

Como es de su conocimiento, Loncoleche ha realizado una inversión muy 

significativa en todo lo relacionado al proceso productivo, adquiriendo equipos de la más avanzada 

tecnología, lo que anterior ha permitido no sólo posesionarse con éxito como líder en productos de 

larga vida. sino también explorar en mercados vecinos, donde la calidad y tecnología de nuestros 

productos han sobresalido. 

El futuro del lácteo se ve muy promisorio, tanto en el sector productor como en 

el industrializador debido principalmente al crecimiento del consumo de productos lácteos. Todo 
lo anterior nos obliga a ser cada vez más eficientes en nuestro proceso productivo. Es por esto que 

hemos planificado un programa destinado a lograr una mejor calidad inrctal de nuestra matena 

prima, la leche cruda. Este programa abarca naturalmente el proceso de producción de la leche a 

nivel pred1al y su recolección 

En el corto plazo se realizarán cambios en los parámetros de evaluación y pago 

de Ja leche cruda, pnnc1palmente en lo que se refiere a contammac1ón bacteriana y recuento de 

células somat1cas Esto se debe a que los métodos trad1c1onalmen e :.Js;idos son indirectos y no 

cuantrtattvos los cuales no son los más indicados para la recole _;o de leche provenientes de 

productores que cuentan con estanques prediales (el trio enm,1~ "'1 .__: 

·"'~ra medir la contam1nac1on bacleriand ~

placa el ,·ual s re l!zara en los laboratorios de la planta FI ~ 

implementarci l' ~'n ·~ metodo recuel)IO electrónico, el cual sera r 

Fmalmente es importante destacar que to 

de, a lid d , tara respaldados por un trabajo de apo o a mve 

de lech , ,,_ 

Se aumentará los controles en el ordeno 

apoyar constantemente al produclor. 

esultados) 

., m pP.clores 
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CO"ffENIO LONCOLECHE lJ 

MATERIA GRASA Y PRODUCCION DE LECHE 

u.,i1¡¡.,, l t ,,,,,,,.¡., 
lJ•purl11m tol<> 

A '"I' tu 1r• • 
/,,,,,.,.¡, /, "i.A. 

La importancia del porcentaje de materia grasa en la leche, en parte se debe, 

a que es un componente primordial en un alimento considerado como básico para 18. alimentación 

humana Sin embargo, la importancia de este componente. desde el punto G:le vista del productor 

de le he rad1r.A en que es uno de los factores considerados para el precio final que obtenga por 

su p 

Es ampliamente sabido que los porcentajes de grasa en la leche se ven 

alee! d s nngativamente cuando la alimentación de las vacas en ordelie se hace en base a torra¡es 

tierno mo s el caso de las pasturas de primavera 

En relación a lo anterior, es de interes hacer ver cuales son las causas de esta 

r: poder en cierto modo regular esto y hasta que punto conviene hacerlo. 

El porcentaje de grasa en la leche se encuentra condicionado a muchos 

o raza, genética, nive! de produccion. ambiente, frecuencia de ordeña, pero 

Raciones que contienen una relación importante de fibra condicionan altos 

La excreción de grasa por la glándula mamaria está, tundamenlalmenle. 

~ r la producción de ácidos grasos a nivel rummal. Más que los valores absolutos de 

r, 1 relación existente entre ellos, de esta manera relaciones favorables entre ácido 

,·,meo, promueven una mayor producción ·::.e grasa, por el contrario, un aumento del 

l o en relación al ácido acético y bulirico hacen bajar la grasa y subir los niveles de 

lech 

Las raciones que contienen niveles ahos de fibra, pmmueven una fermentación 

a a nivel ruminal, lo que lleva a un aumenlo relativo de ácido acético. Por otro lado. 

s en concentrados, fundamentalmente derivados del almidón, favorecen una 

de f po amilésea con muerte de flora celulotica. con la consecuente mayor tiberac1on 

orneo, lo que hace disminuir los niveles de grasa en la leche y subir los de sólidos de 
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Otro lador de 1mportanc1a, se rehcr 

a 1 ahmentac1on dentro del 

'VIO LONCOLEUIE 

1na de alimentación. Es as1 

r ser, la producción de grar po: 

mente de concentrados, disminu 

Ademas. de losfactoresantenormen•e enc1011ados, existenotrosqueafect n 

n d grasa. como ser la temperatura Temp.e turas altas, producen menor grasa 

de lactancia: donde se logra la menorproduc. en de grasa es alrededor de los sesenla 

"º 

Olro factor seria el intervalo entre c!'(jr: - o:;; e mtensidad del mismo. a mayor 

rvado entre ordeno, menor será la produce d Jrasa, así mismo cuando el ordeno 

n forma deficiente, de1ando leche res1dua s rir eles de materia grasa en la leche 

Volviendo al caso de las pasturas de pr ma.vf!ra, es en esta época donde se nos 

ompalibilizar producción de leche frente a concentración de materia grasa El 

rra1es suculentos llevo implicito una alta e nc1..;nlr,1c1ón de proteínas degradables y 
edan de alguna manera ser utilizadas e: esario aportar la energía suficiente 

l uso de concentrados energcl cus aún más, a manejar el concepto de 

l1empo de los mismos Como rP.sul 3 J del consumo de forrajes pobres en fibra 

ne entrados. fundamentalmente energeticos. lendemos a lograr un mayor mvel de 

minal y con ello una menor concenlrdc1on de grasa en la leche. 

Ex1slen algunos mecamsmos p<1ra no hacer tan acentuada esta caída de grasa, 

n de concentrados más toscos mezctas dE concentrados de degradación rápida 

ro de éstos o¡ala acampanados de forra1es l~Orlservados, elaboración diana de 

mes y fmalmenle, ad1c1on de bicarbonato de sodto. 

En termines generales, no debemos. le..s.cartar la importancia de la grasa en la 

s tener presente que el costo de rTk ntener altos niveles de grasa se traducira 

f1c1entes con menos metahol1e1da j menor concentración de proteínas lácteas 

n Es de esta manera que deb1er a h ar se como meta el obtener valores 

sa pero no hacerlo pnon1ano por sobre .os niveles de producción. 
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PRODUCCION DE LECHE EN PRIMAV A 

}aimt> l'ilJ •. i'"" 

M1~1/ico Y"t~rimui .. 
l1c1u1rtom•11l" 

AlfT"IH'l"Unriu 
/.m1r11"1r/1,..<iii .. l. 

La primavera es la época de mayor producc10n lactea del ano, dado que el 

productor, generalmente, concentra sus partos en la época de mayor oferta de las praderas. Sin 

embargo esta mayor producción láctea, basada, preferentemente en la pastura produce algunos 

desbalances nutricionales en la vaca que se deben considerar: 

1. - Oesbalance de energfa y proteína en la dieta 

2 - Menor aporte de fibra 

3 - Oesbalance mineral en la ración 

En el Cuadro 1, se presenta lacompostcion de una pradera de rotación en otono 

y primavera ademas de un ensilaje promedio de la zona. 

Cuadro 1 Contenido de materia seca, proteína, energia metabolizable. fibra cruda de una pradera de 

rotacion 

E ., 

Materia 
seca 010 

? . 

1. 

Proteína 
cruda 

15 

Ene g1a 
m b. 

Fibra 
cruda 0 o 



ni nor podemosconclu1rque para a canzar unadelerminadaproducción 

r ocio en que el ensilaje es parte importante de aporte de voluminoso, debe 

Para el penodo de primavera en que los aportes proteicos son elevados y 

dable a rnvel rum1nal, es necesario suplementar con energia tanto para cubrir los 

roouerom"'""'S. como tarnb1en para que ·este exceso proteico pueda ser utilizado por los 

m~roo•rganosmos y postenormente absorY1dos a nivel 1ntest1nal 

El exceso de proteina degradable a nrvel del rumen, provoca una alta 

concen1trac:oón de amomo en el mismo. el cual al traspasar el epitelio ruminal y por via sanguínea 

do en el h1gado, produce sobrecarga de esle órgano con el riesgo de cirrosis 

Niveles altos de urea sangumea provocan alteraciones reproductivas, 

nrvel del pH vaginal, aumentando el porcenta1e de repeticiones. Otro electo de 

e de ur a en el organismo son las co1eras producidas por una irritación del conon 

La energía, no sólo es importante para absorver la mayor cantidad de prolema, 

ra satisfacer los requenm1entos product reproductivos del animal. Un del1c11 

uc1m a una menor product 1ón de le P f nnc1palrnente, a un aumento de los 

Como se expresó anter1ormenle nlf;l la primavera Jos aportes de fibra 

to gastro·1ntestinal 

11:1 ~ como porcentaje de la racion en 

que conduce a una alteración en el 

111eshnal y una menor absorc1r n de 

_ dfl flbrc1, también tienen un eh .to 

1 ( be considerar esta s1tuac 1, n 1 

t rnporada, de modo de sum1n lrt'H 

uculenta, solo así podra elflVilr la 

1 un func1onam1ento norm d Jcl 

n general. la .. i..;ualc·. r ·nlt nen 

h, 1rmona parat1ro1de 

ronter Agr1, ola Ano · N 



:[ 
n de calcio de 1os hueso 

momenl) del ~, 11.0 p so que en ese instante los reau'e"'"'"'''º' 
puFden '...e cubiertos e'. bc-'"lse a la resorción de cale o 

aportadas. 

La altas fertilizaciones en el llltimo hampo an he ho aun1cntar no sólo la 

concentraciones de calcio en las leguminosas, sino que tamb1en de tros m111er.iles fln la pradera 

como lo que es el poldSIO 

El potasio provoca también algunos problemas de diarrea puesto que al elevarse 1 

concentraciones de este mineral en el tracto digestivo el animal mov111za agua desde su cuerpo 

hacia el intestino 

También el potasio se interrelaciona con la absorción de calero y magnesio a rnv 1 

digestivo, provocando en algunos casos problemas de hipomagnesem1a o h1pocalcem1a (crónica 

agudas o subclínicas) 

Es sabido que los suelos del Sur de Chile son deficrtarios en otros dos elementos de 

importancia fundamental en la producción an imal y, particularmente en ta produccion lechera a 

saber, fósforo magnesio, y por lo tanto su concentración en la pradera tambienes baja 

El fosforo forma parte de una serie de procesos enz1mál cos, transporte de lip1dos en 

el organismo y A T P , que es la fuente final de energia, y por lo tanto precursor del resto de la 

actividad biológica productiva y reproductiva. 

E! magnesio a su vez es importante como precursor de procesos químicos, por 

ejemplo los Uestmados a la formación de A.T.P., as1 como encargado de mantener el impulso 

nervioso en e! sistema nervioso ceniral y es un importante componentt cJel líquido cefalorraquideo 

un<.J d1sm nuc1c . ded1cho mineral en el liquido cefatorraqurdeo prr a t J .tomos neuromusculares 

agudos 

l;,1mu11 dP 
:"penmlabilidad, convu lsion P. 1ncoord1nac1'm m ,,.,- 1 1r l ·'l nn hipomagne 1ca) 

, r pt,slenor al parto 

SP .esprende de lo anterior, que el tema mmerali 

1 1 )S recursos aliment1c10 

_ l1nh '5 mm erales 

·11 --~to que exceso 

nlerr 1 1one 



PRADERAS E 

VARIEDADES DE BALLICAS BIANUALES 

Rohmda D11monl!I F. 

I 11w1111i•ro A&ró11omo. 
J>roftm>r d• fflaM•jo 1111 
Prc1d•ro•. Fcie.ul1od de 
Ciando• Ap-oprcu.nrUu, 
U 11 i111tuidaJ d11 Ln 
f'rinll•ro. 

MilJlu•I ni.ni A . 

E11r••odo Facullnd J,. 
Cl1111dtu Apop,.runrin• 
,,,. '"' u,.;_,.¡r1ni1 ,,,. IAi 
,..,,,,. .. ,.... 

Las balltcas bianuales (Lolium multiflorum). 
son gramineas forrajeras que se caracterizan por presentar un 

rápido establecimiento, aha tasa decrecimiento invernal y excelente 
calidad (Demanel, 1993). 

En el mercado nacional se comercializan 

cultivares de tipo diploide y telraploide, las cuales se diferencien 

en la capacidad de macollameinto, tamaño de las hojas y 
agresividad. 

En general, las ballicas de tipo diploide poseen 

semillas pequeñas, hojas finas, tienen una alta capacidad de 

recuperación al corte. se adaptan bien al pastoreo en periodos 

críticos: invierno y verano. Dado su agresividad, bajo condiciones 

de alta fertilidad de suelos. no toleran bien la asociación con lrébol 

rosado. 

Las ballicas bianuales de tipo tetraploide, 

poseen hojas gruesas. semillas de tamaño grande, desarrollan 

baja cantidad de macollosy presenlan mayorcontenidode protelna 

en primavera, a igual esladofenok>gico, que las ballicasdiploides. 

Dada la arquilectura de las plantas, se adaptan bien a la asociación 

con trébol rosado. 

VARIEDADES 

Tetrone 

Creada por la empresa Van Der Have en 

Holanda, es una planla telraploidede comportamiento bianual, de 

crecimiento erecto. hojas verdes y anchas, apta para el corte, con 
buena capacidad de recuperación. En estado vegetativo presenla 
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un excelente contenido de proteina (16-22%), 

energfa metabolizable (2,5-2,6 Mcal/kg~. y 

digestibilidad. Es poco tolerante a polvillo 

colorado de la hoja (Puccinia recondlta), 

situación que puede causar problemas en el 

periodo de febrero-marzo, en áreas con alta 

humedad relaliva. 

Montblanc 

Cultivar letraplo ide de 

características similares a Tetrone, fue creada 

en Holanda por la e1T1>resa Mommerteeg. De 

crecimiento erecto. posee hojas anchas y verde 

oscuro, tiene una afia tasa de crecimiento 

Inicial. lo que le olorga una rápida emergencia 

y ella COff-.:>8lencie con las especies residentes 

(malezas). T~erante a Puccinia recondita. es 

el cullivar b'8.nual mas nuevo en el mercado 

nacional, y dado su produclividad y lolerancia 

al polvillo colorado de la hoja, se puede 

constituir en una interesante alternal iva a 

Tetrone. en especial. en aquellas áreas donde 

este lipodeballicas, sonutdizadas para sóiling 

de primavera-verano. La floración se presenla 

4 días después que T elrone. 
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Concord 

Creado en Nueva Zelandia por 

Pyne Gould Guinnes, es una planta diploide, 

de semillas pequeñas, hojas finas, crecimiento 

semi erecloy alta capacidad de macollamiento. 

Se caracteriza por presentar una alta tasa de 

crecimiento inicial, loquepermitesu utilización 

siete semanas después del establecimiento. 

Además, este cultivar, posee un buen 

crecimiento invernal y alta capacidad de 

recuperación al corte o pastoreo. 

Apto para corte y pastoreo, es el 

cultivar de ballica bianual que soporta mejor 

los periodos secos de verano . presentando en 

dicha época una alta tolerancia al polvillo 

colorado de la hoja. La floración se presenla 

siete dfas antes que Tetrone. 

Exalla 

Cultivar diploide, creado en 

Nueva Zelandia por la empresa Hodder, 

presenta caracteristicas similares a Concord, 

sin embargo, ba;o las condiciones de la IX 
Región su productividad es menor que las 

descr~as anteriomtente. En la X Región su 



producción es similar a T etrone. destacándose 

le capacidad de recuperación al corte o lalajeo, 
en especial. duranle el periodo invernal. La 

floración la presenta Gdfesantesque Tetrone. 

Productividad 

La productividad de las ballicas 

bianuales esta determinada por la forma de 

establecimiento: sola o asociada, nivel de 

fertilidad del suelo y fertilización aplicada, 

PRADERA IE 
sistema de utilización: pastoreo, soiling, heno 

o ensilaje y uso de riego durante el periodo 

invernal. 

Evaluaciones realizadas en la 
Estación Experimental Maipode la Universidad 

de La Fronlera, han demostrado las variaciones 

existentes entre las variedades, presentes en 

el mercado nacional, en cuanto a producción 

total de la temporada (Cuadro 1) y 
disponibilidad en period0s criticas (Cuadro 2). 

Cuadro 1: Producción de materia seca (ton msJha}, de variedades de 
balllcas de comportamiento blanuat, enel secano de la IX Región. Estación 
Experimental Malpo, Universidad de La Frontera, Temuco. 

Cultivar ton ms/ha % 

Tetrone 9.14 100 

Montblanc 10.20 113 

Exalta 8 .90 97 

Concord 10.33 11 5 

Fuente: Oemanet y Santlni, 1994 

Cuadro 2: Producción de materia seca(%}, en periodos criticas, roapocto 
allesligo Tetrone. Estación Experimental Maipo. Univer.aidod de Lo Frontero, 
Temuco. 

Cultivar Verano Invierno 

Tetrone 100 100 

Monlblanc 103 136 

Exalta 89 96 

Concord 107 141 

Fuente: Demonel y Sentinl, 1994. 
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CRIANZA DE TERNEROS: 
¿LECHE O CONCENTRADO? 

Debido al alto costo de la alimentación en la 

criarnza <:Je terneros, resultan atractivos los sistemas de crianza 

basatfos en dieta láctea restringida y en el consumo precoz de 

conceratrad0s. Sin embargo, no se debe perder de visla que la 

verGlac::lera justificación de estos sistemas es lograr una rápida 

ev0lución del ternero hacia la condición de rumiante, es decir, 

hacia el cm1sumo de alimentos voluminosos. Ciertamente, antes 

de iniciar un sistema de crianza de terneros basado en dieta 

lfo¡uida restringida, se debe tener especial cuidado en que el 

ah0rro que se hace en litros de leche, no se anule debido a los altos 

costos cle una dieta excesiva en alimentos concentrados. 

El objelivo final de cualquier sistema de crianza 

artificial•de terneros, es que las hembras lleguen a temprana edad 

al encaste. por ello es importante fijarse algunas melas de peso en 

el tiempo. Por ejemplo. a los 3 meses deben pesar 90- 100 kg; a 

los 6 meses 170 - 190 kg. para llegar a un peso de cubierta de 

330 - 350 kg a los 15 - 18 meses de edad. 

Resulta evidente que al acortar el periodo de 

dieta líquida, se producen importantes ahorros por conceplo de 

leche (o sustituto) . Por ejemplo, con un sistema de crianza con 90 

días de dieta láctea. un ternero consumirá aproximadamente 385 

litros de leche. En el otro exlremo. con una d ieta láctea restringida 

a sólo 30 d ias. se consumirán aproximadamenle 98 litros de leche: 
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PRODUCCION ANIMAL 1 E 
SISTEMAS DE CRIANZA DE TERNEROS SEGUN DIETA LACTEA 

Sistema Sis tema Sistema Sistema 90 dios 

Edad 30 dlas 45 dlas 60 d las Edad leche 

leche leche leche (semanas) 

1-3 calostro calostro calostro calostro 
4-25 4 tt 4 11 4 tt 4 tt 

26-30 2 11 411 4 tt 511 
31-45 2 11 4 tt 4-8 6 11 
46-60 2ft 9 511 

10 411 
11 311 

12-13 211 

Total Leche 98 11 13811 198ft 38511 

·concen1rado 300kg 200 kg 180kg 150 kg 

(º)Consumo total has1e los 120 días de edad. Valores aproximados estimados a partir de NAC, 1989. 

En la medida en que se acorta 

el período de alimenlación láctea, l0s terneros 

se hacen más susceptibles a problemas 

sanitarios, es decir, son men0s resistentes a 
enfermedades (diarreas, resfrf0s, neumonfas, 

ele.). Por lo lento, los sistemas de crianza de 

terneros basados en dieta liquida restringida 

requieren una especial preocupación por las 

condiciones ambientales y sanitarias. Si estas 

condiciones se descuidan, se producirán 

grandes fracasos en la crianza {enfermedades. 

bajo peso, escaso desarrollo, incluso muertes). 

El consumo p recoz de un 

•1concentredo d e alta calidad», es una 

condición fundamental de estos sistemas de 

crianza. Sinembargo, sedebe lenerpresenle 

que el éxtlo del sist ema no depende 

e1CclusNamenle del concentrado que se esté 

usando, y en rea.Ud.ad cuando los resultados 

son buenos. el verdadero mérito lo lienen las 

normas de higiene adecuadas y el manejo 

ambiental. que es particular para cada crianza 

de temeros. 

Cuando la higiene y el manejo 

ambiental del alojamiento son adecuados, 

cualquier concentrado de iniciación de atta 

calidad asegurará buenos resultados, por lo 

contrario si el manejo es deficiente, ningún 

concentrado será capaz de reemplazar 

tempranamente el consumo de leche, sin 

producir problemas en los terneros. 

Al elegir un sistema de crianza se 

debe considerar que a medida que se haga 

más intensivo (menos días con leche), más 

graves pueden ser los eteclos producto de 

errores de manejo. Por lo tenlo, como regla 

general deberá cons iderarse partir con 

sistemas menos intensivos que den mayor 

seguridad. En la medida que se vaya 
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adquiriendo experiencia, se disponga de 

instalaciones y personal adiestrado y 

capacitado, se podrá pasar progresivamente 

a sistemas más intensivos. 

En consecuencia, resulta 

extremadamente peligroso recomendar y/o 

adoptar sistemas de crianza artificial de 

terneros en forma de •recela• , y sin considerar 

las condiciones partk:ulares de cada predio. 

Pre0Cuparse por los temeros es algo más que 

el suministro de leche o concentrado. 

A continuación se preser:itan 

a lgunos aspectos t9cnioosde la crianza art~icial 

de terneros, que pueden servir de criterio al 

escoger un sistema. 

1. CONDICIONES DEL CONFINAMIENTO 

Se pueden tener buenas erianzas 

de terneros con sistemas de alojamiento que 

pueden ser de características muy variadas, 

desde cobertizos muy rústlc0s hasta 

construcciones sofisticadas con aislamiento. 

Cualquiera sea el tipodealojamient0, se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

Fácil de limpiar y desinfectar. 

Cuna o corral individual. para el 

periodo de dieta láctea. 

Sin corrientes de aire directamente al 

cuerpo del ternero. 

Con buena ventilación. 

Con cama limpia, seca y abundante. 

Con buena luminosidad 

Evitar humedad excesiva 
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Manejo ele ventlleclón sin corriente da alr9 

Se debe tener presente que más 

importante que la temperatura, es el control 

del exceso de humedad y la mala ventilación. 

Un galpón de confinamiento con muchos 

animales {hacinamfento) y con mala ventilación 

producirá un ambiente contaminado, cargado 

de gases amoniacales (orina) y 

microorganismos (facas). Los animales que 

respiran en este ambiente sufrirán de irritación 

de sus vías respiratorias (resfríos) y serán 

menos resistentes a enfermedades. Por al 

contrario, una buena ventilación ayudará a 

controlar el exceso de temperatura en et 

verano, y en el invierno d isminuirá la 

Gondensación asociada a un exceso de 

humedad. 

Las bajas lemperaturas del 

invierno en la zona sur, no son un factor 

limitante para el normal desarrollo de los 

terneros. Ellos están dotados de una gran 

capacidad para soportar bajas temperaturas, 

especialmente si se controlan las corrientes 

de aire y humedad. 

Por lo tanto, puede ser 

conveniente sacrificar la temperatura del 

alojamiento para k>gar una mejor ventilación. 

Eslo se puede conseguir mediante ventanas 

ubicadas en las par1es superiores de las 

paredes. De esta forma el aire circula 

libremente en la parte a /la del alojamiento, 

evita ndo corrienles de aire que lleguen 

directamente al cuerpo de los animales, y se 

producirá un arrastre de los gases y el exceso 

de humedad hacia ah.Jera del galpón. Se 

recomienda que estas venia nas correspondan 

aproximadamente al 1 0% de la superficie del 

suelo del alojan»enlo, como mínimo. 



la nu1rición del lemero en los 

primeros d fas. 

Además de su valor alimenticio, 

el cak>stro oontiene anticuerpos 

(una especie de vacuna} que 

servirá para proteger al ternero 

contra muchas enfermedades. 

Sin lugar a dudas esta tercera 

función en una de las más importantes. Sin 

embargo, esta especie de •vacuna múltiple .. , 

que se traspasa de la vaca al ternero a través 

del calostro, requiere que este traspaso se 

produzca lo entes posibte. Es esencial que 

estos anttcuerpos pasen del intestino a la 

sangre, lo que sólo es posible durante las 

primeras 12 horas de vda del ternero. 

En consecuenc~. si el ternero no 

obtiene estas defensas tempranamente, no 

las adquiriré después, y ello significará tener 

un animal más suscep1ible a los problemas 

que afectan a k>s temeros en las primeras 

semanas de vida, por lo que la posibilidad de 

muer1e será mayor. 

Un temero normal se incorporará 

dentro de los 30 minutos de nacido y habrá 

consumido cak>stro antes de 2 horas. Por tal 

molivo. si después de 2 horas de producido el 

par1o el ternero no ha consumido calostro. 

habré que ayudarlo a que lo consuma 

directamente de la madre apoyándolo u 

ordel'lando la vaca y entregando el calostro en 

mamadera. Este cuidado debe ser rutinario, 

especialmenla en panos que han necesitado 

ayuda. Dada la ~ancia del calostro, 

algunos produccores lecheros guardan litros 

de cak>stro congelados en el freezer de su 

casa, para usarte en casos de emergencia. 
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UtlllzackSn de leche o sustitutos 

Las alternativas de dieta lfqukia son: 

Leche fresca 

Leche y cak>stro conservado 

med~nte acidificación natural o 
artificial. 

Sustituto de leche 

Combinación de algunas de tas 

anteriores 

Los resultados que se puedan 

lograr con las diferentes dietas serán 

equivalentes en la medida que se utilicen 

adecuadamente. Al comparar cualquier 

producto se debe poner especia l atención en 

el precio, y que la composición del sustituto 

sea semejante al de la leche. Finalmente al 

suministrarlo, se debe diluir de acuerdo a las 

normas especificadas por el fabricante. 

El suministro de la dieta líquida 

debe ser a inlervak>s regulares, evitando 

cambios bruscos en la cantidad y composición. 

La dieta se puede entregar a cualquier 

te~eratura, sin errt>argo, la d ieta libia (35 ·38 
9C), asegura un máximo consumo. Lo 

importante es que la temperatura debe ser 

constanteduranletodoelperíododesuministro 

(siempre igual). 

La leche o el sustituto se pueden 

wministrarartificialmentepormediodebrudes, 

baldes con chupete. mamaderas, o 

alimentadoresautométic:os. Lossistemasque 

utilizan chupetes levan a una menor !andancia 

a chuparse entre los temeros. El balde sók> 

tiene la venta)a de ser más fácil de higienizar. 



Destete 

La crianza ar1ificlal de terneros 

con dieta liquida restringida a menos de 6 

semanas de edad {destete precoz a ni es de los 

42 dfas). sólo es recomendable pare 

productores da alto nivel tecnológico y con 

excelente mane;o. y en la medida que los 

resultados finales del sistema (producción de 

vaqulltas criadas) lo justifiquen. 

En términos generales, el sistema 

de deshtle precoz enlrega dieta llquida 

restringida a 4 lilros de leche/die (o sustituto). 

entra el ten:er die de edad (después de separar 

el ternero de la madre y asegurar el consumo 

de calostro) y el día 45. El destete (suprimir 

diela liquida) se puede realizar antes sí las 

condiciones de manejo alimentario, ambiental 

y sanilarias son óplimas. sin embargo. en la 

préctica. esto es • rlesgosoy poco utilizado•). 

Paralelamente a la diela liquida. se debe 

ofrecer y estimular el consumo de concentrado 

de iniciación de atta callded y ofrecer un heno 
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de muy buena calidad, preferenlemente de 

leguminosas. 

Actua lme nte, e l s istema de 

crianza al1ificia1 de temeros més utilizado y 

recomendado, es el destete entre las 7 y 1 O 

semanas de edad. con consumo de leche (o 

sustituto) variable según un programa de 

distribución diaria. 

UtilizackSn da concentrados 

El término concentrado indica una 

concenlración de proteína, energfa, vitaminas 

y minerales mucho mayor que el porcentaje 

normal de los alimen1os usados comúnmenle. 

El concentrado es fundamenlal 

en la enanza de terneros, ya que cumple un rol 

muy especial en la evolución de monogástrico 

a rumiante. En efeclo, el concentrado permite 

el creCimienlo en el rumen de una especie de 

pliegues llamados «papilas 11 • 
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Existen dos tipos de concentrados pare terneros: Iniciación y crecimiento: 

Protefna Total (%) Mfnimo 

Energía Met. (Mcallkg) Mínimo 

Fibra Cruda (%) Máximo 

Calcio (%) Mír.iimo 

Fósforo (%) Mínimo 

Magnesio (%) Mínimo 

T.C.O. =Tal como ofrecido 

B.M.S. =Base 100 % materia seca 

Concentrado de Iniciación 

El concentrado de iniciación debe 

ser bajo en fibra cruda (máximo 10%). alto en 

proteína (18·20%) y atto en energia (mayor a 

2,7 McaVkg). Por lo tanto, la base puede estar 

constituida porcereales (maíz, cebada, triticale, 

trigo y avena), y subproductos de molinería 

(afrechillo. harinilla); la avena debería inc luirse 

en menor proporción dado su mayor contenido 

de libra. Dentro de los alimentos proteicos, la 

harina de pescado es uno de los componentes 

de elecció n , p udiendo ser s ust ituida 

parcialmenle por el afrecho de soya. Este 

concentrado, como cualquier otro, debe 

contener una mezcla mineral. vitamlnica y, 

eventualmente, algún promotor de crecimiento 

y coccidioslalo. 

Elconcenlradodeiniciacióndebe 

ester e disposición de los le meros a partir del 
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CONCENTRADO 

INICIAL 

T.C.O B.M.S 

18 20,7 

2,45 2,8 

8 9,1 

1,0 1,15 

0,5 0,57 

0,2 2,22 

CONCENTRADO 

CRECIMIENTO 

T.C.O. B.M.S 

16 18,4 

2,24 2,75 

9 10,3 

1,2 1,37 

0 ,5 0 ,57 

0.25 0 ,28 

primer dra de edad hasta tos 3 meses, 

aproximadamente. Junio con el concentrado 

se deberá ofrecer un heno de óptima calidad y 
agua a discreción. Es indudable que al 

comienzo el consumo de concentrado es bajo, 

para luego comenzar a aumenta r 

paulatinamente. Cuando el nivel de consumo 

de concentrado llega a 450 • 500 gr/día como 

mínimo, es factible suspender la dieta léclea; 

generalmente el concentrado se entrega e 

voluntad (a libre consumo), pero se puede 

restringir su consumo a un máximo de 2 kilos/ 

día para evitar una ganancia de peso excesive 

y que resulle demasiado cera. Sin embargo, 

con dietas liquidas res1ringidas y voluminoso 

reslringido (heno o ensilaje), eslos consumos 

pueden ser mucho mayores, llegando incluso 

a 4 kilos o más de concentrado por ternero por 

día. 



Hasta los 3 meses de edad el 

consumo de concenlrado Irá oumen1ando 

progresivamente, tratándose de estimularlo al 

máximo. luego da 3 meses, es conveniente 

desde el punto de vis1a económico 
reemplazarlo por un concenlrado de 
crecimfenlo. 

Concentrado da Crecimiento 

Reemplaza al concentrado de 

Iniciación a par1irde los 90dlas de edad hasta 

los seis meses, aproximadamente. En esta 

etapa además se deberá ofrecer forraje a 

discreción, que será heno durante el invierno, 

y heno más pradera para los terneros nacidos 

en primavera 

Utlllzaclón de heno de buena calidad 

El heno, particularmente durante 

el periodo de estabulación, es de vital 

Importancia y merece un comentario especial. 

Además de la importante función de contribuir 

aldesar"°'k>delrumen (panza); aporta energía, 

protelnas. minerales, vilamlnas y otros 

nutrienles Por k> lanlo, a los terneros se les 

deberla ofrecer sók> heno de óptima calidad; 

en talcaso,rápdamenle se notará la diferencia. 

En general, la cahdad del heno suministrado a 

terneros es muy deficiente. Si no se está en 

conchciones de hacer heno de la calidad 

menck>neda en el predio, serla preferible 

adquirir una pequeña partida de alfalfa que 

cumpla con k>s requis11os de un heno para 

temeros 

El heno debe estar disponible 

pera el ternero a partir de k>s primeros dfas de 

vide Al igual que el concenlrado, el consumo 

de heno al comienzo será bojo, pare luego 

eumen4a1 peulahnamente. 
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Suministro de ensilaje en terneros 

El ensilaje, ya sea trébol blanco· 

ballica o maiz generalmente se entrega a los 

temeros a l alcanzar su condición de rumiantes, 

es decir. paI1ir de los 3 meses de edad. Sin 

embargo, se puede propender a un consumo 

más temprano del ensilaje. 

Es deseab le e l consumo 

le"llrano de un heno d0 alta calidad, sin 

embargo, si éste no está disponible, •es 
preferible suministrar tempranamente un 

ens1laf0 bueno. en lugar de un heno de mala 

calidad• 

Suministro de agua 

El agua de bebida es un factor 

muy ifJ1)0rtante en la crianza de terneros ya 

que permite aumentar el consumo de diela 

sólida, especialmente de concentrados. El 

agua debe ser de calidad potable y deberá 

suministrarse al menos una vez al die entre las 

raciones de leche, y eslar a libre disposición 

en temeros destetados. 

3. CONOICIONES SANITARIAS 

Del riguroso control 

cumphmtenlo de las recomendaciones sobre 

prevenctón de enfermedades dependerá 

mantener una tasa de mortalidad baja. En 

primer término es necesario deslacar la 

necesidad de prevenir le presentación de 

diarreas y neumonfas, observando una 

rigurosa higiene de los utensilios, evi1ando 
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corrientes de aire, pisos húmedos, cambios 

bruscos en la cantidad, calidad y frecuencia de 

la a limentación. Si hay dLarreas, se procederá 

a un tratamiento adecuado, oportuno y por el 

tiempo necesario, poniendo énfasis en el 

lratamienlo de la deshidratación y control del 

desbalance electrolítico {minerales). 

El parasitismo in terno puede 

causar severas pérdidas, y la mejor forma de 

ev itar sus efectos es medLante dosificaciones 

s istemáticas y eslratégicas de productos 

antiparasitarios. El parasitismo es un problema 

crflico, especialmente a la salida de los 

animales a pastoreo. 

Otro punto de considerar es la 

vacunación te~rana de todas las terneras 

con vacuna cepa 19 enlre3-8 meses de edad, 

para lograr prolección contra brucelosis. 

Finalmente es importante que 

estos aspectos sean discutidos con un médico 

veterinario. 

Enlre k>s factores a considerar 

dentro de los aspectos sanitarios de la crianza 

se cuenlan: 

Alimentación adecuada de la vaca 

geslante que asegure un ternero 

vigoroso. 

Suministro adecuado de ca lostro. 

Desinlección del COfdón umbilica l. 

SustitU1o de dieta lfquida según un 

programa delhlo. 

Higiene del lugar de confinamiento. 

Aislamtento de k>s animales enfermos. 

Evitarcambios bruscos de te~ralura, 

humedad excesiva y corrientes de aire. 

Procurar ventilación adecuada. 

Esdefundamentalimportanciaelt re.bejo 

del encargado de los terneros 

{ternerero), el cual debe observar 

diariamente cada animal , hacer 

tratamientos oportunos, ele. En gran 
medida. los buenos resultados de la 

crLanza dependerán de este persone. 

Es recomendable emplear una persona 

idónea, y que se mantenga como 

encargado de los terneros por largo 

tiempo (no es conveniente cambiarlo) 

y que se dedtque ojalá sólo a esta labor, 

cuando el nUmero de terneros lo justi 

fique. 

Finalmente, se debe tener muy 

presente que la crianza de lerneros es una 

etapa de gran importancia para el buen 

funcionamiento de un sistema productivo. Sin 

duda es la etapa en que con mayor rapidez y 

menor costo se pueden introducir 

modificaciones que se traducirán en cambios 

visibles, que además de mejorar el sistema 

darán satisfacción a su propielarío. 

Preocuparse de los temeros es un esfuerzo 

que retribuye. 
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PRODUCCION ANIMAL E 
SUPLEMENTACION MINERAL EN 

HEMBRAS DE REEMPLAZO 

Mi1üt:o V"'.,..._,,.¡,. º'""' '•rri<I ü .. 

Durante k>s ühimos años, la ganaderfa bovina 

nacional se ha visto sometida a mayores exigencias tanto en 

calidad como a nivel de producción, por cuanto las exigencias y la 

competitividad de los diversos mercados en donde participan 

tanto la Carne como la Leche. han aumentado. 

Estos aumentos en los niveles de producción 

de los animales, implica un cant>io en el concepto de las formas 

de manejo notridonal de tos diferentes rebaños. El avance 

genético logrado debiera ser expresado al máximo de su potencial. 

mediante la complemenlación adecuada de manejos sanitarios. 

reproductivos y nu1ricionales. que permitan obtener un producto 

final de calidad, eficiente y rentable. 

METAS PRODUCTIVAS 

Una aciivKiad importante en todo rebaño es 

fijar metas de producción, sean éstas de litros de leche o kilos de 

carne por perfododelte"l>Q, lascuales generalmente son atributos 

que se les exigen a las vacas adultas por medio de cambios en el 

manejo a que son sometidas periódicamente. Sin embargo, nos 

olvidamos que estos animales son la resultante de un prooeso de 

crecimiento y desarroHoquedebiera serconlinuo, el cual comienza 

desde el momento de su nactmienlo y prosigue con le hembra 

adulta durante toda su vida productiva. 

Duranteelprocesodecrecimientoydesarrollo 

de las terneras y vaquillas de reemplazo, el manejo nulricional 

adquiere especial relevancia si se pretende obtener buenos 

resultados prodUC1ivos cuando éstas entren en su elapa de 
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producción. Sin embargo, generalmente no se 

da la importancia que C01Tesponde a estos 

animales, por cuanto significa en muchas 

oportunidades un alto costo durante un largo 

periodo de tiempo. 

Especial importancia reviste 

durante todo el desarroUo de la hembra la 

suplementeción rnineraJ por cuanto, la base 

de elimenlación radica en la pradera. la cual 

no siempre as de una cardad adecuada ni en 

cantidad suítciente. Sumado a lo anlerior, 

como se observa en el Cuadro 1 , la variación 

que sufre el conlenOode minerales en ésla es 

alta en un lapso de tiempo bastante breva, y 
con niveles que no siempre alcanzan a cubrir 

los requerimientos mlnimos de los animales. 

CUADRO 1. Efecto de la madurez de la ballica perenne en su contenido da mlneralos. 

º/e> da la materia seca mg/kg Matarle Seca 

Fecha p K Ce Mg Mn Cu Zn 

17 Octubre 0.40 2.69 0.48 0.19 89 15 27 

31 Octubre 0.35 2.72 0.47 0.17 97 14 29 

14 Noviembre 0.25 1.81 0.41 0.13 62 7 20 

28 Noviembre 0.22 1.84 0.36 0.12 59 6 18 

12 Dlclembn1 0.23 1.71 0.42 0.14 57 7 18 

26 Dlclomb n1 0.13 1.59 0.34 0.10 48 14 

09 Enero 0.13 1.37 0.40 0.10 57 17 

23 Enero 0 .1 1 1.01 0.42 0.11 63 16 

Requerimientos 0.26 0.70 0.34 0.10 50 11 50 

Fuenle: Labo,..tork> do Clencloa Cllnlcoa Vete rinorlas, UACH, 1986 

Los resuhados que se presentan en el Cuadro 1. demues:lran une variación del 

contenido de minerales en la pradera muy dinémica. lo que asociado a una falta de suplemen1eci6n 

mineral adecuada resullará en problemas clfnicos en algunos casos. pero más ifl'l)Ortante aün es 

la existencia de cuadros deficilerios subcllnicos. los cuales adquieren 1mportanóe sólo cuando se 

comienzan a avaluar las melas propuestas. 
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CUADRO 2. : Cuadroa cUnico1 comunea asociados • d•fic..,nclas de minerales en bovinos 

)ÓVOMO. 

Signo Cllnlco 

Raquitismo 

Esc•so desarrollo 
lnlortllldad 

P•i•Jo Irregular 
P1raqueratosls 

Degeneración muscular 

Co)oro 
Anemia 

Bocio 

Pe.zuñas deformadas 

Ca p Fo Cu Zn Se 

Fuente: Cerrtgc, 1989; modificado por Wlttwe r, 1991. 

REQUERIMIENTOS DE MINERALES. 

FUNCIONES Y METABOLISMO 

Conocer aspectos relacionados 

con los requerimientos , func iones y 

metabolismo de los minerales, permite 

comprender la importancia que estos 

adquieren en ta medida que se desea obtener 

una producctón eficiente. ya que estos 

constituyen un fac.lor limilante fundamental en 

el buen desarrollo de las hembras de 

reemptazo. 

Los minerales realizan tres 

lipos de lunaones 

1.· Actuar como componentes 
estructurales de órganos y tejidos coqxnles. 

1al como sucede con el calcio, fósforo. 

magnesto, flüory silic io en l'\uesos y d ientes. y 

con el fósforo y azufre en la protefnas 

musculares. 

2.· Actuarcomocomponentesdelos 

fluidos y tejidos corporales en forma de 

e lectrólitos, que inte rvienen en el 

mantenimiento de le presión osmótica, del 

equilbrio ácido·base, de la permeabilidad de 

las mentlranas y de le irritabilidad tisular, asf 

aciüansodio, potasio, cloro, calcio y magnesio 

en la sangre, liquido cerebro espinal y jugo 

gástnco. 

3 .· Actuar como catalizadores en 

sistema enzimállco y hormonales, en forma de 

componen·tes inlegrales y especfficos de la 

es1ruclura de meta loenzimes, o como 

ac1N'adores menos especifico& de tales 

sistemas. 
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CALCIO 

El Ca lcio cumple un ro l 

fundamental en funciones lales como la 

os ificac ión del esqueleto, transmis ión 

neuromuscu lar, conducción del impulso 

nerv ioso , coagulación sa ng u ínea y 

metabolismo de los ghX:idos. Este elemento 

debe permanecer estable en el plasma bovino 

con una concentración de 2.00 · 2.60 mm/11. El 

proceso de absorción del calcio se produce en 

el inteslino delgado, y sók> se absorbe un 68% 

del tolal que ingresa por la alimentación. 

EJ1:isten algunos factores que 

interfieren con la absorción de este elemento, 

tales como la presencia de algunos ácidos 

grasos a nivel intestinal. formando jabones 

con el ca lcio. La.supfementación a base de 

Hojas y Corona de remolacha, qua contienen 

ácido oxálico, las cuales al combinarse con et 

calcio forman oxatato de calcio, compuesto 

capaz de fijar el calcio impidiendo su absorción 

por parte del animal. 

El cuadrodínico más común que 

se presenta en animales jóvenes por 

deficiencia de cak:io es el raquil ismo, el cual 

consiste en una calciflcación deficiente de los 

cartrlagos de crecim1en10. 

FOSFORO 

El fóstoro se enc uen tra 

almacenado en huesos y dientes. Es vital para 

el orgamsmo. por cuen10 además de su 

p8"1cipacoón en el desanollo de los tejidos 

esqueléticos. actúa como un componente de 

los éck"Jos nucllMcos que son esenciales para 

el crecírrientoy dderenaación celular; ayuda 

en combinación con o lros elementos, a 
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man1ener la presión ocsmólica y el equilibrio 

ácido·básico, dasempefia un papal 

fundamental en las diversas funciones 

metabólicas, incluyendo la utilización y 

transporte de energfa, la formación da 

foslollpidos y, en consecuencia, en el 

transpone da ácidos grasos y en la formación 
de aminoácidos y protefnas. 

MAGNESIO 

Elemento vi1al para el organismo. 

Se considera aclivador de por lo menos 300 
sistemas enzimáticos. Interviene en la 

permeabilidad y en le transmisión 

neuromuscular. 

La absorctón de este elemento 

se produce en el Rumen y Omaso por un 

sistema de lransponeaclivo. En el inleslinose 

absorbe una pequeña canlidad porl ranspor1e 

pasivo. Los niveles de absorción de esle 

mineral en el bovino varían de acuerdo a la 

edad de los animales. Así, al mes de edad se 

absorbe un 90%. a Sos ocho meses un 40% y 
en el animal aduho sólo un 17%. 

Existen una serie de facloresque 

interfieren en la absorción del magnesio: 

• excesiva concentración de K en el 

rumen, loque inhi:>irá la enzima encargada del 

transporte activo del magnesio . La 

concenlración de K en el rumen puede 

aumentar si el ammal consume un exceso de 

paslos muy nuevos, por praderas fertilizadas 

con K o punnes, y por déhcrt de Ne 

• aumenlo de las canhdades del nível 

de amomo en el rumen, La que produce 

disminución del nego sangufneo a nivel 



ruminal por ecctón 1mta1.va 

• déHc11 de energle en rumen. lo cual 
disminuye ia sínlesis proteico bacteriana. por 

lo que se acumula amonk> en al rumen. Asf. y 

asociado a la disminución del riego sanguíneo. 

disminuye la producción de ácidos grasos 

voléliles, los cuales son necesarios para aportar 

energía al sis1ema de 1ransporte activo del 

magnesio. 

- attas concentraciones de calcio en la 
ración, con lo que se inhibe el transportador 

del magnesio. 

SODIO 

El sodio en conjunto con el cloro 

y el potesao 1nlervienen en el mantenimienlo 

de lo presión osmótica. regulación del equilibrio 
écido-basey control del metabolismo del agua 

en los leídos corporales. 

El Nalionel Research Council 

(NAC, 1988), sitúa las necesidades mfnimas 

de Na para el ganado de carne alimentado a 

pasloreoenel0.1 % de la ración como malaria 

seca. 

La deficiencia dietélica de Na. se 
presenta en antmales jóvenes sometidos a 

crecimienlo nipdo y alimenlados con dielas a 
basedecereakts, que son normalmente pobres 

en Na. Tanbén ocurrir/e esta deficiencia en 

anlmalesalmentadosconpraderesfertilizedas 

Intensamente con K. reduciendo el contenido 

de Na en el fom>J8. 

FIERRO 

Más de la mi1ad da Fe 0<gámco 

seencuenuaen'8hemoglobina. Sealmacena 

PBQDUCCION ANI MAL E 
en forme de ferril ina en el hfgado , médula 

ósea y bazo. observándose un aclivo traslado 

desde y hacia cada depósito y plasma. 

Le deficiencia de este elemenlo 

produce anemia microcltica hipocrómica, 

caracierizada por taita de desarrollo, apatfa y 

mucosas pálidas. 

COBRE 

Le deficiencia de Cu puede ser 

por causa primaria o secundaria. Forma parte 

de la enzima citocromoxidasa que aclUa a 
nivel del melabolismo energético y de la 

oxigenación. Lasdlelas inferiores a 11 ppmse 

consideran carenciales. 

Las principales alteraciones que 

caracterizan la deficiencia de Cu son: anem~ 

por alteractónde la eritropoyesis y celo sllenle. 

ZINC 

Produce principalmente allera· 

ctones a mvel de la piel. El cuadro cllnico más 

conoddo es la Paraqueratosis. Puede ser 

causadoporuna deficiencia alimentaria. diales 

con menos de 40 ppm o por exceso de Ca. 

Puede cursar también con cuadros de 

d1Sminuci6n del crecimiento y disminución del 

desarrollo ovárico (hipogonadismo). 

YODO 

La defic ie ncia de yodo se 
presenta especialmente en zonas pobres de 

esle ektmenlo. como suele suceder en suelos 

arc1Uosos, k> que se conoce como deficiencia 

pnmana Además existen factores que inhi>en 
la absorción del yodo. tal comosucedeconlos 
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aumentos de Ca cuando alimentamos con 

coles forrajeras. 

Cuadros clintcos producidos por 

las deficiencias de yodo son: hipogonadismo, 

abortos, partos premaluros. aneslros y celos 

irregulares. 

COBALTO 

El Co es componente de la 

vitamina 81 2 (cianocobalamina), la cual es 

sinlel izada por la mtcroflora ruminal, para la 

cua l debe haber un aporte suficiente de este 

mineral. 

La deficiencia determina cuadros 

de anemia y disminución de la tasa de 

crecimiento. 

MANGANESO 

Esl e elemenlo se encuentra 

especia lmente en esqueleto. higado, páncreas 

y riñón. Cumple funciones lmportantes de 

acl ivador de sistemas enzimáticos en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, 

prolefnas y lípidos. 

La deí1etencia de Mn determina 

ce lo silente, ciclos irregulares, menor 

crecimienlo y algunas alteraciones a nivel de 

osificactón causando cfistrolias. 

SELENIO 

Los animales jóve nes so n 

especialmence susceplibfas a las deficiencias 
de Se. 

Fro11t,,,.~.Mo2N'2· 1994 

Cursa en lorma aguda con 

degeneracióndet mtoc81do, causando muerte 
súbita por 1nsufic1encla cardíaca. y a la 
necrops&a se obsetvan estnas blancas en el 

miocardio 

La forma wbaguda pueda ser 

esquelética, en que el animal no quiere 

moverse y presenla OOk>r, o forma respiralona. 

en que afecta los músculos mtercos1ales. 

provocando respi ración superficial y 

entrecortada 

REQUERIMIENTOS MINERALES PARA 

VAQUILLAS EN CRECIMIENTO 

Pera efecluar los cálculos de los 

aportes de minerales que debe contener la 

ración, es necesario prev~mente considerar 

varios factores. entre los que se cuentan 

ldenliftC&Ctón de los ammales 

mediante autoc:rolales 

Conocer el peso inicial de los 

animales 

Definir el aumenlo de peso d1ano 

Tipo de raza (pequelias, medianas o 

grandes) 
Componentes de la ración y aporte 

mineral de cada uno de eslos 

Sup4ementos mrnerales disponibles, 

conocer supreclO, fuente y cantidad 
de k>s elementos que aporta 

Mane,ar ias vaquillas en lotes de 

acU<lfdo a edad y peso 

Una vez c:onocfdos k>s feciores 

anles menaonams ... puede eslobktcer un 

adecuadobe ncefUJ1CIOnalpemlosdist1n1as 



olopos del desarTOllo de las hembras do 

reemplazo. pero se debe 1oner presenle que 
existe un cambto constante en el belance 

mineral de la ración , el cual eslá dado por las 

variaciones qua presentan los diferentes 

alimentos l.A1hzados de acuerdo a la lemporada 
en que nos encontremos. al manejo y 
condiciones par11eulares existenles en cada 

predio, como también el nivel y orientación 

producliva del rebaño. 

En el cuadro 3 aparecen los 

requerimientos de calcio. fósforo y magnesio 

para hembras en crecimiento con ganancias 

de paso diario de 500 y 750 gramos, 

respeclivamente. 

PRODUCCJON ANIMAL 1 E 
Porúttlmo. ca be destacar que los 

predios ganaderos que se han preocupado de 

implementar programas de alimentación de 

terneras y vaquillas, asociado e un adecuado 

manero reproductivo·senitario, hoy exhiben 

indicadores de eficiencia y retorno económico 

en sus herd>ras adultas. De esta fo rma, han 

me,oradola rentabi lidad del negocio ganadero, 

evitando asf incurrir en mayores costos de 

producción derivados de tener que paliar 

situaciones de salud animal, originadas por 

desbalances nutricionales o ahorros mal 

entendidos. 

CUADRO 3. Requerimientos de calcio , fós fo ro y magnesio de vaquillas 

on crecimiento (g/dfa). 

Peso Aumento de peso diario 

corporal 500 g/dfa 750 g/dfe 

(kg) 

Ca p Mg Ca p Mg 

100 10 16 11 

200 13 10 18 14 

300 15 15 18 15 

400 18 18 8 19 19 9 

Fuento: NRC, 1988. 
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USO DE CAMA DE BROILER EN RACIONES 
DE ENGORDA DE GANADO 

"""U ''"'"' R. 
l fo/mr l J.,I e__,,. 'I 

IJrporl~"'•T~•*' 

C. S. R~ ·. 

Desde las pnmeras experiencias de Noland 

en 1955 (J.A. Sel 14, 860), el uso de la cama de bro iler como 

alimenlo y susUluto de forraje para ganado de cama, se ha ido 
difundi endo a numerosos países en el mundo. La razón principal 

de su adopción, ha sido la gran venlaja económica que olorga su 

uso. 

Los pnncipales faciores que debe consideror 

el usuario, para decidir la 1ncorpor&Cl6n de cama de broiler en las 

raciones se deta llan e conlmuact6n 

MENOR COSTO 

El usar cama de broder en les raciones de 

ganado de carne, permile disminuir sustancialmente el valor de 

los principa les nulrienles: proteína y enetgfa Le cama de broiler 

es un suplemento protetco económico, con1enlendo además 

energía suficlenle pera ennquecer las raciones lrediclonales 

Si se co~ra el pr8CIO por kilo de venos 

alimentos, el conlenido de matena saca y bs aportes de energra 

y protelna de cede uno de ellos (segUntablasde composición o por 

análisis de laboratorio), la cama de broi1er presenla un bajo vak>r 

por unidad de proteína y de energ'8. respec.10 a la mayoría de k>s 

alimentos disponibles para el ganado 

MANTIENEN LA CALIDAD DE LA CARNE 

La cantodad y la calodad de le carne producida 
no sufren efec1os negauvos por la indusétn de cama de broiler en 

la diela. 



Pt11ra verificar lo anlertor, en 

conchc1onos de Qmpo, se roallzó un ensayo 
masivo nguroaamen1e con1rolado, en 204 

gron)aa europea. con una masa 101elde 21 . 065 

vocunos de cama qua fueron alimentados 

con 

40% de cama de bro1lar 

50% de desechos de cereal 

9% da melaza 
1 % de vitaminas y minerales. 

Como resullados. se lograron 

ganancoasd1Bnasda paso anlre 0.95 y 1.25 kg 
por animal, con un promedio de 1. 12 kg/dla. 

mermes por mortalidad normales. y una caltdad 
hnol sin diferencies significativas con los 

animales alnnenlados en forma tradicional. 

En Chile ex.sta axpeneneie da más de 1 O años 

on engordas con camas de brollar, en especial 

en Rencagua. Talca. Melipilla y Valdivia.cuyos 

productos han Sido beneficiados en diversos 

molederos del pal s. sin axlslir rechazo alguno 
por cehdad 

INCLUSION EN LA RACION 

La cama da brollar puede ser 

incorporada en la d1e1a hasta en un 50 % del 

peso. bese materia seca de la ración totel, 

meiorando las ganancias de peso de los 

vacunos 

Sen per¡uteio de lo antenor. se 
han reportado ensayos con porcentajes más 

olios (en1reS5 y 80 %), pero en los casos en 

losqueseha .. .,&dosobrael55%1agananc1B 

diana de peao 1cndtó a decrecer Se Podria 

considerar el uso de porcan1a1es mayores. 

cuando w Pfesenlen problomes de sequía u 

otros que imllon sevemmonle ol acceso a 

otros • ..,.,...,. 

PRODUCCION ANIMAL 67 

La 1ncorpomci6n de la cama de 
broder en las ractones de altmenlación en un 

50 ' · puede ser considerada en bovinos de 
200 kg da peso vivo (desteta). Existe un 

períododeaoostumbramiento de 15 a 20días.. 

en el que la flora ruminal se prepara para 

as1m1lar ~e suplemenlo. 

BALANCE NUTRICIONAL 

Dadas las necesidades 

metabólicas da los rumiantes, la cama de 
bt"oiler debe ser balanceada en la ración con 

alimentos energéticos (melazas, molido de 
cereales o harinillas), y libra larga. 

El productor debe buscar entre 

lasdderenlesallornativas, combinaciones que 

le permllan sa11stacer las necesidades dianas 

de pro1eina y energía. 

A modo do ejemplo. 26.5 kg de 
una ración 12 % (MS) de melazén. 39 % (MS) 
de cama de bro11er y 49 % (MS) de enslla1e de 

maiz. apor1a n 27 .1 Mcal de energia 

mel8bob:zable, y l .34 kg de protefnas 101ales. 

lo que seria adecuado para un novillo sobre 

350 kgyuna ganancia esperada da 1.1 kgldla 

ORIGEN DE LA CAMA DE BROILER 

Por la Into leranc ia de los 

rurruan1es a los altos contenidos de cenizas. la 

cama usada para ahme11to debe provenir de 
planteles con pisos do cernen10 o do labias 

Se he es1ablec1do que cuando el 

con1enldo de cernzas es superlor al 28 % . el 

producto no es apio como olimenlo ya que 
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provoca problemas de asimilación de 

nutrien1es. lo anleriof es frecuente cuando la 

coma proviene de plamelesc:on piso de tierra, 

en los cuales ésla es anasirada junto a Ja 

extracción de la cama 

PROCESAMIENTO DE LA CAMA 

Antes de usar la cama de broiler 

como alimento. es necesano que se procese, 

pera reducir La carga fl'MCrolbiana y eliminar 

agentes patógenos. 

Este proceso se efectüa 

incorparando la camadebrotler a ensilajes (en 

una proporción de un 30 % base MS), o bien 

simplemente almacenándola en pila alta 

(mélcomo 1 l;m),al.....-por20dlas. periodo 

duranle el cual la lemperatura subiré 

maturalmente hasta alrededor da 55• C, para 

luego be)BI a la 1en..,era1ura antMen1e En 

este periodo ya esa te~ratura méxuna, una 
alta proporcllÓn de los agentes pa!ógenos 
habrán mueno. 

Es recomendable cubrir la cama 

broiler con plésoco. para que el proceso sea 

anaeróbico y asf evitar la absorción de 

humedad del ambiente, y procesos de 

fermentación a mayores l&fTl>Br&turas que 

evenlualmenle podr(an llegar a ligar el 

nitrógeno. haciéndok>in~ubley no a&imilable. 

FRONTERA AGRICOLA 
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FE RT ILIDAD DE UELO 

FERTILIZANTES NITROGENADOS EN SUELOS 
VOLCANICOS 

,,., , r ••--w 
Pró/•11.1r 11,- l ".,.J.,MJ 
11• $111111'•~ f'11 r.ll•1' "• 
e;.,.,~ .. ,~·· 
lh1ll••riol4-J,¿,,.t. 
1''ru11t•r• 

01Versos autores han plenl eado que la 
produclivldad de los sue5osde origen volcénlco de la zona sur del 

pals, se ha visto afectada por la disminuclón progresiva del pH y 
por la baje suma de bases qua presentan estos suelos. Es1a 

silueclón ha productdo unat.menloen la disponibilidad del aluminio 
de Intercambio, elementofilocóxico para la mayorfa de las especies 

vegetales. El efeclo de1rimental del aluminio se manifiesta por un 

pobre desarrollo radical, que unpide que las raicillas y pek>s 

redtca les puedan expk>ta1 un mayor volumen de suelo. 

El 1ncremen10 progresivo de la acidez de k>:s 

suelos se ha vis10 favorecida por la alta pluvlometrle de le zona. 

que facilita le lixiviación de las bases del suelo, por la extracción 

de beses de los cultivos. y por f&f1dizaciones Inadecuadas. El uso 

sucesivo de ler1ilizanlesde reacción ácida y le no reslltución da las 

bases del suelo. han sido tos errores més frecuen1es en esle 

materia. 

En relac.On al uso da los fert ill zanlas 

nitrogenados. se han pubhcado numerosos esludios. los cuales 

han señalado que el nrtrógano amoniacal es un fartllizanle de 

reacción ácida y que el rutrógeno nl1rico presenta una reacción 

alca lina. Referente a Olras lonnas da nit rógeno tales como los 

nitratos de amonios cákicos y tas mezclas nflricoamoniacales 

existe, en general. menos 1nlonnación experimenlel. 

Considerando les caracterlstlcas de algunos 

suelos de la zona sur del pais. se diseñaron experiencias de 

labora tono y de CBl'Tl>O con el propósito de determinar el efeclo de 
las d1feren1es fuentes n11rogenadas sobre los principales 

pnrémetros químicos de suekJ 
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EFECTO SOBRE El SUELO 

En el cuadro 1 y 2 se presenla el 

el ecto de los dileren1es fertilizantes 
nilrogenados sobfe algunas propiedades 

qui micas de suelos. sometidos a l ratamientos 

en base a nilrógeno ni1rioo (salitre sódico y 
salilre magnésico): mezcla nllrico amoniacal 

(supernítro y súper niuomegnésico): nilrato 

de amonto cálcico (nitralo cak;áreo, nitromag 

y nhroplus): n~rógeno amoniacal (urea); 

tesligo sin nilrógeno 

LosresulladosexpresadCll enlos 

cuadros 1 y 2. pemwten se"81ar. que extSten 

diferencias enlre los cuatro grupos de 
lertifizanies nrtrogenados comparados. El 

nhrógenonllñcoetevóetpHdol sueloyprodujo 

una d1snunuaón enelporcenlajede salurac'6n 

de alumimo. en especw1I en las experiencias 

en macetas p1oduc10 de la alcalin1dad 

fisiológica En esle proceso, la rafz hbera un 

grupo OH. porcada rvlraloabsorbido, elevando 

el pH del suelo 

Cuadro 1: Efecto da dilarantes fuentes nltrogenades,sobra las principales carac-tarlsUcos 

qufmicos da un suak> Rojo Arcilloso da la IX reglón. Valoras promedio de dos dosis, y dos 

ópocns de muestreo, an una experiencia de Invernadero. 

CARACTERIST!CAS OUIMICAS 

FERTILIZANTES pH se Al Sal.Al 
meq/100 g "• 

Nnrógeno Nhrico 5.52 8.58 0.42 4 78 
Mezcla Nf1nco Amoniacal 5.34 7.99 0 .58 6.76 
Nnre10 Amonoo Cálcico 5.11 7.54 0 .69 8.38 
Nllrógeno Amoniacal 5.08 7.52 0.91 10.79 
Testigo 5.22 7.64 062 7.50 

Cuadro 2: Efectos de diferentes fuentes nitrogenadas, sobre las principales características 
químicas da un suelo Trumao de la IX región. Valores promedio de dos dosis, y dos 4pocos 
do muestreo en una experiencia de Invernadero. 

CARACTERISTICAS OUIMICAS 

FERTILIZANTES pH se Al Sal.Al 
meq/100 g % 

Nnrdgeno Nnnco 6.03 565 007 1 22 
Mezcla Nñnco Amoniacal 5.74 4 91 0 09 1 80 
Ndralo Amonio Cálcico 5 .59 5.02 o 10 1 95 
Ndrdgeno Amoniacal 5.48 3 .88 o 13 320 
Testigo 5.64 5.10 009 1 75 
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~~~~~~-F_E_R_T_l_L_ID~A-D~D-E~_u_E_L_O~~~ 
El N amonlacal produjo siempre 

una dlamínucaon en el pH del suelo y un 

lncremon10 .,..,...enla on el porcenlaje de 

f#lluroctóndeaJuminlo. Es1e efecto se axphca 
poi 1 , libemaón de lonas hidrógeno, qua se 

produce doran1e la elapa de la nitrificación de 
lo urea Esta llPO da fertillzan1as. libera dos 

grupos OH, de caráC1er alcalino, duranle la 

etapa de La hidróhsls inicial de la urea y cuatro 

lonas Hidrógeno, decarácler ácido, durante el 

proceso de MnfJCación. lo cual se traduce en 

un balance ne10 de dos Iones Hidrógeno por 

cede molécula da urea aplicada el suek>. 

Las mezclas nílrico·amoniacales, 

no mochfcaron. en genaral. lascerecterfsttcas 

del suelo St se compara con el tra1amien10 que 

no recibtó rvtrógeno. Este comportamiento se 

explica. en razón a que la magnitud mfnlma del 
electo aced1hcan1a da la urea es eql1lvalen1e a 

la magn11ud del etec10 aJcalinizanle del sahtre 

sóchco. Esta ttpO da productos son mezclas 

trslcas de urea, la que presenta un Indice de 

acidez de 1.8 y sahtre sódico cuyo índice de 

alcalinidades 1,8. Por tal motivo, al realizarse 

une mezcla fiSIC8 de manera tal que, la mitad 

de las umdades de nitrógeno provengan de 

coda fertlkzante. saobliene un produclo neulro. 

En el caso del supernilro este 

fer1ilizan1e presenta un Indice de acidez de 

O, 14 debido a qua en la fabricación del producto 

exiS1e un 1.2 % de nitrógeno no balanceado 

proveniente de la urea. El supernitro 

rnagnéslCo. porlltharunproductoalcalinizante 

como el óxido de magneskl, tiene un Indice de 

alcahnllladde0,17. 

Los n1U'ltos do omonk>s cálc.cos 

mostraron. en gein61111 un olec10 lovemenle 

aclchficanl e.tos fUUllados. asttln denlro 

da lo ISpll8do - • qua la canlidBcl de 

carbonalO de caleta o d@ mí1a que contiene 

este UpO de productos (nitrato calcáreo y 

nítromag). oo alcanza a neutralizar los iones 

hídrógeno quo se libaran producto de la 
ni1nfteaei6n del ion amonio. Además. la 

valocídadde reacción del carbonalo da calcio 

es mucho más tenla que le velocldad de 

transformación del nitrato da amonio que 

conlMtne este tipo de fertilizantes. 

Cabe señalar que los nitratos de 

emonos cá1ct00s y cálcico magnésicos son 
fabncados a basa de nl1ra10 de amonio puro, 

másunaae.rta cantidad de carbonato de calcio 

(Mrato calcáreo) o carbonato dobla da calcio 

y magna.SIC (nilromog, nilroplus) y que a 

axcepaón del nitroplus, es insuficiente para 
ne\lraWr ~electo acldlficanle del nl1ra10 de 

amonio. 

La hidrólisis Inicial dol nil ralo da 
ernonK>puroes neutra, generándose un grupo 

de OH y un ion Hidrógeno: sin embargo, en la 

elepa de la n11nllcaclón se libaran dos lonas 

Hidrógeno, generando por lo lento el mismo 

grado de acfdez que le urea. 

MEZCLA DE FERTILIZANTES 

De los a n1 ecedentes 

pre.senledos en al cuadro 3, se dosprendeque 

los valo<es mtls ácidos do pH se obtuvieron 

conk>sla1omonoemónico, alcanzando valofes 

~s da pH da 4,4 al consídarar los dos 
muestreos realizados el surco. Este efeccose 

explica por la hidrólisis del H,Po,. al cual 

forma pana del losfalo monoamónico 

Produdo de la hidrólisis se forma H,Po,. de 

caráderáado. Además. la nilrlficacióndolion 

amomo a Allra1o, llbere iones hidrógeno, 

""'""""'11ndo la acidez dal suelo. 
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Cuadro 3: Efecto de diferentes alternativas de fertilización, sobre parámetros de acidez en 

un suelo sembrado con raps. Valores promedios de dos muestreos realizados a los 15 y 50 

días después de la siembra. 

CARACTERISTICAS OUIMICAS 

FERTILIZANTES pH 

Fosfato Monoamónico 
Triple+ Salitre 
Mezcla 100% Nítrica 
Mezcla SO% Amoniacal 
Mezcla 1 00% Amoniacal 

4.4 
5.0 
5.0 
4.9 
4.7 

Cabe señalar que el fosfato 

monoamónico es el fertilizante de mayor indice 

de acidez, alcanzando valores de 5,3. Le 

sigue el fosfato diamónico con un índice de 

acidez de 3,S y posteriormente la urea y el 

nitrato de amonio, ambos con un índice de 1,8. 

Destacan además, los bajos pH 

de la mezcla 100% amoniacal, y de la mezcla 

50% amoniacal-SO % nítrico con un valor 

promedio de pH de 4, 7 y 4,9, respectivamente 

al considerar los dos muestreos realizados. 

La mezcla 100 % amoniacal fue fabricada en 

base a fosfato monoamónico, cloruro de 

potasio y sulfato doble de potasio y magnesio 

(sulpomag): y la mezclaconSO%denitrógeno 

amoniacal-SO % nítrico se fabricó en base a 

superfosfato triple, nitrato de amonio cálcico 

magnésico (nitromag) y sulfato doble de potasio 

y magnesio. 

Bajo las mismas condiciones de 

muestreos del suelo, los valores de pH más 

altos se obtuvieron con el tratamiento en base 

a Superfosfato triple + salitre sódico, y con 

mezcla 100 % nítrica. 
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SB Al %Sal.Al 
moq/1009 

3.6 1.5 29.1 
6.2 0.6 8.9 
7.9 0.5 6.6 
8.5 0.7 7.6 
6.4 0.9 12.8 

El aluminio de intercambio, y 

porcentaje de saturación de aluminio, los cuales 

están estrechamente relacionados entre sí, 

tuvieron un comportamiento similar al del pH. 

Es decir, los niveles más altos de aluminio y 

porcentaje de saturación de aluminio se 

produjeron a l fe rtilizar con fosfato 

monoamónico. Los valores más bajos, se 

obtuvieron con las mezclas nitricas y con 

Superfosfato triple +salitre sódico. 

Los antecedentes relacionados 

con la suma de bases, permiten concluir que 

los tratamientos en base a superfosfato triple 

incrementaron, en promedio, los niveles de 

calcio en el surco de siembra en 2,0 meq/1 OOg. 

Este incremento se debe a que el superfosfato 

triple contiene un 20 % de óxido de calcio. 

Lo más destacado es la 

factibilidad de incrementar la suma de las 

bases, según la alternativa de fertilización 

elegida. Esta posibilidad es una buena 

estrategia en suelos acidificados, ya que le 

permite al cultivo un buen desarrollo durante 

losprimerosestadosdecrecimiento, situación 

que influye en el rendimiento futuro. 



De los antecedentes 

presentados, es posible concluir que existen 

cuatro grupos de fertilizantes nitrogenados, 

los cuales ejercen d iferentes efectos sobre las 

características químicas de los suelos y que la 

magnitud del cambio va a depende r de la dosis 

ut ilizada y de las características quimicas del 

suelo. 

Para la condic ión y tipo de suelos 

estudiados el nitrógeno nítrico tuvo un efecto 

alcalinizante. las mezclas nítrico-amoniacales 

fueron prácticamente neutras, el nitrato de 

amonio cálcico fue ligeramente ácido y el 

Laooratorio 

FE R T ILIDAD DE S UELOS E ' 
nitrógeno amoniacal fue el fertilizante que 

aumentó en mayor grado la acidez de los 

suelos. 

Referente a las dife rentes 

alternativas de ferti lización evaluadas a la 

siembra, se determinó que el fosfato 

monoamónico incrementó en un alto grado la 

acidez del suelo, en comparación al resto de 

las alternativas evaluadas. La mezcla 100% 

nítrica, incrementó el pH del suelo. la suma de 

bases y produjo una disminución importante 

en el porcentaje de saturación de aluminio. 

ANALISIS 

PLANTAS 

MACRONUTRIENTES 
Nitrógeno, Fósforo, 
Potasio, Calcio, 
Magnesio, Azufre. 

ANALISIS QUIMICO 
MICRONUTRIENTES 
Cobre, Boro, 
Manganeso, Zinc, 
Hierro y Aluminio. 

DE SUELOS Y PLANTAS ENSILAJE Y HENO 

SUELOS 
Materia seca 
Proteína 

RUTINA BASES ALUMUNIO 
Fibra 

Nilrógeno Potasio Aluminio 
Extracto Etereo 

Fósforo Calcio 
Energía Metabolizable 

Potasio Sodio Nitrógeno Amoniacal 

pH Magnesio 
pH 
Minerales 
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VARROASIS JAQUE A LA APICULTURA 

Lfolle Aldu L. 

M 11gi•t er e11 Ed11cf1dÓ11. 

Profe•ora de Zoufogit., 
Ft1cul1t1d de Citi1u;fo.• 

Agropecuaricu, 
U1Uver•itÜ1d de La 
l'r•Hllera. 
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La presencia de Varroasis en Chile constituye el más 

serio problema enfrentado históricamente por nuestra Apicultura, 

a la vez la amenaza latente de daños directos de gran envergadura 

y graves pérd idas en la producción agropecuaria por disminución 

de la capacidad polinizante del rubro, seNicio cada dia más 

requerido en la actividad horto-frutícola. 

La Varroasis es considerada es estos momentos el 

enemigo número uno de la apicultura mundial, debido a los 

enormes daños directos e ind irectos que produce, los que causan 

voluminosas pérdidas económicas a los apicultores. De acuerdo 

a la experiencia en varios países. se deduce que hasta la fecha no 

es posib le erradicar la Varroa; solamente puede controlarse con 

tratamientos químicos apropiados. 

La Varroasiso Varroatosisde las abejas, es producida 

por un ácaro denominado Varroa iacobsoni (Oudemans 1904), 

el cual se encuentra desde hace miles de años sobre la abeja 

oriental, Apis cerana. En esta abeja se ha producido una 

coexistencia en la cual, entre otras razones características 

biológicas y morfológicas determinen en que Varroa iacobsoni 

no sea dañino, incluso Apis cerana puede limpiarse de ácaros, lo 

que no hace Apis mellifera. 

La distribución geográf ica inicial, indicaba la presencia 

de Varroa iacobsoni en el área de la línea Urales/Afganistán. A 

comienzos de siglo , el hombre colocó en contacto Apis me/Jifera 

con Apis cerana en dicha área, determinando el paso del parásito 

de una especie a otra sin que se registrasen problemas (Peldoza, 

Campano· 1992). 



A mediados de siglo, fueron 

llevadas abejas Apis mel/ifera desde esta 

región a $iberia y al Norte de China, lugares 

donde se inicia una relación descontrolada 

entre abeja y ácaro, reportándose tos primeros 

casos en 1960, en Siberia, China y Japón. 

iniciándose desde estos puntos un veloz 

avance, en primer término hacia Europa 

Occidental desde Siberia, hacia India y 

restantes países del Sur de Asia, desde China, 

y hacia América desde Japón; esto último vfa 

comercio de reinas, mecanismo que también 

determinó la invasión al continente Africano, 

con material genético importado desde 

Rumania, después de ser invadida por Varroa 

iacobsoni. 

En América Latina, se observó a 

la Varroa por primera vez en Paraguay en el 

año 1973, y al igual que en Europa su 

propagación fue sorprendente. Actualmente, 

esta plaga afecla a todos los países del 

Cuadro 1: Presencia de Varroasis en Chile. 

Apiarios 
REGION INSPECCIONADOS 

1 5 
11 16 

111 46 
IV 60 
V 107 

R.M. 195 
VI 199 

VII 502 
VIII 476 

IX 531 
X 199 
XI 25 
XII 

TOTAL 632 

APICULTURA 1 E 
continente americano. La velocidad de 

propagación de este ácaro ha sido estimada 

entre 200 a 300 km/año. En algunos paises, 

su progresión fue retardada debido a barreras 

naturales como es el caso de Chite, gracias a 

la Cordillera de los Andes la zona fria del pais, 

y el desierto al norte. 

La Varroa en Chile y IX Región 

En marzo de 1992, se diagnosticó 

la presencia de Varroa iacobsoni, en abejas 

nativas de colmenares de la VI Región. Ello 

determinó el estudio de la situación actual, 

destinado a cuantificar la extensión de la 

infestación. 

Estudios realizados al 31 de 

octubre de 1992, por el Servicio Agrícola y 

Ganadero. referentesadiagnosticarVarroasis 

en Chile, mostraron que de 632 apiarios 

inspeccionados, el 18.2% se presentaron 

positivos a Varroa (Cuadro 1 ). 

Apiarios 
POSITIVOS % 

80.0 
6.3 

10.9 
3 7.5 
4 3.7 
26 13.3 
79 39.7 
69 13.7 
39 0.8 
7 1.3 

29 14.6 
o 

11 5 18.2 

Fuente: Peldoza, J.; Campano, S. 1992. Seminario Varroasis 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de la Frontera· Temuco. 
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En la IX Región, de acuerdo a los 

antecedentes disponibles, ya son varios los 

puntos geográficos en los que se han realizado 

diagnósticos positivos a la presencia de 

Varroasis. 

Durante la temporada ya iniciada 

la propagación del ácaro deberia abarcar las 

treinta comunas de la región, y al término de la 

misma, fines del próximo verano 1995 iniciarse 

la mortalidad de las colmenas. 

CARACTERISTICAS DEL ACARO 

ácaros están en condiciones de buscar nuevas 

larvas, para continuar los ciclos de 

reproducción. 

En las abejas adultas las varroas 

están generalmente ubicadas en la parte baja 

del abdomen, donde son difíciles de mirar sin 

tomar a la abeja de las alas, para examinar su 

vientre con cuidado. Mirando el panal con cría 

y abejas, es muy difícil descubrir las varroas, 

aunque la infestación sea alta. Cuando se 

visualiza ácaros con facilidad, es porque existe 

una situación crítica, con varroas suficientes 

para matar en corto tiempo la colmena. La 

varroa se ubica sobre zánganos adultos y 

obreras; es muy raro encontrarlos sobre la 

El ácaro se alimenta de la sangre reina. 

o hemolinfa de las abejas adultas, de las crías 

operculadas y de las larvas grandes, a través 

de heridas producidas con su aparato bucal. 

En su fase de reproducción, se 

introduce en las celdillas de las larvas de las 

abejas que están próximas a seroperculadas, 

a las cuales hiere para alimentarse, lo que 

estimula su postura de huevos, que se inicia a 

los dos días de ta operculación, naciendo un 

macho de uno de los dos primeros y hembras 

de tos restantes. 

El ácaro macho es más pequeño 

y es de color blanco, al igual que las fases 

iniciales de las hembras. El macho y las fases 

jtNeniles de la hembra, se encuentra solamente 

en lasceldiltasde la cria de Ja abeja. Al nacer 

las obreras. salen con ellas una o dos hembras 

varroas fecundadas, junto con la hembra 

original. Estas rápidamente, se ubican sobre 

otras abejas aduhas. A los pocos días los 
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Al tener el ácaro un corto ciclo 

biológico y una alta producción de nuevas 

hembras, su población crece rápidamente en 

ta colmena. En una sola temporada una 

infestación baja, puede llegar a niveles en que 

los daños producidos matan a la familia de 

abejas. 

Los ácaros pasan de un apiario a 

otro utilizando a las mismas abejas como 

vehiculos de transporte, ya sea en los 

enjambres, en abejas que están haciendo sus 

vuelos de orientación o en zánganos que 

frecuentemente entran en colmenas extrañas. 

Cuando una colmena está débil, porque está 

muriendo por Varroasis. otras abejas hacen 

pillaje, entrando en contacto con la cría, las 

abejas pueden enjambrar por emergencia y 

abandonar la colmena. Dichos enjambres 

tienen alto número de ácaros y son factor de 

contaminación de otros apiarios. 



MUERTE DE COLMENAS 

Como consecuencia de la 

presencia en nuestro pais de ácaro parásito 

de las abejas meliferas, Varroa iacobsoni, 

fue necesario introducir medicamentos 

específicos que pueden combatir este temido 

enemigo de nuestras abejas. Distinto de otras 

enfermedades, que pueden debilitar un 

porcentaje de las colmenas en un apiario. 

Varroasis es fatal para todas las colmenas 

afectadas. En nuestras condiciones ninguna 

colmena con ácaros podrá sobrevivir sin 

tratamientos. Desgraciadamente, muchos 

apicultores que no han tomado conciencia de 

la gravedad del problema han perdido 

cantidades importantes de colmenas. 

La Universidad de La Frontera 

posee registros de apiarios de más de 300 

colmenas en que ha muerto la totalidad de las 

colonias, pese a que pocas semanas antes 

eran colmenas fuertes, con bastante miel, 

polen y crías, sin síntomas visibles de 

problemas. 

VARROASIS Y APICULTORES 

Los apicultores deben reunirse y 

participar de asociaciones para aprovechar la 

información disponible. La varroa es un 

problema de todos. Sin la colaboración de los 

distintos apicultores en una región, será 

imposible controlar la Varroasis. En una 

asociación se puede compartir experiencias, 

literatura, y en conjunto organizar charlas 

técnicas, que permitan optimizar acciones de 

control, en un trabajo conjunto entre 

apicultores, entidades técnicas y autoridad 

sanitaria. 

Las Asociaciones de Apicultores, 

deben tomar un ámbito de acción de base 

geográfica y llevar un registro actualizado de 

la situación sanitaria de las colmenas de sus 

socios, lo que permitirá una mejor coordinación 

de sus estrategias de control. 

El Servicio Agrícola y Ganadero 

y la Universidad de la Frontera, pueden prestar 

una colaboración más efectiva en la medida 

que sea mayor el grado de organización de los 

apicultores. 
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Jorge Quiro~ 

LA GANADERIA BOVINA EN CHILE: 
POTENCIALIDADES, DESAFIOS Y 

OPORTUNIDADES 

La agricultura chilena ha experimentado en los últimos 

20 años un claro proceso de transformación productiva, en el que 

en forma continua se han descubierto y generado nuevas opciones 

o nichos de ventaja competitiva. Una de estas opciones ha sido 

la explosión de la fruticultura de exportación a partir de la mitad de 

los años 70, primeramente con las uvas y manzanas y luego con 

una amplia gama de nuevas especies. Similar desarrollo innovador 

ha ocurrido con la horticultura e incluso en los cultivos tradicionales, 

dado el sustancial aumento de los rendimientos, comparables hoy 

día, con aquellos más altos del mundo. 

Se ha señalado insistentemente, que el sector agrícola 

experimenta una especie de ((agotamiento)> del crecimiento 

basado en la innovación productiva y que requeriría con urgencia 

explorar nuevas opciones competitivas. En tal contexto la Sociedad 

Nacional de Agricultura encargó un estudio que analizara la 

posibilidad de que la ganadería bovina se transforme en un nuevo 

•(nicho)• competitivo para el sector. Existen varias e interesantes 

razones que pueden respaldar esta posibilidad; la condición de 

País Libre de Fiebre Aftosa, el potencial productivo de nuestras 

praderas y, el fuerte impacto que tiene el valor de la producción de 

carne bovina en la producción agrícola, son algunos de los 

factores que ameritan una investigación en dicho sentido. 

Por lo importante de sus resultados, hemos creído 

oportuno exponer el RESUMEN Y CONCLUSIONES del estudio, 

elaborado por 1a Empresa GERENS y su autor Sr. Jorge Quiroz. 

Co1uubora GERENS 

El sectorproductorde carne de vacuno en Chile, y su 

sector complementario, la lechería, ha venido incrementando 

paulatinamente sus niveles de eficiencia a lo largo de la década 

pasada. Detrás de estos aumentos de eficiencia productiva se 
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encuentra un acortamiento del ciclo de 

producción, una mejora en la especialización 

de razas y un avance sostenido en la 

consolidación de una situación sanitaria 

apropiada. Se puede decir que en buena 

medida , ambos sectores han estado 

relativamente ajenos a la crisis de rentabilidad 

que afecta a muchos otros sectores de la 

agricultura chilena. Desde un punto de vista 

de.base productiva, se estima que el país tiene 

el potencial para hacer crecer sustancialmente 

su producción sin un incremento significativo 

en los costos. La expansión productiva 

potencial. tiene su base en los recursos 

actuales y potenciales de praderas en la zona 

sur del pais. Desde un punto de vista 

económico sin embrago. la expansión de 

producción debe estar respaldada con una 

mayor demanda. 

ECONOMIA 1 E . 
Por el lado de la demanda, se 

observa que el consumo per-cápita de carne 

ha ido aumentando (Cuadro 1 ), especialmente 

de conformidad con los aumentos en los 

ingresos laborales reales y, se espera en 

consecuencia que siga creciendo a futuro. Si 

el sector continúa orientado por el mercado 

doméstico, sin embrago, como lo ha hecho 

hasta ahora, no es factible esperar un 

crecimiento sustancial de la producción, aún 

cuando se espera que la demanda siga 

creciendo, ya que deberá competir duramente 

con exportaciones de paises vecinos. 

Desde 1986 a 1993, un 50% del 

aumento registrado en el consumo nacional 

de carne de vacuno ha sido abastecido con 

importaciones. También el sector deberá 

enfrentar una competencia creciente de 

Cuadro 1 : Estadísticas de Consumo de Carnes en Chile (kg per cápita anual). 

Especie 
Período 

Ovino Porcino Aves(1) Bovino 

1981 1.0 5.0 11.1 17.0 
1982 1.0 5 .1 9.8 17.4 
1983 1.0 5.1 7.4 18.0 
1984 0.9 5.2 6.3 17.0 
1985 0 .9 5.5 5.5 15.0 
1986 0.9 6 .1 6.0 14.7 
1987 1.0 7.0 7.9 14.0 
1988 0.8 7.9 8.5 15.6 
1989 0.7 8 .8 8.3 17.3 
1990 0.6 9.3 8.6 18.5 
1991 0.7 9.0 9.8 18.1 
1992 0.8 9.7 16.2 17.6 
1993 0.7 10.4 17.8 20.0 

(1) Incluye broiler, gallinas, a partir de 1992 se incluye pavo. 
1993 corresponde a una estimación 
Fuentes: INE, OOEPA. 
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¡~~------------
sustitutos, en particular de carne de ave, cuyo 

consumo ha crecido significativamente en los 

últimos años. En consecuencia, la única 

posibilidad de un desarrollo sustancial del 

sector radicará en la posibilidad de exportar a 

mercados de más alto precio. Además, dada 

la dimensión del mercado internacional en 

re lac ión al doméstico, Chi le con sólo 

posicionarse en una pequeña fracción de las 

importaciones rea lizadas actua lmente, 

obtendría un notable incremento de los 

ingresos del sector. 

Cuadro 2: Precios de Carne Bovina US$/kg. 

Precios al por menor 

Chile 
Lomo 
Posta Rosada 

Japón 

Carne doméstica (Chuck = Aguja) 
Carne importada (Lomo , fresca) 

EE.UU. 
Toda la Carne Fresca 
Carne Escogida, Grado 3 
Ground Chuck (Aguja) 
Solomillo, sin deshuesar 
Solomillo, deshuesado 
T-Bone steak, sin deshuesar 

Precio al por mayor 

EE.UU. 
Carne en caja 
Escogida, 1 ·3 
Seleccionada, 1-3 

El mercado internacional de la 

carne es complejo, y se caracteriza por una 

gran diversidad de calidad de producto, 

diversidad en la forma en que el producto es 

comerc ia lizado, divers idad de criterios 

filosanitarios impuestos en distintos mercados 

y un alto grado de intervención gubernamental 

en los distintos mercados nacionales. Desde 

un punto de vista fitosanitario, lo más importante 

viene dado por la fiebre aftosa, que divide al 

mercado internacional entre los paises libres 

de la enfermedad - circuito no aftósicos,· y los 

1991 

n.d. 

6 
6 
4 
8 

12 

3 
2 

1992 

6 
5 

31 
32 

6 
6 
4 
8 

12 

3 
2 

1993 

6 

35 
33 

6 
6 
4 
9 

10 
12 

3 
3 

Fuente: «Livestock and Poultry•>, varios números. 
uAnual Price Summary 1991», NASS, USOA, June 1992. 
MAFF ccPrices Indices of commodities in Rural Areas» 
«Agricultura! Policies Markets and Trade)) OCDE 1991 
Precios Agropecuarios al por mayor, Odepa, Marzo 1994. 
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no libres. Los precios son sustancialmente 

más altos en el primer mercado y también. por 

una coyuntura particular de los últimos años, 

las perspectivas de crecimiento más 

promisorias están en este mercado. Chile, por 

estar libre de la fiebre aftosa, podría, en 

principio, acceder al circuito no aftósicos de 

mayor precio (Cuadro 2). Esto, sin embrago, 

no es algo fácil ni está exento de restricciones 

y desafíos que se deben vencer. 

Chile ha estado libre de la fiebre 

aftosa por más de 1 O años pero esto nunca se 

ha traducido en un desarrollo exportador de 

alguna importancia. Existen hoy sin embargo, 

una serie de cambios en el mercado 

internacional que sugieren una oportunidad 

histórica que se podría aprovechar. Elementos 

que configuran esta oportunidad son los 

siguientes. 

En primer lugar, la paulatina 

reducción en la protección a las agriculturas 

ECONOMIA E 
de los paises más desarrollados es una 

realidad. En el caso de la carne de vacuno, el 

desarrollo más importante viene dado por 

Japón y otros paises asiáticos que han ido 

paulatinamente desmontando sus barreras 

proteccionistas. Lo que es más importante es 

que estos paises parten de un nivel de consumo 

per cáplta de carne de vacuno muy bajo, pero 

que viene en constante aumento en los últimos 

diez años (Cuadro 3). Por estar estos paises 

en el circuito no aftósicos, lo que se tiene 

entonces es una perspectiva promisoria para 

este segmento del mercado internacional como 

un todo. 

En segundo Jugar, otro desarrollo 

importante viene de la Ronda Uruguay, que 

aunque no se traducirá en una reducción muy 

significativa de la protección en el corto plazo, 

sí se traducirá en normas de acceso más 

transparentes y menos discriminatorias que 

las que caracterizaron estos mercados en el 

pasado. 

Cuadro 3: Estadísticas de Consumo de Carnes {kg per cápita anual) 

CEE Japón EE.UU. Corea 
Período 

Bovino Bovino Bovino Bovino 

1981 n.d. n.d. n.d n.d. 
1982 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1983 22.4 6 .1 48.8 n.d. 
1984 22.6 6.3 48.7 n.d. 
1985 23.1 6.4 49.2 n.d. 
1986 23.1 6.7 49.6 n.d. 
1987 23.4 7.3 47.6 n.d. 
1988 22.6 7.9 47.1 n.d. 
1989 22.3 8.1 45.0 4.6 
1990 21.8 8.9 44.2 5.6 
1991 21.1 9.2 43.8 7.0 
1992 20.7 9.6 43.7 7.1 
1993 20.6 10.2 42.8 7.2 

Fuentes: OCDE, USDA. 
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Finalmente, otro elemento que 

ayuda a la configuración de una oportunidad 

histórica, es el mejor posicionamiento de Chile 

en términos de relaciones internacionales, cuya 

expresión máxima es la posibilidad de integrar 

el acuerdo de libre comercio con Norteamérica 

(NAFTA). Hoy día entonces, se da una 

situación distinta de la del pasado que sugiere 

que Chile, por primera vez, podría explotar 

comercialmente su condición de país libre de 

fiebre aftosa. 

El análisis de competitividad 

realizado en este estudio, muestra que Chile 

podría exportar en condiciones muy 

competitivas a paises como Japón y la UE, y 

con un esfuerzo mayor de reducción de costos, 

tal vez, incluso a Estados Unidos. Hacer 

realidad estas operaciones de exportación sin 

embargo, requiere salvar importantes vallas. 

Primero y lo más obvio, Chile, a 

pesar de haber sido reconocido por la OIE 

como país libre de fiebre aftosa, aún no es 

reconocido por Japón, y se requiere en 

consecuencia darle a este tema alta prioridad 

en la estrategia de inserción internacional del 

país. Segundo, existen otras restricciones 

que Chile no satisface. No existe, por ejemplo, 

en el país ningún matadero que satisfaga las 

exigencias de mercados como el Japonés, el 

Norteamericano o el Europeo. Eventuales 

exportaciones a Europa por otra parte se verían 

vetadas por el uso indiscriminado que se hace 

en Chile de hormonas prohibidas en dicho 

país, y muy posiblemente también por un 

ma nejo descuidado y discriminado de 

medicamentos. En términos de calidad del 

producto final, para acceder a los mejores 

precios de Japón se haría necesaria una mayor 

complementación de pasturas y forraje con 

alimentación en base a grano en los últimos 

meses previo al beneficio. 

Ninguno de estos obstáculos sin 

embargo, es lnsalvable. Las condiciones de 

competitividad de Chile son lo suficientemente 

buenas, y los precios en los mercados objetivo 

suficientemente a ltos, como para hacer 

rentable inversiones-en mataderos apropiados 

por ejemplo o como para introducir los 

necesarios cambios en el modo de producción 

(reducir ingesta de hormonas, mejorar el 

manejo de medicamentos). 

Cuadro 4: Distribución aproximada de los bovinos por razas y sus cruzas. 

Grupo racial 

Holanda Europeo (Overo Negro) 
Clavel Alemán (Overo Colorado) 
Holanda Americano 
Hereford 
Otras razas: Aberdeen Angus, Pardo Suizo 
Normando, Galloway, Charolais, Fleckvieh, 
Limousine. 
Criollos 
Cruzamientos distintas razas (mestizos) 

Porcentaje 

38 
2 1 
10 
20 

2 
3 

Tabla preparada en base a una estimación aproximada de 
Porte, F. E., 1988. 
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Esta rentabilidad sin embargo, 

es alta, suponjendo que después de 

introducidos los cambios se logra acceder a 

los mercados de mayor precio. Si esto no se 

logra sin embargo, y la discrecionalidad está 

siempre presente, la rentabilidad es mucho 

menor, muy posiblemente negativa en algunos 

casos, ya que el mercado domésticos no 

premia, significativamente, los atributos que 

en los mercados internacionales se consideran 

sins qua non para el acceso. El punto crucial 

entonces, es el riesgo: la estrategia de no 

introducir cambios, y en consecuencia no 

exportar, es más rentable que la alternativa de 

introducir los cambios y ser negado en el 

acceso. 

Esta situación, se debe a que los 

parámetros con que se mueve el mercado 

doméstico son muy distintos de los de los 

mercados internacionales de alto precio, lo 

cual a su vez es una consecuencia de nunca 

haber exportado. Se tiene entonces, un círculo 

vicioso: el no exportar genera un tipo de 

mercado doméstico que hace más riesgoso el 

negocio de intenlar exportar, perpetuándose 

así el status que de no exportador. 

ECONOMIA /E 
En estas circunstancias las 

recomendaciones de política son las 

siguientes: 

i) Mayor presión negociadora gobierno a 

gobierno: acordar parámetros objetivos y 

mecanismos de control y monitoreo 

comunes que aseguren el acceso una vez 

que se introduzcan los cambios 

especificados. 

ii) Ordenamiento del mercado domestico 

en dirección de parámetros internacionales. 

Algo de esto se está haciendo con la Ley de 
Tipificación de Carnes pero, se requiere 

una estricta fiscalización de su 

cumplimiento. 

Desde un punto de vista de 

estrategia privada, se recomienda realizar las 

inversiones con miras a un desarrollo 

exportador, en conjunto con capitales y 

empresas de los paises importadores. La 

experiencia de Australia, que ha penetrado de 

modo importante en el mercado Japonés, en 

parte, con inversiones realizadas por los 

propios JaponeS:es en Australia es importante 

de considerar. 
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Otra conclusión que se debe 

enfatizar, es que la ventaja competitiva de 

Chile no se agota en el predio, sino también 

existe fuera de él. Cada vez más el comercio 

internacional de la carne, SP. da en forma de 

carne embalada que reduce los costos 

laborales en el manipuleo al detalle. Los 

costos laborales de Chile, comparativamente 

más bajos que cualquier mercado meta 

potencial, sugieren que la exportación debiera 

consistir en un producto semi-procesado {carne 

en cajas, por ejemplo) antes que productos 

con un menor nivel de procesamiento (e.g. 

cuartos). 

A los obvios beneficios que 

acarrearía un desarrollo mayor de la 

ganadería basado en la exportación, se 

agregan beneficios de t ipo ecológico. En 

efecto, el sistema p roductivo que en 

definitiva aparece con mayor ventaja 

competit iva es el basado fuertemente en 

praderas, lo que se podría hacer con una 

expansión de la frontera potencial en 

regiones como la X. Un mayor desarrollo 

de praderas contribuiría a contener la 

pérdida de suelos por erosión, un problema 

fundamental en Chile. Desde un punto de 

vista ambiental, la pradera, manejada de 

modo sustentable, es mucho más amigable 

que monocultivos, cultivo en pendiente u 

otros usos que hoy se hace en Chile con 

tierras marginales. 

Desde un punto de vista de 

desarrollo sustentable, se justificaria incluso 

otorgar alguna forma de apoyo estatal al 

desarrollo y mantención de la pradera, lo que 
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en el largo plazo, aseguraría también una 

ventaja competitiva a un desarrollo exportador 

de carne de vacuno. 

Se debe señalar, sin embargo, 

que no es recomendable introducir por ahora 

ninguna forma de apoyo directo al proceso 

productivo ni siquiera con fines ecológicos, sin 

antes avanzar en el acceso a mercados 

internacionales. Un apoyo al desarrollo de 

praderas por ejemplo, sin la debida apertura 

de mercados internacionales, acarrearía bajas 

de precios en el mercado nacional, que 

perjudicarían a productores que no pudieron 

obtener el apoyo en cuestión, generando 

fricciones indeseables en el mercado. 



ECONOMIA IE 
NAFTA 

North American Free Trade Agreement 

) 11ime S<1MomJe,. E. 

He,.; Arrmerlu A. 

A11d,.ea• Koebricl• C. 

1Je1•11t1ome1110 1le 

E.1mlio• SOPO. 

TLC 
Tratado de Libre Comercio 

Con mucha frecuencia se pueden ver estos litulares 

en los periódicos, revistas. noticieros y otros medios informativos. 

Sin embargo, es poco lo que se sabe de ellos, y por tanto resulta 

fundamental que empecemos a interiorizarnos del tema. 

Un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. , de una u 

otra forma afectará la actividad agropecuaria de nuestra región. 

Es de la mayor importancia entonces, conocer cuales son nuestras 

ventajas y debilidades en cada rubro, para influir fuertemente en 

las negociaciones que deban emprenderse por las autoridades. 

En este ámbito de información, entregamos a 

continuación un Resumen de la exposición que hiciera 

recientemente a la Directiva del CAS y productores agrícolas de 

Valdivia , el Sr. Renato Gazmuri Sch., ex-Subsecretario de 

Agricultura y ex-Asesor del Gobierno Mexicano para el NAFTA. 

LA AGRICULTURA FRENTE A UN TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO CON EEUU 

Un «tratado de libre comercio", ya sea bilateral o 

multilateral -como el NAFTA- es, contrariamente a lo que su 

nombre indica, un acuerdo de regulación detallada y acuciosa del 

comercio entre los paises involucrados, durante un prolongado 

período de tiempo, que debiera concluir en un comercio realmente 

libre para los productos acordados, con arancel "º" · 

En él convienen: 

Los productos que cada país podrá exportar al otro y los que 

quedarán excluidos del comercio entre ambos; 
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Las tasas arancelarias que aplicarán a 

cada producto pennitido; 

Las cant idades que podrán 

comercializarse anualmente fijándose, 

producto por producto, las respectivas cuotas 

iniciales y el posterior incremento anual; 

Los subsidios que cada país podrá 

otorgar a sus productores; 

Las cláusulas de salvaguardia que cada 

nación se otorga para poder impedir, absoluta 

o parcialmente, por el sólo hecho de estar 

afectando la producción nacional, la 

importación de los productos «permitidos,,, 

durante los períodos de tiempo que se 

establecen; 

Los mecanismos de solución de 

controversias; y finalmente, 

Los plazos en que se llegará al comercio 

realmente libre que, mal que mal, es el objetivo 

final de ambos potenciales signatarios. 

¿Por qué tanto interés en un tratado 
con EE.UU.? 

La respuesta es una sola: es 

absolutamente innegable, más allá de cualquier 

consideración personal, sectorial, regional o 

política, que la Imagen económica del pafs 

mejora drásticamente, cambiando de 

categoria, a nivel mundial, e ingresando al 

mundo del comercio y al mercado de capitales 

de los países desarrollados. 

Yo les debo confesar, 

honestamente, que este argumento, en lo 
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íntimo, nunca me había terminado de 

convencer; sin embargo después de mi reciente 

viaje a Washington, donde tuve la ocasión de 

debatir el tema con los más importantes 

economistas de diversas nacionalidades. 

dedicados al estudio y la investigación de las 

relaciones económicas internacionales, 

regrese con la certeza que esa es la forma en 

que la comunidad internacional percibe el 

efecto que, sobre Chile, tendría un acuerdo de 

este tipo. 

De ser así. la influencia que esta 

mejoria de imagen puede tener, tanto en el 

incremento de la inversión futura, como en la 

apertura de los mercados de capitales 

internacionales al financiamiento de las 

grandes empresas chilenas, por la vía de la 

colocacióndeacciones(ADR), bonos y créditos 

a largo plazo, puede ser realmente 

determinante para nuestras pretensiones 

de ingresar al próximo siglo como país 

desarrollado habiendo terminado con la 

extrema pobreza. 

El posible acuerdo comercial con 

EE.UU. afectaría en forma diversa a los 

distintos sectores de la economía entres áreas 

principales: 

-comerc io 

- inversión extranjera 

- acceso a mercados de capitales 

internacionales 

En cuanto a comercio, es 

necesario recalcar que todos los estudios 

realizados al respecto coinciden en señalar 

que el incremento del comercio bilateral no 



será significativo, esperando llegar a 

crecimientos del mismo en torno al 10-15% al 

término del período de desgravación, cuando 

se llegue al arancel "º"· 

Respecto a la inversión 

extranjera ella debería incrementarse en los 

mismos sectores en que el comercio aumente 

(productos con mayor mercado), a excepción 

de aquellos que se produzcan también en 

México, que, obviamente resulta más atractivo 

para el inversionista estadounidense. 

El acceso a mercados de 

capitales internacionales debería crecer en 

forma sustantiva, multiplicando varias veces 

tanto los montos de instrumentos colocados 

por grandes empresas en dichos mercados, 

como los créditos al mismo tipo de empresas. 

Respecto a crec imientos en 

comercio, como asimismo en inversión 

extranjera, los sectores más favorecidos serán 

el .industrial, el minero y el de servicios. 

Este mayor acceso a mercados 

de capitales internacionales, quizás lo más 

positivo de un acuerdo, no alcanzará al sector 

agrícola, salvo a unas pocas empresas de 

gran tamaño del sector agroindustrial. 

LA AGRICULTURA Y EL TLC 
(o adhesión al NAFTA) 

Tratando de ser lo más objetivo y 

ecuánime posible, debo decir que las 

desventajas comerciales de nuestra 

agricultura, frente a un tratado como el que se 

espera negociar, provienen de dos vertientes 

absolutamente diferentes. 

ECONOMIA '~ 
Contexto mundial del comercio agrícola 

Es necesario reconocer, como 

una realidad difícil de modificar en un futuro 

previs ible, el hecho que los países 

desarrollados e industrializados, sin 

excepción alguna, protegen fuertemente, 

con distintos tipos de medidas -aranceles, 

cuotas de importación, protecciones para· 

arancelarias, subsidios generales, subsidios a 

la exportación, y.ahora último subsidios 

directos a los productores- sus respectivas 

producciones agrícolas y, en forma muy 

especial a sus productores agropecuarios. 

Siempre los acuerdos 

comerciales entre países desarrollados 

presentan sus mayores dificultades en los 

productos agrícolas: basta recordar los 

problemas entre EE.UU. y las naciones del 

Mercado Común Europeo. 

En los acuerdos comerciales 

entre un país desarrollados y uno en vías 

de desarrollo, el sector negativamente más 

impactado del país menos poderoso será, 

siempre, el sector agrícola. El país 

desarrollado va a continuar apoyando 

fuertemente a sus productores; en una forma 

tal que el país económicamente más débil no 

puede hacerlo, por escases de recursos y 

prioridades ineludibles. 

Políticas Internas de Chile 

No podemos dejar de mencionar 

que la primera política interna chilena que 

coloca en desventaja al sector agrícola, es la 

política, única en el mundo, de comercio 

exterior agrícola absolutamente abierto, sin 

subsidios de ningún tipo. Sin embargo, aunque 

Frontera Agrícola Año 2 Nr1 2· 1994 



podamos, técnicamente, discrepar de ella, 

debemos considerarla un hecho de la causa 

A partir de 1989 la situación 

agrícola comienza a cambiar dramáticamente 

debido a: 

Una errónea política macroeconómica 

que ha hecho caer fuertemente el valor del 

dólar, y las demás divisas extranjeras, restando 

competitividad del sectorprimeroy dejándolo 

sin rentabilidad después, 

Una política de comercio exterior que 

ha resultado negativa para el agro chileno 

En primer lugar aceptó importaciones 

p rotegidas por acuerdos de ALADI con 

aranceles inferiores a la norma común y que 

no respetaron las bandas de precios 

Asimismo se acordaron Tratados de 

Complementación Económica y Tratados 

de Libre Comercio bilaterales con varios 

paises sin considera su impacto en el agro, o 

sin tornar las cláusulas de salvaguardia 

respectiva. 

Afortunadamente, las autori

dades del nuevo Gobierno han mostrado 

una actitud francamente diferente, y tanto el 

Ministro corno el Sub-secretario de Agricultura 

se han comprometido a hacer respetar las 

bandas de precios frente a cualquier tratado 

comercial e incluso han manifestado la 

posibilidad de extenderlas a otros cultivos. El 

respetoirrestrictode las bandas de precios fue 

ratificado por el Presidente de la República en 

su mensaje del 21 de Mayo último, (cNo se 

firmará ningún tratado que sea lesivo para 

Chile y su agriculturail . 
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Como consecuencia del 

contexto mundial del comercio agrícola y 

algunas erróneas políticas internas de nuestro 

país, la agricultura se encuentra hoy en una 

desmedrada situación económica. 

Mientras el país crece a tasa del 6%, 

este sector o no crece, o p resenta un 

crecimiento negativo. 

Tiene rentabilidad negativa en la 

mayoría de sus subsectores, incluyendo 

algunas especies frutícolas. 

Entre 1986 y 1993 se ha visto obligado 

a sacar de producción 635.000 ha (INE), que 

equivale a un 10% de la superficie agrícola 

total del pais. En ellas se incluyen 315.000 ha 

de cultivo, lo que significa que hemos dejado 

sin uso un 33% de las tierras más productivas 

del pais; y 320.000 de praderas, a pesar de la 

fuerte forestación tanto en tas tierras de cultivo 

como las ganaderas. 

No es considerado sujeto de crédito 

por la banca comercial. 

Analizada como si fuera un empresa, y sin 

considerar el sector forestal, ella no presenta 

flujos futuros positivos, el valor de sus activos 

ha descendido, y , por lo tanto no presenta 

posibilidad de pago de sus deudas en las 

condiciones pactadas, por ello es correcto 

afirmar que, técnicamente, la agricultu ra 

chilena se encuentra en situación de 

quiebra. 

Sean cual sean las 

explicaciones de esta deteriorada situación 

del agro chi leno, ellas es una realidad y una 

desventaja evidente para comenzar a 



competir con una de las naciones más 

ricas del mundo, que a su vez es una 

potencia agrícola, y que subsidia y protege 

decididamente su agricultura y s us 

agricultores. 

RECOMENDACIONES A LOS 
PRODUCTORES AGRICOLAS Y 
DIRIGENTES REGIONALES 

Dado que los efectos negativos 

sobre la agricultura, en el peor de los escenarios 

-sin bandas de precios-, afectarían tanto a los 

productores propiamente tales, como a los 

empresarios medianos y pequeños del 

transporte, comercio. industria. y seivicios 

ligados al agro, y produciría un fuerte deterioro 

de las economías regiona les, m is 

recomendaciones van dirigidas, tanto a los 

dirigentes agrícolas y de otras ramas de fa 

producción, como a los líderes regionales, ya 

sean estos particulares, parlamentarios o 

autoridades del ámbito Regional, Provincial o 

Municipal. 

Poner la agricultura nuevamente de pie 

Hoy día surgen dos poderosas razones para 

apoyar decididamente al sector agrícola: 

Directamente con un ejemplo, los 

ganaderos del sur y los fruticultores del 

norte han 11subsidiado)) a los sectores 

favorecidos con el Acuerdo con Argentina. 

Las utilidades de las empresas chilenas 

que han realizado fuertes inversiones en 

Argentina, usufructuando del convenio, han 

sido posibles gracias a las pérdidas sufridas 

por la agricultura debido a este mismo 

tratado. Algo similar ha sucedido con tos 

ECONOMIA IE 
tratados con Bolivia y México. Si el país, en su 

conjunto se beneficia, a costa del perjuicio de 

un sector, es de mínima equidad que, ese 

sector sea compensado de alguna forma. 

Si no se logra un acuerdo con EE.UU. 

en que se defienda nuestro agro, las 

consecuencias son de gran envergadura y 

de un costo que no se puede dimensionar 

a priori. Se produciría una transformación del 

agro c hileno profunda y traumática y, 

desgraciadamente, muy focalizada en ciertas 

regiones. Las regiones afectadas serían; 

parcialmente la zona centro-sur (Maule, 

Ñuble y parte de Bío Bío) y, drásticamente, la 

zona sur (Araucanía y de los Lagos). En ellas 

habita el 33% de la población total del pa is, y 

el 69% de la población rural. 

LA NEGOCIACION MISMA 

Las principales desventajas de Chile son: 

Haber estado desde hace varios años 

en una actitud usolicitante». Damos la 

impresión de estar esperando una dádiva, o 

concesión del «hermano mayor». 

Tener actualmente aranceles bajos y 

parejos que no permiten hacer negociaciones 

fáciles. México tenía aranceles de hasta un 

100%, o incluso más, al igual que los tiene 

EE.UU., lo que le p ermite tener uqué 

negociar». Chile tiene pocas cartas para el 

juego. 

La necesidad imperiosa de obtener el 

«certificado de buena conducta" y el nuevo 

status o «imagen internacional», que nos 

permitirán obtener herramientas esenciales 

para nuestro desarrollo futuro como es el 
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Incremento de Inversión extranjera y el 

mayor acceso a los mercados 

internacionales de capital. El costo para 

Chile de no pactar un tratado es muy alto: aún 

más cuando países como Argentina, Brasil, 

Perú y Bolivia están ansiosos de lograrlo. 

Las ventajas de Chile son pocas pero 

contundentes, y debe jugarlas con extrema 

habilidad: 

Somos un ejemplo de como lograr un 

rápido desarrollo sin descuidar la equidad. 

Chile se destaca, a nivel regional, más por 

sus sistemas de lucha contra la extrema 

pobreza -que se están implementando 

desde hace más de quince años, cuando 

otro países recién están comenzando-, que 

por su impresionante desarrollo económico. 

El ejemplo de México que, confiado en la 

estabilidad del monopartidismo, dejó la lucha 

contra la extrema pobreza para una etapa 

posterior, y las consecuencias que ello ha 

acarreado, han hecho que este enfoque chileno 

se valore muy en alto, no solamente porque 

es mucho más justo, sino porque es 

garantía de estabilidad económica y 

política. 

Sería muy dificil para EE.UU. justificar 

el nollegaraacuerdocon Chile, en un momento 

en que necesita, urgentemente, demostrar 

sus buenas relaciones con los países 

democráticos estables, que están luchando 

contra las desigualdades sociales, para 

contrarrestar los problemas de imagen 

derivados de su actuación fren1e a Cuba, 

República Dominicana, Haití, entre otras. 
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TLC o NAFTA 

Personalmente me inclino por la adhesión al 

NAFTA, pues creo que trae varias ventajas: 

Nos permite defender mejor las 

bandas de precios, ya que México y Canadá 

(negociando los altos aranceles de algunos 

rubros) mantuvieron esquemas de protección 

y subsidio de mucho mayor i~acto que las 

bandas. 

Ingresamos a un mercado mucho más 

amplio . 

Tenemos un piso conocido. En el caso 

de un TLC bilateral, EE.UU. intentaría 

renegociar de cero frutas y vinos. 

Las cláusulas de solución de 

controversia son buenas y expeditas. En un 

convenio bilateral no tenemos el mismo peso 

de Canadá y México para obtener iguales 

condiciones 



GTT NUEVA IMPERIAL 

ANTES DEL GTT, LOS AGRICULTORES DE IMPERIAL SOLO 

SE JUNTABAN PARA LOS MATRIMONIOS Y LOS FUNERALES 

El grupo de Transferencia Tecnológica de Nueva 

Imperial, se constituyó el 2 de abril de 1985. Próximo a cumplir 1 O 

años de actividad, sus miembros continúan motivados en la 

búsqueda de tecnología para sus empresas. 

Los predios de sus integrantes, están todas ubicadas 

en las cercanías de Nueva Imperial, en distintas direcciones; 

camino a Chol-Chol; a Temuco y a Barros Arana. 

La superficie explotada es de a lrededor de 5.500 ha, 

de lascualescerca de 3.500 son agrícola-ganaderas. En general, 

la superficie es de secano, con sólo pequeñas áreas regadas. En 

ellas se cultiva papas, remolacha y porotos. Los otros rubros, de 

secano, corresponden a trigo, avena, cebada, raps, lupino, lenteja, 

carne y leche. 

El rubro más importante es superficie es el trigo, con 

unas 900 ha/año. El promedio de rendimiento fue en la última 

temporada de 62 qqm/ha; le sigue en superficie la avena y más 

atrás, en permanente d isminuc ión, el raps. 

Si bien la superficie de raps es poca (120 ha), los 

rendimientos son muy buenos, con casi 40 qqm'ha. en promedio. 

Esta temporada, frente a la fuerte disminución de la 

superficie de raps, se establece lupino en una superficie de 

220 ha, como alternativa de rotación. 
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En superficies menores, se 

cultivan cebada, lenteja, papas y remolacha. 

El to tal de cultivos anuales alcanza a 1.700 ha. 

La cero labranza ha entrado fuerte 

y hasta la fecha con buenos resultados. 

La masa ganadera es diversa, 

exist iendo explotaciones con razas de carne; 

mixtas; sistemas de crianza-recria-engorda, 

entre otras, entregando al mercado 330.000kg. 

de carne al año. Hay un solo productor lechero. 

Dado que es una zona donde 

escasea el agua, también se observa la 

proliferación de tranques acumuladores de 

aguas de lluvia, con fines de mejoramiento del 

agua de bebida de los animales y a futuro, 

pensar en riego. 

En la parte no agrícola, se ha 

trabajado fuerte con plantaciones de pino y 

eucaliptos, las que alcanzan a 600 ha; 

mayoritariamente pino. 

Los integrantes del GTI, artffices 

de esta variada actividad productiva, son los 

siguientes: 

Enrique Aguayo C. 

Pedro Conus Sch. 

Carlos Greve E. 

Gerardo Marquard H. 

Sergio Martinez G. 

Gonzalo Navarrete S. 

Inés Suárez F. 

Miguel Suárez M. 

Jaime Taladriz B. 

Aún cuando no son miembros 

titulares, participan normalmente Patricio 

Conus y Jaime Taladríz C., la savia nueva, 

necesaria para la continuidad. 

La actua l d i rec tiva est á 

constituida por Gonza lo Navarrete, como 

Presidente, J a ime Ta ladríz, como 

Vicepresidente y Carlos Greve, como 

Secretario-Tesorero. 

En gira al predio del Sr. Waller Gebert, en Quino. 
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Gonzalo Navarrete ocupa 

además el cargo de Vicepresidente del Consejo 

regional GTT, debiendo asumir su presidencia 

el próximo año 1995. 

De los actuales miembros sólo 6 

son socios fundadores: Enrique Aguayo, 
Gerardo Marquard y Miguel Suárez, se 

integraron recientemente. 

Cuando era gratis, al principio, 

habfa más integrantes. AJ independizarse y 

tener que pagar, se mantuvieron sólo los 

interesados. Los nuevos integrantes también 

así lo han entendido, ya que el costo de la 

tecnología es parte del proceso productivo. 

Se señala que nunca antes se 

había logrado juntar a un grupo de agricultores, 

en Nueva Imperial. Se trató de formar una 

Cooperativa y ése, como otros intentos 

similares, fracasaron. Es cierto que sólo se 

juntaban para los matrimonios y los funerales. 

GIT - IX R egión 1 E 
Sin embargo, el GTI, con su claro 

objetivo de transferir y compartir tecnologías, 

prendió. 

A través de los años: se han 

realizado 95 reuniones técnicas y variadas 

actividades como giras y otras de carácter 

familiar. Se ha cimentado una verdadera 

amistad entre los integrantes. No hay 

egoísmos. Hay una vía rápida para consultar; 

para comparar; para decidir que hacer. 

Sin lugar a dudas que el grupo 

está más inquieto, más interesado, motivado y 

proyectándose a cosas nuevas. Se ha 

aprendido y se está en mejor posición para 

tomar decisiones. 

En este período, ciertamente que 

se ha logrado una notable mejoría en los 

resultados productivos. Ello se concreta en 

excelentes rendimientos promedio en todos 

los rubros. 

Reunión en el fundo Sta. María, del Sr. Santiago Suárez. 
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Los miembros del GTT Nueva 

Imperial, están convencidos que a través de 

esta agrupación se ha facilitado mucho su 

perfeccionamiento; se ha avanzado mucho 

más rápido que individualmente. 

Cada uno de los miembros no 

olvida que los terceros miércoles de cada mes 

estará junto a sus amigos en una nueva jornada 

de capacitación práctica, de intercambio de 

experiencias y de discusión de temas técnicos, 

con franqueza, en un sano c l ima de 

camaradería y amistad. 

FRONTERA AGRICOLA 

La Revista 
Técnico- Divulgativa 

que une a los empresarios 
agrícolas de la región 
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