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l. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto: "Desarrollo del c.wltivo del nogal en la zona sur del paf~ para nuez 

Je al! a calidad sín cáscara''. 

Código: COO - l A- O 19. 

Región: Vlll, IX y X 

Fecha de aprobación o adjudicación: 1 de noviembre de 2000. 

Fomut de ingreso al FIA: Concurso FIA 2000. 

Agente Ejecutor: Universidad de Concepción. 

Coordinador del Proyecto: Humberto Serri Gallegos. 

Costo Total: $ 139 787.887.-

Aporte del FIA: $ 81 .582.274, (58,36%). 

Período de Ejecución: fecha de inicio 1 de noviembre de 2000; fecha de término 30 de 

abril de 2006. 

JI. RESUMEN EJECUTIVO 

En este proyecto se han evaluado numerosas variedades de nogal de origen californiano y 

francés que pueden adaptarse al cultivo en la zona sur del país, en cuanto a su fenología , 

desarrollo vegetativo y producción. Además se ha estudiado la conducción, el riego y la 

densidad de plantación de esta especie. 

Los resultados permiten entregar una conclusión de este proyecto en cuanto a la adaptación 

del nogal en la VIII Región, pero no en la lX, dado que las variedades establecidas en esta 

última Región no han entregado una producción que permita evaluar el rendimiento y 

calidad de la nuez. En la X Región definitivamente el nogal no se adapta. 
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111. TEXTO PRJ CIPAL 

1.- Bre~·e re umen de la propuesta original: 

En el presente proyecto se probara el desarrollo de variedades de nogal californiano 

existentes en el país, ademas de realizar pruebas de densidad de plantación, manejo de 

suelo y riego en las variedades Chandler y Franquette. También se introducirán variedades 

francesas para evaluar su comportamiento a las condiciones edafoclimáticas de la Vlll, IX 

y X Región Con esto se desea obtener información sobre la adaptación y calidad del fruto 

de esta especie, y además dar a conocer los resultados obtenidos a tra\és de charlas y días 

de campo a productores y empresas interesadas en este rubro. 

Modificaciones contenidas en el plan operativo: 

1 as modificaciones en el Plan Operativo están dadas por el atraso en el establecimiento de 

las variedades francesas importadas. Rounde de Montignac, Femor, Femctte, Franquette, 

1 ara y Ferjean. las que debieron cumplir más de dos temporadas en cuarentena por 

c-..igencia del SeJVicio Agricola y Ganadero 

Justificación del Proyecto: 

Con el presente proyecto se pretende contribuir a generar mayores divisas al país, producto 

de la exponación de nueces producidas en el sur. Con los resultados del estudio de 

diferentes variedades de nogal en la zona Sur. se lograría introducir una basta zona de 

producción, lográndose un mayor volumen exportable, que pueda intensiiicar la 

exportación a los mercados de la Comunidad Económica Europea, quienes tienen una alta 

demanda interna, lo cual convierte al nogal en una alternativa muy atractJ\a pa1a Chile, 

además de pro-.:cer también a los mercados Latinoamericanos quienes han sido nuestros 

mayores demandantes de nueces hasta la fecha . 

Debido a que hoy en día se tiende a la globali7.ación de la economía a nivel mundial, 

muchos rubros en Chile se tornarán poco rentables, ya que los productos serán importados 

de otros paises con un costo menor. Al ocurrir esto los agricultores tradicionales estarán 

cadn -.cz más presionados para cambiar de rubro. 



1 os productos de origen natural que contengan propiedades favorables a la salud humana, 

como ocurre con las nueces que poseen cantidades elevadas de ácidos grasos insaturados 

que ayudan ha reducir el colesterol, debieran ver incrementada su demanda 

La elección de las variedades francesas ha sido pensando en sus características intrínsecas, 

tales como, brotación tardía, porcentaje de semilla respecto a la nuez completa, color, 

forma y producción en general. Como tambien por las condiciones climáticas imperantes en 

la zona sur, las cuales son similares a las zonas de origen de estas variedades 

Las variedades californianas también son interesantes de evaluar. Chandler puede ser una 

alternativa pa1 a la zona, ya que produce semilla extra clara, 50-60% llenado de semilla, 

brotación tardía y 80-90% fructiticación en brotes laterales. Jo que la hace muy productiva 

llegando a obtener 5 000 kg/ha de nuez seca al 8% de humedad. 

Metodolo~ía: 

Obtención de los permisos necesarios en el SAG. Primero se procederá a obtener de la 

oficina de Chillán, un informe de aislamiento. para posteriormente obtener el informe de 

importanción 

Importación del materia] certificado con un costo de $ 150 0000 de importación por 12 

plantas de la variedad Rounde de Montignac. 

Se mantendrá el material en cuarentena en invernadero hasta la liberación Posteriormente 

se llevarían a terreno evaluando su comportamiento en la zona de estudio. 

Paralelamente se procederá a multiplicar el material actualmente en cuarentena en 

invernadero de seguridad en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Concepción en Chillán. Las variedades en cuarentena son Fernor, Fernette, 

Ferjean y Lara. 

Se cstablccera en Chillán y El Carmen un jardín de variedades y un huerto de 0,5 hectáreas 

de Franquette y 0,5 hectáreas de Chandler, donde se realizarán estudios de densidad de 

plantación, poda y riego. 



Se realizará un ensayo para evaluar 3 densidades de plantación variando la distancia sobre 

hilera en 4, 6 y 8 metros respectivamente. 

El dbeiio que se empleará es de bloques al azar con 4 repeticiones. Cada unidad 

experimental será de 8 x 24 m lo que da un total de 2304 m2 para cada variedad, 4608 m2 

para cada ensayo. 

Este ensayo se realizará en Franquette y Chandler en los 2 lugares considerados para la VIII 

Región: Valle Central y Precordillera En cada lugar se ocuparán 52 plantas de cada 

variedad, 208 plantas en total. 

Se implementará también otro ensayo que permitira evaluar el comportamiento de la planta 

sometida a diferentes frecuencias y metodos de riego. Las frecuenc1as serán dos 500.'o y 

75% de la humedad aprovechable. Los mctodos de riego a utilizar sc1an microJcl y goteros 

2 lineas 

Se empleará un diseño de bloques completos al aLar con arreglo de parcelas divididas, 

donde la pa1 cela principal será la frecuencia y la sub-parcela será el método de riego Cada 

unidad experimental estará constituida por 144 m2 (3 plantas a 8 x 6 m). 2304 m2 por cada 

variedad Lo que da un total de 4608 m2 Se ocuparán 48 plantas de cada variedad )96 

plantas en total) 

Este ensayo se realizará solamente en Chillan en las variedades Franquctte y Chandler. 

Se evaluará tanto en Jos ensayos de densidad como de riego: diamctro de tronco a 20 cm. 

úrea folia1 promedio, largo total de tallo, producc¡on. peso promedio de li·utos 1elación peso 

semilla versus peso de fruto calidad del fruto en base a color cYaluando de acuerdo a la 

escala desarrollada en California (Extra Light, Ligth, Ligth Ambar, Ambar) 

Se establecerá un jardín de variedades para determinar la adaptación de éstas a las 

condiciones cdafoclimaticas de las diferentes zonas en estudio. Las variedades serán las 

o;iguicntes· Franquctte, Chandler. Serr. Tehama, Vina, Pedro, Hartley, más las variedades 

actualmente en cuarentena (Femctte. Fernor, Ferjcan y Lara), además de Rounde de 

Montignnc El diseño de plantación será en block completo al azar con 12 tratamientos 

(variedades) y 3 repeticiones. El marco de plantación será de 8 x 6 m. La unidad 



experimental será de 3 plantas lo que da un total de 1 08 plantas en cada localidad Por lo 

tanto un total de 432 plantas 

En franquette, que es una variedad adaptada a condiciones similares a las del sur del país, 

se evaluará producción con tres sistemas de conducción o poda de formación Esto 

pem1itirá evaluar la producción de una variedad de fmctificación terminal en sistema de 

conducción SOLAXE, factor que permitiría mejorar la producción mediante la inducción 

de yemas laterales y hacerse comparable en producción a una variedad de brotación lateral. 

Tratamientos 1 -Testigo SI'\ PODA 

2.- Adaptacion SOLAXE 

3.- Poda CENTRAL LEADER 

El diseño que se empleará es de bloques al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones. 

El marco de plantación es de 8 x 6 m. Cada unidad experimental estará constituida por 3 

plantas y 36 plantas en cada sector y 72 plantas en total 

Este ensayo se realinrá en Franquettc en Chillán y El Carmen. 

Total plantas prO)CCto 808 plantas. 

Supcrticie total del proyecto es 38.016 m2 
, lo equivale aproximadamente a 4 ha con la 

separación entre ensayos 

Con relación al manejo del ensayo, tanto los jardines de variedades como los ensayos serán 

plantados en camellones. El control de malezas se realizará químicamente sobre la hilera 

se mantendrá una cubierta vegetal entre hilera (Gramíneas) 

La divulgación estará basada en charlas, días de campo por parte de equipo a. e or, con el 

objetivo de mostrar los resultados en terreno y su experiencia en el ámbito del manejo de 

este frutal. En total se realizarán 12 actividades 



Result:ulos e impactos esperado . 

Dentro de Jos resultados parciales· 

a.- Término de importación del material. 

b.- Ténnino de las cuarentenas supervisadas por el SAG. 

c.- Multiplicación del material importado. 

d.- Establecimiento de los jardines de variedades en Chillán, El Carmen, Temuco y Osorno. 

e - Establecimiento de los ensayos de conducción y densidad en Chillán y El Cam1en 

f - Establecimiento de ensayo de riego en Chillán. 

g.- Establecimiento de los sistemas de riego en todas las localidades en estudio. 

h - Evaluación de fenología, diámetro de tronco y altura de plantas en las cuatro 

localidades 

i.- Divulgación de los resultados parc1ales 

Dentro de los impactos esperados. a nivel nacionaJ se pretende aumentar las exportaciones 

de nueces debido a que hay una creciente demanda de nueces en especial en los paises 

europeos, los cuales no alcanzan a abastecer el mercado interno. 

A nÍ\ el regional, colocar a la VIII, IX y X Región como una zona \ iable para el cultivo 

de algunas variedades de nogal, aumentando así la importancia agrícola de la zona sur, que 

permita innovar en el campo de la agricultura tradicional que se ha llevado a cabo en el país 

a tra\és de los años por falta de iniciativa e invesngacion 

Favorecer el ingreso familiar de agricultores de la zona que estén dispuestos a trab~jar en 

este rubro, e\ ítando así la migración a la ciudad lo que conlleva a un problema de 

sobrcpoblación y focos de pobreza. 

Permitir una mayor ocupación de mano de obra en el prccso de partido de la nuez, los cual 

aumentaría en forma considerable tanto la presentación del producto, como el ingreso de la 

población agrícola que subsiste de trabajos temporales. 

Los Resultados pem1itirán mejorar la calidad de vida de muchos agricultores de las 

Comunas más pobres del país, muchas de ellas se encuentran en la precordillera de la Vlll a 

la X Región. 



2 - Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

"'.- El objetivo general de este proyecto es proporcionar una alternativa de alta rentabilidad 

a los agricultores de la zona sur del país, a traves de variedades de alta calidad, adaptadas a 

las caractensticas edafoclimáticas imperantes en la zona. 

Este objetivo se cumplió, ya que se ve claramente que en la VIll Región el nogal es una 

alternativa rentable, con algunas variedades californianas como Chandler y Sunland. sin 

embargo no se puede ser concluyente con las \;ariedades francesa~ ya que recién están 

entrando a la etapa productiva. 

bn la IX Región, aún no se tienen resultados que pennitan concluir con el objetivo 

general, la información lograda no permite recomendar una variedad adaptada a las 

condiciones edafoclimáticas de esta zona. En la X Región, en cambio, este cultivo no es 

rentable con ninguna de las variedades probadas. 

En cuanto al impacto obtenido con el proyecto, en la VTU Región, donde prácticamente no 

existJan huertos de nogales antes del proyecto, se están estableciendo muchos huertos 

comerciales, aumentando en forma vertiginosa la superficie plantada en la Region. Se ha 

infonnado sobre el desarrollo de los jardines de variedades y los distintos ensayos 

realizados en los días de campo. En las charlas se ha informado sobre el mercado, manejo 

del cultivo, enfennedades, conduccion y potenciales variedades para la zona. 

3.- Aspectos metodológicos del proyecto. 

* - Descripción de la metodoJog1a efectivamente utilizada 

Se logró la obtención de los permisos necesarios en el SAG para el informe de aislamiento 

y posterior importación. 

El material importado se mantuvo en cuarentena en invernadero supervisado por el SAG. 

En la cuarentena se multiplicó el material importado para tener suficientes plantas para los 

huertos de evaluación 

Recién el año 2002 se establecieron en terreno para comenzar con las e\aluaciones 

Se establecieron cuatro huertos de evaluacion, en Chillán, El Carmen, Temuco y Osorno 



En Chillán: 

a.- Se estableció ensayo de evaluación de variedades: 

Chandlcr, Ferjean Fernette, Fcrnor, Franquette ITancesa, Franquelle nacional, llartley, 

Lara, Pedro, Ronde de Montignac. Serr, Sunland, Tehama Vina, Howard. 

Se establecieron tres repeticiones de tres plantas cada una. El diseño estadístico es de 

bloques completo al azar. 

Se ha evaluado fenología, diámetro de tronco, altura de planta y rendimiento de fruta 

b - Ensayo de Densidad de plantación· 

Se utilizó la variedades Chandler y Franquette. 

El diseño es de bloques completos al azar. los tratamientos son: 4, 6 y 8 m sobre la hilera 

por 8 metros entre hilera y cuatro repeticiones, con 4 plantas cada uno. Se utilizo 96 plantas 

de cada variedad para las dos localidades (Chillán y El Carmen} 

Se ha evaluado diámetro de tronco, altura de planta y producción de fruta 

c.- Ensayo de Poda. 

Se utilizó la variedad Franquette 

El diseño es bloques al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones. El marco de 

plantación es de 6 x 8 m 

T1atamicntos. testigo sin poda. Adaptación "SOLAXE'', Poda '"CENTRAL LEADER'', 

cada unidad experimental está constituida por tres plantas 

Se ha evaluado diámetro de tronco, altura de planta y producción de fntta . 

d.- Ensayo de riego: 

Se utilizó las variedades Chandler y Franquette. 

Se evalúan el comportamiento de la planta sometida a diferente repostción hidrica y 

métodos de riego Las reposiciones hídricas fueron 50 y 75% de la evaporacion de bandeja. 

Los métodos de riego son Microjct y Goteros 



Se empleó un diseño de bloques completo al azar con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones, cada unidad experimental está constituida por tres plantas, la distancia de 

plantación es de 6 x 8 m. 

Se utilizaron 48 plantas de cada variedad. 

Las evaluaciones realizadas fueron fenologia, área foliar. diámetro de tronco y producción 

de fluta 

En El Carmrn: 

a - Ensayo de variedades· 

Chandler Ferjean, Fcmette, Fernor. l'ranquette nacional. Hartley, Lara, Pedro. Ronde de 

Montignac. Serr, Sunland. Tehama. Vina. Howard. 

Se establecieron tres repeticiones de tres plantas cada una El diseño estadístico es de 

bloques completos al anr. 

En esta localidad, al igual que en Chillán se establecieron ensayos de poda y densidad de 

plamación, la metodología es la misma para ambos huertos 

Se ha evaluado fenología., diámetro de tronco, altura de planta y producción de fruta 

En Trmuco y O orno: 

n.- Ensayo de variedades. 

Chandler, Ferjean, Femette, l'ernor, Franquette nacional, Hartley, Lara, Pedro. Serr, 

unland, Tehama, Vina 

Se establecieron tres repeticiones de tres plantas cada una. El diseño estadístico es de 

bloques completo al azar. 

Se ha evaluado tcnologia, diámetro de tronco y altura de plantas. o se tienen evaluacione 

de producción y calidad de fruta 



Manejo de los ensa) os: 

Tanto lo~ jardines de variedades como los ensayos fueron establecidos obre camellones El 

control de maleza se realiza qunnicamente sobre la hilera y se maneja una cubierta vegetal 

entre la hilera. 

Fn el establecimiento ~e incorporó al hoyo de plantación una fertilización ba e de 250 g de 

Super l"osfato Triple y 150 g de Sulpomag. La fertilizacion de mantención se realizo en 

cobl!rtera utilizando salitre sódico en dosis de 450 - 2.000 g¡arbol desde el e tablecimiento a 

la fecha 

Dentro de los controles titosanitarios se han realizado aplicaciones de cobre desde yema 

hinchada (principio de septiembre) hasta fines de diciembre Se ha utilizado oxicloruro de 

cobre ' oxido cuproso. la dosts utilizada es de 300 g/ 100 lts de agua. 

Con relacion a la conducción de las plantas, todas excepto el ensayo de poda. son 

conducidas en eje central. Posterior a la plantación, las plantas se rebajaron dejando 5 a 6 

yemas \ igorosas. lo que permite un equilibrio entre la parte aerea y la radicular El primer 

a1'io de crecimiento se eliminaron las yema primarias para favorecer el ángulo de inserción 

de la rama Pa1 a inducir brotación lateral y disminuir la acrotonia se trabajó con incisión 

sobre las •emas I a segunda temporada se comenzó a trabajar con las ramas, mejorando la 

ubicación de estas mediante ortopedia 

Divulgación: 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 14 acth, idades de ditl1sión. 6 Charlas y 8 

días de campo por parte del equipo asesor. con el objetivo de demostrar los n.:sultados 

parciales a los interesados en el cultivo de esta especie. 

• Con relación a los principales problemas metodológicos enfrentados durante el 

proyecto, estos se presentan a continuación: 

Retraso con que se inició el proyecto. Esto debido a no contar con Jos recursos económicos 

en la parte inicial del proyecto, lo que influyó en forma directa en el retraso de la 

importación del material francés. 



Otro inconveniente fue el prolongado periodo de tiempo que se tomo el SAG para liberar la 

plantas de las cuarentenas, lo que retrasó en forma sustancial el establecimiento del material 

en terreno. 

La injertación realizada dentro del invernadero para propagar las variedades francesas no 

presentaron el éxito esperado El problema se debió principalmente a las altas temperaturas 

dentro del invernadero y al material poco lignificado. 

Tambien se presentaron problemas con los temporales de viento en la Vlll Region y se 

detectaron plantas enfennas con agalla del cuello ya que algunas plantas compradas en el 

lNlA se encontraban contaminadas con este patogeno Se tomaron las medidas necesarias, 

eliminando las agallas y sellando las heridas con látex más estreptomicina, al follaje se 

aplico un bactericida a base cobre sistemico (Phyton 27). Esta temporada no se ha aprecian 

síntomas de la enfermedad. 

*.- Modificaciones durante la ejecución del proyecto. 

Para el control de peste negra se utilizaba ox:icloruro de cobre. Se pudo determinar que este 

producto es fácilmente lavable por las precipitaciones, de esta forma se comenzó a utilizar 

óxido cuproso el cual presenta una mejor fijación a la planta. 



4.- Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los objetivos, 

comparación con las programadas, y razones que explican las discrepancias. 

Tabla 1.- Actividades y tareas ejecutadas vs las programadas y las razones que explican su 

d iscrcpa nci a 

Actividades y Tareas ejecutadas 1 Programadas Razones de la 

discrepancia 

a.- Tramites en la oficina del SAG - Chillán. Obtención de No Hay. 

b- Constmcción de imcrnadero de acuerdo a la norma de los permisos 

cuarentenas de 

c.- Obtención del certificado de aislación. 

d.- Obtención del certificado de importación. 

importación 

del material. 

a- Contacto con proveedores en Francia Importación No l lay. 

b.- Solicitar los certificados sanitarios para la internación al del material 

país de Francia en 

c.- Entrega de los certificados sanitarios (franceses) al SAG cuarentena. 

para aprobar la internación. 

d - Viaje a antiago al aeropuerto de Pudahuel. 

c.- Supervision del material en la aduana (SAG). 

f - Llegada a Chillan con el material y supervisión del 

SAG 

n - Las plantas tucron confinadas en un im emadcro. Mantención No Hay. 

b- Cada planta se estableció en macetas de S lts apr.c e del material 

utilizó un sustrato esterilizado con vapor. en cuarentena 

c.- Se debió cumplir todas las normativas exigidas por el 

SAG. El imcrnadero debía estar equipado con 

herramientas, equipo de pulverización, traje de agua, botas, 

-



r-~--~----------------~--~~~--~77--~-r-----------r----------, 
pediluvio, doble puerta con malla anti-áfidos, doble reja , 1 

suelo sin male1.a , pesticidas y fcnilizantes. equipo de riego 

mdepcndiente, letrero que indique "solo ingreso de ~ 
personal autorizado", desinfectantes para los zapatos e 

rnstrumcntalutilizado 

a - Se cortó el material supervisado por el SAG. Propagación Se cumplió el 

c.- Se guardó en cámara refrigerada cerrada con sello SAG. del material objetivo pero 

d - Se compt a ron patrones de nogal. 

e - Se contactó al injertado. 

d.- Se rnJCrto con supervisión del SAG. 

e.- Se contó cada ) cma injertada y registrada por el 

supervisor del S.\G 

C- Las plantas se manejaron según las instrucciones del 

SAG. No podía escurrir agua hacia el exterior al regar las 

plantas, las hojas y ramillas se debían mcmcrar en 

presencia del supcn i.sor. 

g - Se cumplió todo lo e:-;igido por la entidad supervisora 

Franccs el 

prendimiento 

fue bajo por 

las altas 

temperaturas 

y el material 

poco 

lignificado. 

a - Se preparó el suelo en cada zona de evaluación. se Establccimicn No hay 

controló malezas y se hicieron los camellones. to de los 

b - Se estableció el jardín de Chillán, El Carmen, Temuco y jardines de 

O sorno r espectivamcnte variedades 

c.- Se realizo fertilización base, se estableció en cada planta 

un tutor y una protección contra lagomorfos. 

a.- Se realizaron cotizaciones para disminuir los costos en Instalación de !\o hay. 

este ítem. los !lÍ::.tcmas 

b.- Se establecieron los sistemas de riego en Chillán, El de riego. 

Carmen, Temuco y Osomo respectivamente. 



CC:- Se hicieron las pmebas de bombeo y se aforaron los 

emisores para determinar el recurso hídrico aplicado. 

a - En Chillan ~e estableció el ensayo de riego con el diseño Establecimien ~o hay. 

y los materiales necesarios para su evaluación, como son to de los 

los tensiómetros ensayos de 

b - En Chillán y El Carmen se estableció los ensa 'OS de densidad, 

densidad y poda. Las plantas se establecieron de la misma poda y riego 

forma que los jardines 

c.- El ensayo de poda se realizó utilizando eje libre, Solaxe 

y sin conduccion. 

a.- Se controló malezas. 

b - Se fertilizó en cobertera. 

c.- Se aplicó cobre para evitar el ataque de Peste Negra. 

d.- Las plantas se rebajaron y se les realizo incisión sobre 

las yemas para inducir brotación. 

e - Para mejorar los ángulos de mserc1on se eliminó las 

yemas pnmanas. 

L- Se estableció cobertura vegetal en todos los huertos 

g.- e regó mediante microjet de 16 horas cada uno. En la 

primera temporada se colocó do:, por planta, luego cuatro 

por planta para aumentar el bulbo humedo. 

Manejo de los o hay. 

huertos 

a.- Se evaluó diámetro de tronco, en los jardines y los Evaluaciones No Hay. 

ensayos. 

b - Se determinó altura de plantas en los jardines y en los 

ensayos. 

c.- Se evaluó fenologia en los jardines 

Se realizaron 8 días de campo y 6 charlas técnicas. Divulgación. o hay. 



5 - Resultados del proyecto: 

l as evaluaciones realizadas permiten concluir que el nogal es una alternativn rentable en la 

VIl 1 Región Sin embargo, más al sur (IX y X Región), los resultados obtenidos solo 

permiten concluir que la X Región no es apta para este frutal. En la IX Región aún falta 

producción de fnna para ser concluyentes en cuanto a la adaptación del nogal a esta zona 

De acuerdo al desarrollo vegetativo de las variedades. Tehama, Vina v Serr fueron las que 

presentaron un mayor desarrollo en las cuatro zonas de evaluación Se adjuntan en anexos 

gráticos de crecimiento (altura y diámetro de trono). Estos resultados muestran claramente 

d mejor desarrollo de las plantas en la IX que en la X Región, ya que mientras que en 

Tcmuco las mejores variedades superaron los 4 y 5 metros de altura de planta, en Osorno 

ninguna variedad superó los 2 metros de altura. 

Al no existir producción no es posible determinar el rendimiento y la calidad de fruta de 

las variedades en cstns localidades (IX y X Región) y por lo tanto, no es posible saber cual 

cultivar se adapta a las zonas en estudio, como también no se tiene claridad sobre los 

polinizantes 

En la VIII Rcgion en cambio, si hubo producción de fruta. De acuerdo a esta producción, 

las "·aricdadcs que presentaron mejor rendimiento fi.1eron Sunland, Tchama, Ho\\ ard y 

Pedro, con 971, 826, 686 y 659 Kg 1 há. respectivamente. 

Las variedades francec;;as dieron muy poca fruta, sin embargo hay que considerar que fueron 

establecidas una temporada después que las de California (esperando la liberación de la 

cuarentena), por lo que deberian compararse con la producción de la temporada pasada d~ 

las californianas 

6.- En relación a las fichas técnicas y análisis económico del cultivo, así como el análisis de 

las per pectivas del rubro después de finalizado el proyecto, no se puede realizar una ficha 

técnica y económica debido a que rccicn se tienen algunas evaluaciones de fmta. por lo que 

faltan más datos de producción y calidad de la nuez. 



7 - En cuanto a los problemas enfrentados durante la ejecución del proyecto (legales, 

t~cnicos, administrativos, de gestión) y las medidas para enfrentar cada uno de ellos, los 

principales fueron el atraso en el micio del proyecto y la lenta liberación de las variedades 

Ji·anccsas Para solucionar el problema de recursos al inicto. se compraron las plantas con 

crédito Con respecto a la liberación de las variedades en cuarentena, se realizaron todas las 

acciones ante el SAG, pero no se pudieron liberar antes. 

8- Calenda1 io de ejecución (Programado, real) ·e adjuntan en anexos. 

q - Difusión de los resultados obtenidos. 

Durante el periodo del informe técnico o 3 se realizó una charla y día de campo ''A vanees 

en ogal en el ur de Chile". Esta actividad se realizó en el huerto de cvaluacion de la 

Universidad de Concepción 

Durante el periodo del informe N° 4 se realizaron dos charlas y días de campo en el huerto 

de evaluación de El Cam1en Asistieron agricultores de la precordillera de la Provincia de 

Ñublc (El Carmen, Pemuco, Yunga} . an Ignacio, Coihueco. Pinto) muchos de ellos 

beneficiarios del proyecto de riego Laja Diguillín. 

Durante el pcnodo del infom1e ]\¡ 5 se realizaron dos d1as de campo en el huerto de 

evaluación de El Cam1en. Asistieron agricultores del PRODESAL y de la Fcderacion de 

. mdicatos Campesinos de 1\Juble, respectivamente. También durante este periodo se realizó 

una Charla y día de campo en el huerto comercial y packing de la empresa Valbifrut en 

Buin, asi ·ticron agricultores de las Comunas de El Cannen, Chillan, Angol, Los Angeles, 

Tcmuco y Osorno. 

Durante el periodo del informe técnico \J" 7 se realizó una charla técnica y dia de campo en 

la que asistieron agricultores. empresarios y técnicos de las Comunas de Los Angeles, 

Parral , Buin, Concepción. Santiago (Javier Lira, dueño de la empresa productora y 

exponadora de nueces A AKE'\ \). Durante el periodo del infom1e 1 ° 9 se realizó una 

charla Lécnica y día de campo con el PROFO de Cabrero. También durante este periodo se 



ha visitado mucho el huerto de la Universidad con agricultores indi\ iduales interesados en 

el tema 

Se adjunta material escrito entregado a los asistentes a las charlas y días de campo durante 

el periodo del pro) ecto. 

1 O - Impactos del proyecto 

umerosos agricultores, empresarios y profesionales del agro han asistido a charlas días de 

campo, se han informado y esperan los resultados del proyecto para tomar decisiones que 

les permita enfrentar las interrogantes que se les presentaran a futuro 

El pro)ecto a causado un gran impacto ya que muchos productores se encuentran 

interesados en esta especie y se están estableciendo una gran cantidad de huertos 

comerciales de nogales en la Región. 

11.- Conrlusiones y Recomendariones. 

Las evaluaciones realizadas penniten concluir que el nogal es una alternativa claramente 

rentable en la VIII Región in embargo, más al sur (IX y X Región), los resultados 

obtenidos sólo permiten concluir que la X Región no es apta para este frutal En la IX 

Región aún falta produccion de fruta para ser concluyentes en cuanto a la adaptación del 

nogal a esta zona. 

Las variedades que lograron un mayor rendimiento en la VIII Región fueron· 

Sunland (971 Kg há,), Tehama (826 Kg./há ), Howard (686 Kg lhá.) y Pedro (659 

Kg./há.) Sin embargo, la variedad más recomendada seria Chandler, ya que también 

obtu\ o un buen rcndumento (526 Kg./há ), el que tendría que mejorar con la entrada en 

producción de las variedades francesas, las que serían un muy buen polinizante para esta 

variedad Chandler sería más recomendada por su brotación tardía lo que la hacú mas 

segura en años con heladas tardías. 

Las variedades francesas recien están entrando en producción, por lo que no se puede ser 

conclu ·~nte en cuanto a su adaptación Sm embargo, además de ser menos rie::.gosas que 

las calilornianas por su brotación tardía, se han comportado como un muy buen polinizantc 

para Chandler, coincidiendo claramente la liberación de polen de los amentos de las 

variedades francesas, con la receptividad de esta variedad. 



12.- Anexos 



DATOS Y GRAFICOS PRIMER 
HUERTO DE NOGAL 

ESTABLECIDO EN LA 
UNIVERSIDAD, CHILLAN 



RENDIMIENTO 1er HUERTO CHILLAN 

1° Cos 2° Cos 3" Cos TOTAL TOTAL 

Kg/arb. Kg/arb. Kg/arb. Kg/arb. Kg.lhá. 

Chandler 1,04 3,21 1,70 5,95 1.238 

Tehama 7,64 0 ,63 0,09 8,36 1.739 

Vma esp 4,34 1,20 0,47 6 ,00 1.248 

Vina co 9,31 0,91 0,04 10,26 2.134 

Hartley 2 ,82 1,22 0 ,31 4,35 904 

Pedro 6,17 3.77 1.37 11 ,30 2.350 

Serr 6,18 0,33 0,00 6,51 1.354 



RENDIMIENTO 1er HUERTO CHILLAN 

RENDIMIENTO 1° COSECHA (18- MARZO) 
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RENDIMIENTO 2° COSECHA (28 - MARZO 
4 

3 
o 
.o ... 
<( 2 

Cl 
::.:.:: 

o o-----
o D TD CJ 

Chandler Tehama V1naesp Vinaco Hartley Pedro Serr 

VARIEDADES 

RENDIMIENTO 3° COSECHA (1 O - ABRIL) 
-¡ 

4 

o 3 

.o 
a.. 
<( 2 

01 o CJ---o ::r::: 

o = CJ T 

Chandler Tehama Vnl8 esp Vina co Hartley Pedro Serr 

VARIEDADES 



RENDIMIENTO 1er HUERTO CHILLAN 

RENDIMIENTO TOTAL {Kg./há) 
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RE:'<IDIMIE~TO 1•r HUERTO CHILLAN (2003-2004} 

RENDIMIENTO (Kg./há.) 
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VARIEDADES 



RE~Dll\11 ~~ ro 1er HUERTO CHILLAN (2004-2005) 

RENDIMIENTO (Kg./há.) 
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o 
Chandler Harley Pedro Serr Tehama Vi na Vina Esp. 

VARIEDADES 



Color de semillas, pot·centaje por categoría dete.-minado en 50 nueces 

VARIEDAD COLOR 

Chandlcr 851Yc, E.C: 
11 % C: 
·1% AC: 

Hartlc) 5% E.C: 
go% C: 
12uo AC; 
3~'u A 

Pedro 7% E.C: 
57% C: 
33% A.C: 
3% A. 

Scrr 78% E.C: 
16% C: 
6% A.C: 

Tchama 121Yo E.C 
48% C: 
35% A('· 

5% A. 

Vtna O% E.C 
X% C: 
78% A. C: 
14'-}o A. 

E.C.. Extra daw 
C.: Claro 
A.C. Arnbar daru 
A : Ambar 



DA TOS Y GRAFICOS 
HUERTO CHILLAN 



RENDIMIENTO JARDIN DE VARIEDADES CHILLAN 

VARIEDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

Kg./ Arbol Kg./ há. 

Chandler 2,53 526 

Ferjean 0,30 62 

Fernette 0,21 44 

Fe mor 0,14 29 

Franquette F 0,00 o 

Franquette 0,19 40 

Hartley 1.15 239 

Lara 1,18 245 

Pedro 3,17 659 

Ronde de M. 0.00 1 

Serr 2.73 568 

Sunland 4,67 971 

Tehama 3,97 826 

Vi na 2.43 505 

Howard 3,30 686 



RENDIMIENTO JARDIN DE VARIEDADES CHILLAN (2005-2006) 

RENDIMIENTO (Kg./há.) 
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• Establecidas una temporada después (2002) 



RENDIMIENTO JARDIN DE VARIEDADES CHILLAN (2004-2005) 

RENDIMIENTO (Kg./há.) 
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HUERTO CHILLAN: Diámetro de troco (cm) y altura de planta (m) 

DIAMETRO DE TRONCO 
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VARIEDADES 

ALTURA DE PLANTA 



HUERTO CHILLAN: Peso promedio de fruto (gr.) y llenado de fruto (%) 

PESO PROMEDIO FRUTO 
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DATOS Y GRAFICOS 
HUERTO EL CARMEN 



HUERTO EL CAR~IEN 

VARI EDAD OlA METRO TRONCO ALTURA PLANTA 

(cm) (m) 

Chandlcr 8,9 4.15 

F~.:rjcan 7,4 3.44 

Fcmcttc 7,5 3,3~ 

Fe mor 7,8 3,92 

F ranq\•cttc 7.8 4,93 

Hartlc~ 10,5 4,05 

Larn 1 1.5 4,25 

Pedro 12.X 4,72 

Ronde M X,' 2,25 

Scrr 12,7 4,X7 

Sundland 10,6 4,9~ 

Tchama 9.1 4.91 

Vma 14.2 5,20 

Howard 8,5 3,28 
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HUERTO EL CARMEN : Diámetro de tronco (cm) y altura de planta (m) 

DIAMETRO DE TRONCO 

ALTURA DE PLANTA 

VARIEDADES 



HliERTO EL CAR!\'IEN 

VARIEDAD RENDIMIENTO PESO NUEZ LLENADO 

Kg/há Gr./ fruto % 

Chandler 85 13.8 51 

Hartley 67 13.6 47 

Pedro 150 16.3 50 

Ronde M 23 15.0 49 

Serr 108 14.3 52 

Sundland 44 14.7 47 

Tehama 50 13,2 45 

Vi na 92 15.4 42 



HUERTO EL CARMEN : Rendimiento de fruta (Kg./há.) 

RENDIMIENTO (Kg./há.) 
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Chandler Hartley Pedro Ronde M Serr Sundland Tehama Vi na 
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HUERTO El CARMEN : Peso promedio nuez (gr.) y llenado (%) 

PESO PROMEDIO NUEZ 
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VARIEDADES 
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DATOS Y GRAFICOS 
HUERTO TEMUCO 



HUERTO TEMUCO : Diámetro de tmco y altura de planta 

VARIEDAD Diám. Alt. 

(cm) (m) 

Chandler 5,56 3,28 

Fe~ean 3,98 3,20 

Fernette 3,56 2,40 

Fernor 3,93 3,47 

Franquette 3,76 2,84 

Hartley 7,09 2,91 

Lara 4,54 3.47 

Pedro 4,20 3,31 

Serr 8,52 3,48 

Sunland 6,59 4.40 

Tehama 7,84 5,24 

Vi na 7,63 5,04 
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HUERTO TEMUCO: Diámetro de tronco (cm) y Altura de planta (m). 

DIAMETRO TRONCO 

VARIEDADES 

ALTURA PLANTA 

VARIEDADES 



15-0ct 31-0ct 

Chandler 3 4 

Ferjean 2 3 

Fernette 1 3 

Fernor 1 3 

Franquette 2 

Hartley 2 4 

Lara 2 4 

Pedro 2 4 

Serr 3 4 

Sunland 3 5 

Tehama 3 5 

Vi na 3 5 

FENOLOGIA HUERTO TEMUCO (Temporada 2005-2006) 

Desarrollo flor femenina 

02-Nov 07-Nov 11-Nov 15-Nov 19-Nov 22-Nov 26-Nov 29-Nov 03-Dic 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 

3 4 4 5 5 5 6 6 6 

3 3 4 5 5 5 5 6 6 

3 3 3 3 4 5 5 5 6 

2 3 3 3 4 5 5 5 6 

4 5 5 5 6 6 6 6 6 

4 5 5 5 6 6 6 6 

4 5 5 6 6 6 6 6 6 

4 4 4 5 6 6 6 6 6 

5 5 6 6 6 6 6 6 6 

5 5 6 6 6 6 6 6 6 

5 5 6 6 6 6 6 6 6 
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FENOLOGIA HUERTO TEMUCO (Temporada 2005-2006) 

DESARROLLO FLOR 15 OCT. 

D o o o~D D D 
CULTIVARES 

DESARROLLO FLOR 30 OCT 

CULTIVARES 
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FENOLOGIA HUERTO TEMUCO (Temporada 2005-2006) 

DESARROLLO FLOR 15-NOV. 

T 

CULTIVARES 

DESARROLLO FLOR 3 DIC. 

CULTIVARES 



DATOS Y GRAFICOS 
HUERTO OSORNO 



HUERTO OSORNO : Diámetro de tronco v Altura de planta 

VARIEDAD Diámetro (cm) Altura (m) 

Chandler 3,53 1,26 

Ferjean 3,70 1,56 

Femette 3,90 1,55 

Franquette 3 ,88 1,38 

Hartley 3,54 1,29 

Lara 3,20 1,62 

Pedro 3,44 1,27 

Serr 4 ,73 2,01 

Sunland 3,75 1,16 

Tehama 5,96 1,96 

Vi na 4,20 1,45 
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HUERTO OSORNO : Oiámero de troco (cm) y altura de planta (m) 

DIAMETRO TRONCO 

00~~0[0 o 
VARIEDADES 

ALTURA DE PLANTA 
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FENOLOGIA HUERTO OSORNO 

Desarrollo flor femenina 

25 09 210 910 16.10 23.10 30 10 6 11 1~11 20 11 27 11 2.12 1112 1812 2412 31 .12 

CHANDLER 1 1 2 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 

FERJEAN 1 1 1 2 33 3 3 3 3 3 3 4 6 6 6 

FERNETIE 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 6 6 6 6 

FRANQUETIE 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

HARTLEY 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 

LARA 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 

PEDRO 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 

SERR 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 

SUNLAND 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 

TEHAMA 1 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 

VI NA 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 
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FENOLOGIA HUERTO OSORNO 
Desarrollo flor femenina 

DESARROLLO FLOR 2 OCT. 

o D D o o o o 

VARIEDADES 

DESARROLLO FLOR 30 OCT. 
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FENOLOGlA HUERTO OSORNO 
Desarrollo flor femenma 

DESARROLLO FLOR 13 NOV. 

VARIEDADES 

DESARROLLO FLOR 2 DIC. 

VARIEDADES 



FOTOS DEL HUERTO 

TEMUCO 



Huerto de evaluación de Temuco. 

Foto l. Se destaca incisión sobre la yema y eliminación de la yema primaria. 

l?oto 2. Se destaca incisión de yemas. 



Huerto de evaluación de Temuco. 

Foto 3. Se de.\taca \-'ista huerto. 

Foto 4. St• d('stara rontJ·ol de malezas y tutoreo de la~ plantali. 



Huerto de evaluación de Temuco. 

Foto 5. Se despuntaron las ramas por estar dañadas por helada. 

Foto 6. Incisión de yema para inducir brotaci6n lateral. 



llucrto de C\'aluación de Tcmuco. 

Foto 7 . Se aprecia vigor de las plantas. 

Foto 8. Se destaca eliminaci6n de yema primaria. 



SISTEMA DE RII<:GO EN TEMlJCO. 
St: ()ESTACA DOS M ICROJET POR 

PLANTA. 

VISTA GENERAL DEL HUERTO DE 
TEMUCO. 

SE DESTACA CONTROL DE 
MALEZAS SOBRE EL CAMELLÓN 

EN HUERTO DE TEMUCO. 

VISTA GENERAL DEL HUERTO DE 
TEMUCO. 

~LANTA CON BAJO VIGOR 
PRODUCTO DE HELADAS EN 

INVIERNO. SE DESTACA LA ZONA 
CON HUMEDAD PRODUCTO DEL 

RIEGO. TEMUCO 



FOTOS DEL HUERTO 

OSORNO 



SE DESTACA SISTEMA DE 
RIEGO HUERTO DE 

OSORNO. 

PLANTA CON SIERPES EN 
LA BASE DEL PATRÓN. 

ESTAS FUERON 
ELIMINADAS. OSORNO. 

VISTA DEL HUERTO DE OSORNO SE 
DESTACA EL CONTROL DE MALEZAS 

SOBRE LA HILERA (QUÍMICO) Y LA 
PASTORA ENTRE HILERA. 

PLANTAS CON BAJO VIGOR 
PRODUCTO DEL VIENTO Y BAJAS 

TEMPERATURAS EN OTOÑO -
INVIERNO. OSORNO. 



PLANTA AFECTADA POR 
VIENTO Y BAJAS 

TEMPERATURAS . SE DESTACA 
LA DESFOLIACIÓN. OSORNO. 

PLANTA AFECTADA POR 
VIENTO Y BAJAS 

TEMPERATURAS. SE 
DESTACA LA DESFOLIACIÓN . 

OSORNO . 



FOTOS DEL HUERTO 

CHILLAN 



SE DESTACA LA FRUTA DE LA 
VARIED~R HARTLEY. P4~TAS DE 

5 HOJA. CHILLAN. 

SE DESTACA LA FRUTA DE LA 
VARIEDAD TEHAMA. PLANTAS DE 

STA HOJA. CHILLÁN. 

SE DESTACA LA FRUTA DE LA 
VARIEDAD FRANQUETTE. PLANTAS 

DE STA HOJA. CHILLÁN . 

SE DESTACA LA FRUTA DE LA 
VARIEDAD CHANDLER. PLANTAS DE 

STA HOJA . CHILLAN . 
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PRUTOS DAÑADOS POR POLILLA DE LA MANZANA . 
CHILLÁN , MAYO DE 2005 . 



FOTOS DEL HUERTO 

EL CARMEN 



CONTROL DE MALEZAS {EL 
CARMEN) DE FORMA MECANICA 

(DESBROZADORA) SOBRE EL 
CAMF.LLON EN DONDE EL 

HERBICIDA NO CONTROLO . 

EN 
HUERTO DE EL CARMEN. SE 

DESTACA EL BROTE APICAL AL 
CENTRO Y LOS DOS LATERALES 

DESPUNTADOS . 

ICA PLANTA CON 
VARIEDAD SERR EN 

EL HUERTO DE EL CARMEN. 
ESTOS SE ELIMINARON PARA 
AUl.ffiNTAR EL VIGOR DE LA 
PLANTA . ESTA PRÁCTICA SE 

RF.ALIZÓ EN Tq&OS LCS HUERTOS 
DE 3 HOJA . 



VISTA DEL HUERTO DE EL 
CARMEN POSTERIOR AL 
CONTROL MECÁNICO Y 

QUÍMICO . 

SE DESTACA LINEA DE RIEGO 
CON DOS MICROJET. 

CONTROL DE MALEZAS EN HUERTO 
DE EL CA~~EN . SE APLICÓ 

GLIFOSATO CON BOQUILLA ESPUMA . 

VISTA DEL HUERTO DE EL 
CARMEN POSTERIOR AL 

CONTROL MECÁNICO Y QUÍMICO . 

CAMBIO DE TUTORES EN HUERTO 
DE EL CARMEN. 
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Objetivos 
. . . 

• • •• ;. ~·. : '.• ;n. :.:;_, 
'Í ::ffl?."..s'2lillí!·:ElCJ) ,,... · ... · -~p· 

( "' ' ·"' " . , ,.., J 1 

1. Importar material certificado" de 
variedades para el Sur de Chile de 
manera de proporcionar material sano 
a agricultores de la región, viveristas 
y productores de otras regiones del , 
pats. 



Ol~ietivos 

2. Evaluar el comportamiento de 
cultivares nuevos en el Sur de Chil e, 

T'rabajos 

•1/ariedades: 

Serr, Chandler, Hartley, Howard, Vine 

Pedro, Tehama, Franquette, Lara, 

Fernor, Fernette, Fer jean, Ronde de 
Montignac. 

2 



Objetivo .· J!. ~j¡ 
~ . . ~ ~~ ~ , · ,.~1'.· 
a.;~ - " :/ .....JJ 

· Proporcionar material 
vegetal sano con la 
mejor proyección (INRA) 
y previamente evaluado, 
(especies y variedades) a 
productores. 

3 



Pcr spcctivas del Negocio de lns Nueces 

Edmundo Valdcrr ama 
Ingeniero Comercial PUC 

Gcr ente General 
Yalbih\tl Ltda 

El origen de la nuez en el mundo occidental moderno se ha estnbleciclo, luego de varias 

discusiones, que data de los primeros asentamientos gr icgos Stn cmbar go se ha 

determinado que el origen geográfico de la nuez (J . Regia) corresponde a una vasta zona 

conocida corno la cadena montaíiosa de Asia Cei1tral. Esta wnn se extiende desde Turquía 

hasta Irán, a través de las porciones sur de la ex URSS hasta el oeste de China y <;1 este de 

los Himalayas. 

Actualmente la nuez se cultiva en numerosos paises del mundo, algunos bastante 

alejados de sus orígenes Por ejemplo, el origen del nogal en Chile, se le atribuye a los 

misioneros espaíiolcs que lo habrían traído dtii<HIIe la conquista Parn mostrar con maynt 

claridad la dispersión que.ha alcanzado el cultivo, a continuaciún M' encuentra un 1istndo 

con los países que poseen supet ficies comerciales de nogal Estos son 

Argentina Chile India Francia Turquía 
Afganistán China J rán t-. lat mecos Ucrania 
llulgaria Hungría ltalin t-. 1 old a vi a Estados Unidos 
Corea del Norte 

En la tabla que se pt csct1ta a continuación, se puede vct los pt i nci palcs pr oductot es 

mundiales y su peso rclativl) en el comercio mundial. 

Tabla N° 11 

País Producción Importación 

CHINA 219.000 95 
USA 199.580 870 

TURQUlA 66.000 200 
FRANCIA 22.000 9.000 

INDIA · 24.000 o 
ITALIA 18.000 10.000 
CfULE 11.000 o 
TOTAL 559.580 20.165 

1 Fuente: 1l1c Cracker, d:ttos correspondientes a 1996 
2 Participación sobre la producción 
3 Participación sobre las exportaciones 

--

·- -· 1. . . Consumo ~xpOttacton Participación 

174,000 45.000 40%2 -24%1 

1 17 000 98.000 36%-53% 
65.300 800 JI%- 0,•1% 
18.500 12 500 tl%-7% 

-

9 800 17.500 4%-9% 
27 000 2.500 J%-1% 

1.550 9.500 2%-5% 
413.245 185.300 100% 
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Como se puede vc1 la mayoría de la p1oducción mundial cstú concentrada en el 

hemisferio norte, lo cuúlnos favorece por variadas 1a1.ones que se dctalla1ún mas adelante 

1.- Mercado Internacional e InOuencia de los Principales Paises Productores 

El comercio de la nuc7. en el mundo se divide en dos mercados bastante diferentes. La nuc1. 

con y sin cáscara. Por lo tanto para analizar como inOuyen los principales paises 

productores lo haremos en cada uno de éstos. 

1.1.- La Nuez con Cáscé\ra 

La nue1. con cásca1 a es casi un commodity como el t11gn o el rob1 e, es decir, es un producto 

poco diferenciable donde el factor mas relevante a la ho1a de compra1 es el J)I(.'CÍo y a 

mayor producción mundial menor es el p1ecio pa1a tod<.'S po1 igual. Es poco difcrenciable 

Y" que si miramos una nuez con cáscara de Fstados Unidos y de Chile, los factores 

valorados por los clientes a simple vista son iguales 

El mercado de la nuez con cáscara es dominado por Estados Unidos al exportar altcdeclor 

de 2/3 de lo que se comercia en el mundo. Por lo tanto cuando en California hay un g1an 

cosecha baja el precio y lo contrario cuando la cosecha es pcqueiia. 

Por lo tanto podemos llegar a la primera conclusión relevante, la producción chilena, salvo 

en contados casos que no vale la pena mencionar, va a enrrcntar un p1ccio clcterrninado p01 

la cosecha de Estados Unidos y no tiene ninguna innucncia en cl¡Hccio 111undial de la nuc7. 

con cáscara. 

l . l .a- ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos posee 198 119 acres (80. 176 hectáreas) de nogales plantadas de las cuales 

177.119 acres (71.677 hectáreas) están en plena producción y 20913 acres (8.499 



hectáreas) están formación''. ~alift)mia woduce casi la totalidad de las nueces de Estados 

Unidos y junto a China son los principales productores del mundu, cada uno cou un 1\0% 

aproximadamente. 

En California existen actualmente alrededor de .t1 000 productores de nueces, los cuales 

manejan superficies que van desde 20 a 30 hectitreas hasta J 500 a 11 000 hectáreas, con 

producciones equivalentes al 75% de la cosecha chilena Aunque si hay que car actcr i1.ar un 

huerto tipo o bien la moda en las superficies, ésta seria de 150 rr 200 hectáreas. 

Tabla N°2 : Superficie, Cosecha y rendimientos de Estados Unidos 

Superficie (Há.) 
r-· 

Kg por Ilá .~ Año Cosecha (Tons) 

1988 71.630 ?.0<.1 .000 
1-· 

2 9Jg 
·- -- -- -

1989 72.4•10 22~.000 3. 161 
1990 73 .250 ?.2 7 000 J 099 -- -
1991 73 250 259 000 J .53(l - -
1992 7J.250 203 000 2.771 -- -~-

1993 71 220 260 000 3.651 -- #'é' e ... - -
1994 69 200 232.000 3J5J 

- . 

1995 71 .220 2Jtl.OOO J .2R6 -- --
1996 71 .220 208 000 2.921 

1997 71.700 269 000 3.752 

199&6 71 .700 200.000c 
1-

2.789 

Como se puede apreciar, la industria de la nuez en California es gigantesca, pero, aparte de 

contar con huertos muy extensos, altamente eficientes, con muy buenos rendimientos, 

enteramente mecanizados, los procesadores son igualmente grandes y clicicntcs 

Existen cuatro o cinco grandes procesadores que manejan el 70% de la producción, a modo 

de ejemplo el mayor procesador, Walnut Oiamond Growers, maneja el 40% de la 

producción de California. Si consideramos que Estados Unidos posee como ya se dijo el 

40% de la producción mundial, este procesador maneja el 1 ú% de las nueces del mundo. Y. 

por otro lado podemos encontrar el cuarto o quinto procesador que maneja 1,5 veces la 

producción de Chile. 

~ El CASS (California Agricullural Stnltstic Scrvice) considera a los árbolec; de 8 niios y menos como en 
formación. 
5 Dada la manera que se cosecha en FEUU, los rendimientos son de nueces secas ni 8'!/o y srn vanas. 
6 Fuente : F AÓ, datos preliminares sujetos a conlinnación 
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Estos volúmenes hacen de .Estados Unidos un productor de bajo costo debido a las 

economías de escala que logran. Por l0 tanto la segunda conclusión relevante a la que 

podemos llegar es que, pese a que tenemos menores costos de mano de ohu\, jamás seremos 

tan eticientes como Estados Unidos en la producci,)·l de nueces 

1.2.- La nuez sin Cáscara 

Al contrario de la nuez con cáscara, este producto es mucho mas difcrenciablc ya que lns 

factores que valoran los clientes varían fuertemente entre los diferentes orígenes 

Para entender este mercado podemos grafrcarlo como una pirámide. La altura significa el 

nivel de precio y el ancho en cada nivel es la cantidad 

En la parte alta de la pir úmidc S<.' encuentra Francia y Chile, rn e¡ u e C<.'n m rece" partidas y 

seleccionadas a mano. mantienen un alto nivel de calidad y precio (lJS$ 5/K!t a lJS$ H/Kg) 

y en una cantidf\d limitada, p;ua un segmento de lujo 

Mas a bajo en el nivel de precio ~e encuentran los paisc" del este de Fu10pa (1\.loldavia, 

Hungría, Bulgaria, Ucrania y Rumania) en que con nueces partidas y seleccionadas a mano, 

tienc.n un precio ( US$ 4 a lIS~ 6) y calidad menor al fmncés y chilcnn, y C<.lll cantidades 

algo mayores. 

Luego encontramos a Estados Unidos en que con nueces partidns y seleccionadas a mano 

ofrece un producto de tipo intlu~tr ial de pr~cio mcd1o (US$ ·l a liS$ ()) Cllll una calidad 

satisfactoria. 

A continuación se sitúa la India. con nueces partidas y sclcccionad(lc; a mano de bajt1 

calidad con un precio entre US\ 3 y US$ 5. y por último está China con mala calidad · 

precios entre US$ 2 y US$ 4. 

A continuación veremos algunos de los países relevan tes en este mercado. 

1.2.a.- FRANCIA 

Francia es el mas tradicional y afamado productor de nueces de Europa. Actualmente se 

estima que la superficie plantada con nogales alcanza a 13.800 hectáreas con variaciones al 

alza y a la baja en los últimos diez años, pero con una tendencia a la baja. 



Después de Estados V nidos, es el país que mas ha investigado acet ca de la nuez, 

llevando el mmbo de sus investigaciones algo diferente a lo que hace California De hecho 

los centros de estudio basan su investigación en los rcqucr irnientos de los mercados 

franceses, muy diferentes de los de California, como se explicó antcr iormcntc. 

El sistema de producción se basa en huertos familiares de no mas de SO hectáreas, los 

cuales son cultivados y CMechados con un alto g1ado de mccnnización debido al alto costo 

de la mano de obra Las principales variedades cultivadas son Parisicnne y Franqucttc, 

siendo esta última la mas apetecida por poseer una semilla de color mas claro. Como ya se 

dijo la cosecha y acondicionamiento de post-cosecha se realiza íntegramente a máquina, las 

cuales han sido dimensionadas para las características y tamaños de los huertos fr aÍ1ceses 

Debido a las variedades que se utilizan y a las técnicas usndns, obtienen una alta entidad 

reconocida por rl mundo entero Las únicas debilidades que se le rodrian atribuir a la nue7 

francesa es el tamí\ño, pcqucilo debido a las variedéldes. y el relativamente corto periodo de 

almacenaje. Si bien éste es mayor al chino e indio e~ meno¡ éll chileno 

Francia ha sabido posicionarse muy bien en su mercado natural, Europa ¡\l igual que en el 

vino desarrolló el "Appellation d'Origine Controléc" o denominación de origen para las 

nueces Es asi como se eo;tablccicron zonas, siendo Grenoblc y el Pt~r igor d las mas 

conocidas, dónde se le pueden atribuir cier1as características a las nueces pro pi as de In 

región. Esto unido a la calidad y a la inexistencia de competencia en el mundo CJm' pudie~c 

entregar un producto similar, le:-; permitió trabajar en cumliciuncs monopúlica:-; durante 

muchos años en Europa. Francia llegó a vender nueces a Alemania él precios por sobre los 

US$ 15.- por kg. 

Para poder cobrar estos precios. hasta el día de hoy se parten y seleccionan todéls las nueces 

a mano, 

Francia ha sabido escoger bien su manera de competir tn los mct ca dos Europeos. Dados 

sus altos costos de mnno de obra, y sin contar los posibles subsidios, seria natural pensar en 

la mecanización del partido de las nueces. Pero esto no sólo implica un tcmél de cost0s, sino 

que un problema de posicionamiento de mercado, ya que entr aria a competir directamente 

con Estados Unidos en los segmentos industriales, abandonando los nichos de mercado de 

alta calidad a los cuales abastece normalmente. 



Es así como debido a lo atractivo de estos segmentos y a las rentas monupólicas que 

obtenía Francia mientras no tenía competencia, que comenzaron a aparecer después de 

1990 otros países productores con buena calidad y menor precio. Entre estos se destacó 

Chile, Moldavia, Hungría y Oulgaria, aunque esto~ tres últimos ya estaban presentes en el 

mercado pero de manera encubierta. Encubierta ya que hasta el día de hoy una parte de la 

producción de estos tres países es importada y luego vendida por Francia como mrc7. 

francesa. 

1.2 b.-CHINA 

China es el primer productor del mundo con un 40% de la producción mundial, produce en 

los meses de Septiembre y Octubre en la zona sur oeste del país. La superficie plantada al 

parecer bordea las 160.000 hcctárccts, permaneciendo mas o menos comtante desde 1995 a 

la fecha con un gran aumento en lél super ficic en producción ocurr iu entre los aiios 1992 y 

1993 cuando pasó de 71.000 há. a 144.000 há La información y las estadísticas acerca del 

consumo, exportaciones y superficies son extremadamente pobres, pero pese a esto se ha 

logrado estimar estos datos con algún grado de precisión 

El modo de producción Chino está muy acorde con el sistema de producción 

comunista Cada familia posee una superficie entre 0,5 a 1 hcct~rcn en la cual producen 

varios cultivos y frutales como trigo, uva, nogales, los cuales son casi en su totalrdad de 

semilla. Una parte de la producción es consumida por la propia familin y la otra se le 

entrega al sistema de comercialización local Este sistema consiste en un transporte de la 

municipalidad local que acopia los productos para luego venderlos. 

Se estima que gracias a este sistema, los productores Chinos reciben algunos subsidios 

encubiertos. El primero y mas evidente es la inexistencia del costo de t1 anspor te. y el 

segundo corresponde al sobreprecio al cual se paga la r1uez al productor. 

Sin embargo, hay huertos uc mayor superficie en manos del estado, a cargo de la 

Universidad de Biejing. Es en estos huertos donde se hace la mayoría de la invcstrgación 

acerca de nogales que hay en China. Si bien el nivel de la investigación no es comparable al 

de Estados Unidos o Francia, no deja de ser interesante. Durante los últimos años, los 

investigadores chinos han trélbajado en numerosas oportunidades con los investigadores de 
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la Universidad de California en Davis, organismo que desarrolla gran pa1tc de la 

investigación acerca de nogales en el mundo De hecho estos investigadores han 

recolectado gran cantidad de material genético desde China, para inc01 parado a su 

programa de creación y selección de nuevas variedades. 

La mayoría de las nueces chinas son comercializadas stn cáscara, partidas y 

seleccionadas a mano. Se caracteriza por ser un rrnductor de muy bajo costo, lo que no e!' 

de extrañar si se considera las características de su cadena de comercialización. Como ya se 

dijo, no hay costo de transporte interno y el precio al cuál se le compra al productor no 

tiene relación con el precio de venta final. Asimismo, existe algún tipo de subsidio a la 

mano de obra durante los primeros años de funcionamiento de las plantas, lo que sumado a 

costo de mano de obra bajísimo, US$ 1 por dia, da corno resultado un p1ccio de venta bajo 

Sin embargo, la calidad de las nueces es muy baja y al menos por un tielllpo seguirá siendo 

baja. La nuez es en promedio de color oscuro, de mal snbor y de muy corto periOdo de 

conservación Dado que las nueces seguirán siendo c11ltivadas en huertos familiares de poca 

superficie, es dificil que lleguen a lograr una calidad superior en el corto o mediano plazo. 

Un antecedente dificil de corroborar pero interesante de cita1 es el planteamiento de 

algunos procesadores de Estados Unidos, quienes estimaban que en un pla7o de 15 años 

China consumirá toda su producción El potencial existe, el consumo pcr-cápita es muy 

bajo, pero todo depende de las expectativas de crecimiento del país, especialmente el 

crecimiento urbano, ya que es esta la población que o.bsorbcría la produrción que ahora s~.; 

exporta. 

1.2.c.- INDIA 

India posee alrededor del 4% de la producción mundr~l y al igual que China cosecha 

en los meses de Septiembre y Octubre. Las zonas productoras, siendo las principales 

Kashmir y Jamuu (60%), están en el norte del país, y se estima que la superficte total 

plantada es alrededor de 30.100 hectáreas. Esta ha tenido un aumento lento y gradual los 

últimos 10 años desde 22,000 hectáreas en 1988, estabilizándose los úiLirnos lrcs en valores 

cercanos a los 29.000- 30.000 



El sistema de producción Indi.o corresponde tanto a huerto~ ~ilvc~tte~ como industriílles que 

en su gran mayoría están situados por sobre los 900 mts. de altu1 a Son casi en su totalidad 

árboles de semilla, que genéticamente dan una nuez de pepa 111gosa y mas bien oscuta que 

se cosecha a mano sin mayor tecnología. La gran ventaja, y que ellos tratan de utili-zar 

como arma comercial, es que a estos árboles jamás se le ha aplicado ningún producto 

químico, por lo que se les podda certificar como otgánicos y ellos tratan de vender como 

tales sin la certificación respectiva. 

Una de las principales zonas productores de nogal, Kashmir, está enclavada en el medio de 

territorios en disputa entre India y Pakistán, que gcnct an problemas de operación y 

transporte importantes. Si a esto se suma los problemas de inflaestructura caminera propio 

del país, el potencial de desarrollo de la nuez en la India es al menos incierto, o p01 lo 

menos el de nueces de mejor calidad. 

Tal como China son productores de bajo CI)Sto, aunque 110 tanto CtH11ctciali7.an la nue1 en 

su gran mayoría (90%) sin cáscata, partida y seleccionada a mano. aunque se conoce de 

algunos exportadores que poseen máquinas de selección láser u úpticas No cuentan con los 

subsidios chinos, pero si ron materia prima de bajo costo y una mano de obra muy barata, 

que les hace llegar con un p10clucto algo mas caro que los chinos 

La mayoría de las nueces que exporta la lndia sin cáscara son ele calidad mejor que la china 

pero aún es baja. Son nueces de mal sabor, en promedio oscuras y con un corto período de 

conservación. Además, el tamailo de las nueces que ofrece la India en los mercad(l!\ 

internacionales es pequeño, las clasificaciones son 2Gmml, JOmm 1. 32 mm 1 

Dado los problemas y cat actcristicas yn citados, rs di fici 1 esperat meJOI as 

significativas en la calidad en el cot lo plazo. Normalmente su mercado natural es el sudeste 

asiático y medio oriente, aunque colocan parte de su p10ducción en América Latina y 

Europa. Si bien hay importadores latinoamericanos que han quedado conf01 rnes con el 

producto recibido, sobre todo por su relación precio/calidad, hay otros que dificilmente 

volverán a trabajar con nueces de la lndia de nuevo, por la mala calidad recibida 

Al igual que para China, algunos procesadotcs de Estados Unidos estiman que un 

plazo de 5 años la India consumirá toda su producción Asimismo esto es dificil de 

corroborar, aunque el potencial existe al igual que la posibilidad. 



l.2.d- OTROS PAISES PRODUCTORES 

Entre los otlos países p10ductorcs, se podrin decir que todos han mantenido 

constantes sus superficies durante los últimos años. Aunque hay que destacar cuatto casos 

por lo que podría afectar a la nuez chilena. 

Argentina ha mantenido constante su superficie durante los últimos ai\os, no alcanza a 

autoabastecerse y completa su consumo principalmente con nuc1. chilena. Desde un tiempo 

a esta parte, el estado argentino, como instrumento de fomento regioníll, ha autorizado 

utilinr el dinero del IV A en plantaciones de nogal en wnas como la Rroja, Cata marca y 

Mendoza. Producto de esto se han hecho una cantidad no despreciable de plantacioítes cuyo 

destino es incierto. 1 Jay posibilidad que se conserven y cuiden estos huertos, como también 

que se abandonen en algunos años. En el caso de que no se abandonen, si se mantiene 

constante el consumo, A1 gent i na podría autoabasteccr se 

Los otros tres casos son Molda vi a, Bulgaria y 1 Iungr ia Estos países podrían toma1 ventajas 

sobre Chile en el mercado Europeo si se descuida la calidad, debido a sus constantes 

mejoras en ésta y a su cercanía con los mercados que facilita el transporte Un punto a favor 

es que estos países han mantenido su superficie plantada o bien la ha bajado. 

El caso mas interesante de destacar es el de Moldavia, este pequeño país ha hecho de 

acopiador de nueces de los paises vecinos por lo que ha aumentado muy fuerte su presencia 

en Europa. Por ejemplo es el principal abastecedor de IIUC7. sin cá~ca1 a de Francia. quien 

cambió de comprar en India a hacerlo casi en un l 00% en c~tc país. 

2.- Situación de la Industria Nacional de la Nuez 

El nogal fue traído a Chile por los espaiioles durante la conquista, y se cree que es el primer 

país de América en plantar c~tos árboles De hecho, se dice que el migc11 de los primeros 

nogales de California son de nuece~ provenientes de Chile llegadas a Cnlifornia durante la 

fiebre del oro 

Tradicionalmente el nogal ha sido tratado como un frutal menor. de hecho en las escuelas 

de agronomía no se consagra mas de una clase a su estudio, y se le han atribuido. por 

desgracia, una serie de características a su cultivo y manejo. 
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La primera y mas tradicional.crcencia acerca del nogal, es que se plantaban para lo" nietos 

Es decir, que su entrada en p!Oducción era muy larga, 9 a 12 aiios, y que sólo las 

generaciones posteriores podrían gozar de sus frutos. La otra creencia es que la nuez. como 

fn1ta se le podía tratar corno a las piedras, sin ningún efecto en su calidad, aspecto, precio y 

conservación. Como veremos mas adelante estas dos creencias son absolutamente falsas 

Probablemente todas éstas vienen de la ignorancia del manejo, proceso y comercialinción 

de este fruto. 

2.1.- Caracterización de la producción nacional. 

Chile posee actualmente 7.479 hectáreas7 de nogal plantadas, de las cuales se 

calcula que alrededor de 2/1 son aún de semilla o seedling El otro letcio conesponclcn a 

nueces injertadas principalmente con la variedad Scrr, introducida a Chile en los años 1976-

1978, 1 O años después de su lanzamiento en Estados Unidos por la Univcr si dad de 

California en Davis. 

Se puede estimar que la moda de superficies está alrededor de las 1 O a 15 hectareas, 

con superficies de menos de una hectárea hasta superficies de 200 hectáreas. Por lo tanto si 

queremos ubicar nu.:;~tttt ~;w,u.:iún como productores, estamos a mitad de camino entre lo 

que son las pequeñas super ficics francesas y las extensas de Estados Unidos Este punto es 

de vital importancia para decisiones desde el pt:nto de manejo y comercial, que se 

detallarán mas adelante. 

La producción nacional jamás ha ido cuantificada con mucha exactitud, pero se h.:~ 

estimado con algún grado de precisión con la ayuda de las estadísticas de exportación (dato 

conocido y exacto) y de una estimación de consumo y stock final De esto se desprende que 

la producción nacional fluctúa entre los 10.000.000 kgs. y 12 000.000 de kgs 

Esto entrega promedios por hectárea entre 1.33 7 kgsfha. y 1.60,1 kgs ., cifras nada 

alentadoras si se comparan con los promedios obtcn1dos por Estados Unidos los últimos 

diez años. Sin embargo, los promedios engañan y no 1 enejan todas las realidades ya que 

existen actualmente huertos, casi todos injertados con Scrr, con producciones si mi lates a lns 

de Estados Unidos. Asimismo, a medida que se incorporan nuevas plantaciones, sus 

1 Fuente: Censo 1997 INE 
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rendimientos y la producciór.J que potencialmente podrían alcanzar, son mayores que las 

hectáreas en producción, debido principalmente a una mejor formación y manejo. 

En la gran mayoría de los casos el manejo de los huertos es muy tradicional en casi 

todos sus aspectos, es decir, riego por surcos que se hacen por calcnd:u io, cosecha manual, 

y muchas veces ni siquiera se poda. 

Varietalmente las nueces chilenas de semilla tienen características que actualmente el 

mercado castiga y que antiguamente se creía una virtud, esto cs. el color oscuro de lfl 

semilla. Antaño, se pensaba que las nueces de color oscuro eran mejor es que las claras ya 

que poseían mejor sabor Actualmente es por la gran mayoría conocido que mientras mas 

clara sea la nuez, mayor valor tendrá. 

Es diferente el caso para las nuevas variedades de nueces Estas se crc<Hon buscando como 

una de sus características el color claro, pero aún así no se logra todo su potencial en las 

producciones chilenas La razón principal es que aún está mas arraigad<l de lo que se cree, 

la idea de que la nuez es un fruto resistente, que si no se cosecha hoy se puede cosechar 

mañana y pasado también . Es por esto que se ha invertido poco en tecnología de cosecha y 

post-cosecha necesaria para alcanzar el potencial de éstas variedades. 

Estos tipos de problemas han llevado a la situación en que están muchos huertos 

hoy, principalmente los de semilla, donde los rendimientos son bajos, los costos son mas 

altos de lo que deberían y los retornos son pobres. Es muy probable que en un plazo no 

mayor a 10 aiios los huertos con nueces de semilla desaparezcan por r nzones que mas 

adelante se anali7.arán. 

De hecho el futuro que hoy enfrentan los huertos de variedades como la Serr es 

completamente distinto que el que enfrenta los huertos de semilla Es lll(IS, se podría decir 

que están en negocios distintos. El negocio con huertos de variedades como la Serr se ve 

para el futuro con un potencial importante, es decir, se puede alcan7ar altos rendimientos 

(sobre 4.000 y 5.000 kgs por ha.), mejores y mas estables precios que las nueces de semilla 

y menores costos. En resumen un mayor margen por hectárea, que se analizará en detalle 

mas adelante. 

2.2.- Caracterización de los procesadores y exportadores nacionales. 
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El desarrollo de la in~lustria de la nuez. c•1 Chile ha ido muy a la par de lo que ha 

sido su cultivo y manejo. Tal como se conocía poco del cultivo, poco se conocía también de 

su procesamiento, conservación y comercialización en un contexto mundial. Jamas ha 

habido una cooperativa que reúna a los productores y todo ha quedado en manos de 

procesadores/exportadores i ndepend ientcs. 

Tradicionalmente la industlia fue muy segmentada donde había una gran cantidad de 

empresas, cada una con poca participación de mercado. Debido a las bajas bar rcras de 

entrada y de salida del negocio, es decir que era 1 elativamente fácil comenzar a procesar y 

exportar y lo mismo para dejar de hacerlo, la rotación de empresas en el sector era muy 

alta. 

La principal ra7.Ón de estos fenómenos se debe a las características del proceso. 

detem1inado a su vez por las exigencias de los mercados chilenos Es decir, Chile 

tradicionalmente ha exportado hacia mercados poco exigentes como Latinoamérica, esto 

provoca que hay pocas exigencias a nivel de proceso. de tecnología, de infraestructura, de 

capital (fisico y humano) y por ende de inversrón. 

Todo lo anterior provocaba una industria precaria, con empresas de baja calidad, muy 

informal y con pocas probabilidades de poder competir en un escenario que no fuese el 

Latinoamericano o nacional. llay penosos antecedentes de empresas, que gracias a Dios yn 

no están en el mercado, que intentaron trabajar con los estándares de calidad de 

Latinoamérica, o peores, en mercados tan exigentes cumo el alemán. Esto tuvo nefastos 

resultados para la industria nacional : Las importaciones de nueces chilenas desde 

Alemania cayeron al año siguiente casi a un cuarto y ha sido extremadamente dificil 

mejorar el daño que se le hizo a la imagen de la nuez chilena. De hecho actualmente hay 

sólo una empresa que se ha mantenido por mas de 20 años, probablemente porque tenía las 

capacidades para adaptarse a los nuevos escenarios de competencia. 

Desde hace 1 O años se ha visto un cambio en la industria, han aparecido nuevas 

empresas que en mayor o menor medida 1<: han cambiado la cara al rubro de la nuez. en 

Chile. Se podría decir que son empresas que han real izado mnyorcs inversiones en 

infraestructura, en capital humano y fisico y en la medida de lo posible en tecnología 

Esto a provocado en cierta medida una mayor concentración y estabilidad a la industria, ya 

que las empresas al tener comprometidos mayores recursos se ven forzadas a trabajar bien 
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para velar por el capital cspe.cifico invertido Actualmente si es empresas concentran 65 % 

del mercado y se ve con claridad que cada aiio la concentración nvnnza un poco mas E!->lil 

concentración tiene un sinnúmero de beneficios para la industria nacional La mayor 

concentración implica que hay mayor eficiencia y menores costos por las economías de 

escala que se producen, asimismo permite general los recursos necesarios para invertir en 

tecnología que ayude a competir de mejor modo en los mercados mas exigentes. 

Por otro lado, a mayor concentración mas fácil se hace ejercer labores de liderazgo de una 

industria, generando importantes beneficios, tal. como apoyo a la investigación y difusión 

de nuevas técnicas tanto de manejo corno de procesamiento y conservación de la nuez, o, 

promoción de la nuez en los mercados externos 

Actualmente las nueces se procesan según sus características paré\ dos fines . exportar con 

cáscara y sin cáscara Las nueces que se exportan con cásca1 a son <HJucllas que tienen un;¡ 

combinación de color oscuro, cáscara dura, y poco llenado que las hace mas conveniente 

para ser exportadas de esta manera Dependiendo de los mcrcadcls se exporta lavadn y 

blanqueada, para Latinoamérica y ccpilladn o natural para Europa 

Las nueces para ser exportadas sin cáscara se par ten y seleccionan a mano segun sus 

colores y fraccionamiento . Esto es en mitades, cua1 tos o pedazos y en colores que se 

definen en base a una carta de colores publicada por el USDA de Estados Unidos Los 

colores de mas claro a mas oscuro son Extra Light, Light, Light Arnbcr y Arnber. 

2.4.- Análisis de la Industria Chilena de la Nuez. 

2.4.a.- Mercados 

Chile ha pasado en el curso de los años de ser un exportador principalmente de 

nueces con cáscara de bajo valor unitario, a Latinoamérica y algo a Ewopa, a exportar en 

mayor proporción nueces sin cáscara de mayor valor a nuevos mercados. 

Actualmente Chile exporta su producc1ón a Latinoamérica y Europa, y en la tabla que a 

continuación se presenta se puede apreciar los destinos de las exportaciones chilenas a 

Diciembre de 1999. 



Tabla No 7: Exportaciones de Nueces sin Cáscara 1999 

País Volumen (Ton) Valor (miles de US$) Participación 
-Alcm'ania 162.480 1.369.599 9,70% 

Argentina 699.776 '1 .507.518 3l,QO% 
Bolivia 1.800 7.7t18 0,05% 
Brasil ' 753 .859 5.203 .628 36,84 'h 
Colombia 11.250 27.650 0,19% 
Costa Rica 10.370 47.401 0,3•1% 
Ecuador .. 11.500 93.306 0,66% 
Holanda 11.000 90.336 0,64% 
Italia 114.170 351 t1J2 2,49% 
Paraguay 22.334 lt15.8G9 

t 
l,OJ% 

Perú 11.758 69.878 0,49% 
Portugal 137.500 921.309 6,53% 
Suiza 119.400 896. 180 6,35% 
Uruguay t19.900 332.5•18 2,36% --
Venezuela 7 000 50 2RO 0,36% ---
Total 2.047.152 111115.'155 100,00% 

Tabla N° 8: Exportaciones de Nueces con Cáscara 1999 
-

País Volumen (Ton) Valor (miles de US't) Participación 

Alemania 4'19.850 
~-

1 012.617 8,72% 
Argentina 1.039.435 2 501.331 21,5tl% 
Bolivia 6 120 12 821 0,11% 

Drasil 2.32tl 800 5.1153 .672 ·16 96% . ·-
Colombia 2.000 4.300 0,04% 
Ecuador 24.164 61.561 O,<;J% 

~ ---

España 168.625 396.657 3,42% 
1 Iolanda 10.000 27 000 0,23% 
Italia 524.975 1.285.91•1 11,07% 
Paraguay 31.000 69.83 7 0,60% 

Perú 39 852 72.483 0,62% 
Portugal 179.500 408.816 3,52% 

Uruguay 119.930 279.435 
1-

2,41% 

Venezuela 12 000 28.120 0,24% 

Total 4 931 981 11.614.569 100% 

De estos cuadros se puede ver claramente la dependencia que Chile tiene aún de los 

mercados Latinoamericanos, un 73,05% de las nueces con cáscara y un 74,22% de nueces 
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sin cáscua 5C ~uedan en la rc.gión. Pero esto tiene vados problemas desde el punto de vista 

co:ne:-ci!.l. 

Argeotir.;1 y Brasil son <.'\:onomías aún muy inestables, no están consolidadas y tienen 

to¿a...,-ia Froble:nas n:acrocconómicos que pueden provocar crisis que nos afecten. De hecho 

la .:risi~ por l.!. que esta pasando Argentina hJ afectado fuertemente el intercambio con 

Cl:iJc P~~r otr~~ lado estos países tienen aún un alto grado de infor m<1lidad en las relaciones 

cc:ne:rci!les !..as l~ycs y las instituciones gubcr namcntales, gracias a decisiones 

di5.:reciroak5- de funcionarios, les permiten .entorpecer. encarecer y hacer riesgosa 

cll!..lquic:- vcnr..!.. esp;;-cialmcnte en Brasil Asimismo les permiten, y se permiten, muchas 

vc-..:es tc'llarse plazo5 de pago extras, no pactados en la venta inicial aumentando aún mas 

lo~ co~tl·~ de ~:xp<>n.!ción Tradicionalmente estos paises \<lloran mas el bajo costo que la 

ca:idod 

[r: la ot:--.1 c.ar.:. es:rán lo:; p.1ises cur opcos, c~tahlcs, ron r cglas del juego ciar as, 01gani1.ados 

\' :'Uutll!le:5. =~ro .:.simismo c'\igcn una caltdad tt1tal (de producto, puntualidad y de 

Si ·:-oi('n Latinc.!méril'a es nuestro mercado natural por cercanía y afinidad la proporción de 

lo~ en\'1.:-s es Jema~iado riesgosa y todos los esfuerzos deben apuntar a diversificar los 

mercad e·; 

Er: lo5 t:hi.mN año3 ,·anas exportadoras chilenas han comenzado a exportar en mayor 

vc.umer. a Etr.:~pa.. en ba~e a entregar una alta calidad y con mucho esfuerzo se ha logrado 

ir climin!ndo !.! mala imagen de la nuez chilena en Europa. No ha sido facil para muchas de 

ell.:.s cunplir ~~n la calidad que requieren los imp01tadores europeos, ya que muchas veces 

nc 3e ha .:oota:o con materia prima de la calidad suficiente, y en la cantidad suficiente 

1 . ~ . b . - P:ocuc:J$ 

1 ¡adiciJnalmente la nuez chilena se exportó con cáscara y casi en su totalidad a 

La:inoanérica En la tabla que se presenta a continuación se puede apreciar con claridad la 

C\'01uoeióJ d~ l!s expvrtaciones chilenas desde 1988. 

Tabla )./0 5. Exportaciones Chilenas de Nueces (Ton) 

Vclurne.: de E~porta.:ión (Ton) 1988 1990 1996 1999 

Nt:~ces c-on Ci..'Cara 4.777 6.844 3 . 120 4.931 
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-~~-~·~--~--~~;~~~-~~~-~~·,_~ __ a ___________ ,~---4~8_7 ____ L_ __ ~5~l~J----~--~1.~9~0~9--~-J---~2~.0~4~7~~ 

T 1bla N° <' . E:\porta¿on-cs Clúlcnas de Nueces (Mi les de US$) 

W2:•:- F.Exr .. ru.Bc\Jn FOI3 (Ton) 19SS 1990 1996 1999 

~¡:!;~5 .:r.¡ ca.,ara 6.24S 12.959 9.6JS 1 1 6 1 •l 

~!;~~ ~~~ C".isr.ua 1.923 2.661 15.350 111. 155 
u--. 4J...!. 8.171 15.620 24.938 25 843 

Tabla ~-e G Prcciv Profi1edio d~ Nueces (US$ por Kg) 

W2-:•:- EExt:..r....aci.m FOB tTon) ¡ 198S 1990 1996 1999 
---
~:;~;!S; .:r.: Ca!::ara 1.31 1,89 3,00 2'16 '-
~ -· ~!:~~ :;11 _ ..ll..'::tra 3. 9~ 5,19 8,0•l 6,91 

S; ··.:eeci, !pH·::.tr cla1.?.m~m~ que a pa¡-jr de 1900 se p10ducc un rucrlc cambio en la 

:.:~:-=o~5•.: ..:a d! las e:-.?OrHlC oc:es t.Qu~ produjo é::.tc cambio? Probablemente hay dos 

~{~::;::,,; c.t:: :;e ~:1lrcmci.:lc.n En pr:mer bgar hay una tendencia mtuHl1al a consumir mas 

:mt!!.'!::i:. s:r ::.e..~.,::tra y meno::. m:~ccs .:on cz.scara que proviene pr incipalmentc en un cambio 

n: :·: :nir.:.:5 ci! consun·v pr<.'\O..:-.acvs poi los cambio~ en los estilos de vida Y en segundo, 

.ll. .!.J.ni:~r:¡ lle 1uevas emprc:..1s qu~ han .... oleado sus esfuerzos hacia nuevos mercados ha 

~\r::-.:~mH :~ p.edc ver ;:¡uc e1 nc-go.:io h2 .:ambiado radicalmente en cuanto a las cifras que 

:~>'! :-..1..:~:.!:.. :nc :ólo en ~uantl"' a rncntos !.)tales. sino que en precios unitarios. Es decir, el 

~·.::C'C' .:..:.:Hni~ ~a~i por l'c'lllrlcto 

~ Jtuc::!~ que :~ ~'prun .:-on c~cara es un producto con baja diferenciación, es 

fu:: J'lC r:.'' ~u1 difert:>ncia t:ltre t:.na nea con cascara de Estados Unidos y una chilena, 

::n~· ; :t.Z..":;; .!ru :recio c:i e 1 rr¿rcadJ i me:nacional está determinado principal mente por la 

~o~:~ ::IJZ e: ::aJ::ornia. Esto pi.:>vocz que~ la mayoría de las veces el precio de la nue7. no 

ii_~ci::ic. ~ :ia \\)SC"Cha ~hi lcr.l y e: lo q_e se llama en economía enfrentar precios y no 

.:iJ~-.nc.rla ~ .:tue ~ria el C!SO de E~acos Ut:ido:.; 

Cr.ie Cl:JOrta la mayi'TÍa d~ s:u [UCZ con cascara a Latinoamérica debido a las 

pr~~e=.n=~ ar1 .. 1cclaria$ del ~[erccsW" y a las ventajas en flete que hace que se pueda 

~o:-:.: aJf.UlO~ :cntavos mas que Califonia. Este escenario es dificil de cambiar, y por 
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ende la diversificación a ot1o~ metcados como se decía anles, ya que 1 atinoarnética tiene la 

capacidad de tomar toda la p10ducción de nueces con dscat a de Chile y mns Por lo tanto 

vender a otras regiones es llegar en las mismas condiciones que lo hace California, lo que 

implicaría forzosamente vender mas barato. 

En este tipo de nuez tenemos puntos a favor y puntos en c:ontr a versus nuesu a 

competencia principal que es Califot nia. La nuez. Californiana, en su gran mayoría Ilartley, 

por ser de una variedad es muy uniforme, lo que contrasta con la desuniformidad de la nuez 

de semilla chilena Asimismo, si se parte una .nuez chilena que se exportó con cascara 

normalmente va a tener la pcpn oscura, en cambio la variedad llartlcy es de color claro A 

nuestro favor se puede citar que si bien la variedad llartlcy tiene el color de la ¡;epa mas 

claro, llena menos que el p10medio de las nueces de semilla dlllcnns, por lo tanto compran 

mas cáscara y menos comida Además es común cscuch<1r cntt e los importadores que la 

vida útil de la nuez chilcn:-~ es m:-~yor que la nuez amcrtcnna. In que dn ottn punto a favor 

nuestro. 

La nuez con cáscara tiene 1111 consumo muy estacional. pata la época de Navidad Este 

hábito nos entrega otro punto a favor y es que nosotros llegamos con la cosecha nueva sin 

problemas para esta época, en cnmb1o California logra llegat con pattc de la cosecha y a 

veces cuando se atrasan en cosechar, como éste año, llegan con muy poca cantidad 

La nuez sin cáscara ha sido el producto estrella de la industrÍél chilena y todo parece 

indicar que el negocio se expandirá por este rumbo. 

Chile posee ventajas competitivas y comparattvns por sohtc el resto de los 

productores mundiales que se explican a continuación 

Chile parte y selecciona casi toda su nuez a mano, lo que hace que sus nueces no tengan 

daño mecánico, los colores sean perfectos, es decir, sólo Extra Light, Light, Light Amber o 

Amber, no mezclas entre ellos. Posee un buen sabor caractcristico, reconocido por los 

importadores mundiales que la hace reconocible del resto Por ejemplo la nuez de Estados 

Unidos es mas insípida, la nuez india tiene gusto a grasa y la nuez china tiene un 

desagradable gusto a humo Las únicas nueces que tienen un sabor scmcjnntc a la chilena 

son las francesas. Pero por sobre éstas, las nueces chilenas tienen una mayor duración . 
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Estas características son per<;ibidas, valoradr.s por los importadores y las diferencian del 

resto. 

Por lo tanto esto es la base de nuestra ventaja competitiva No es el costo de mano de obra 

que nos permite partir a mano, sino es la calidad que vendemos Competimos por 

CALIDAD. 

Por otro lado tenemos ventajas comparativas importantes, y la mas evidente es la 

contraestación. Llegamos a todo el mundo para la época de mas consumo, Navidad. con 

cosecha nueva. Francia no alcanza a vender toda su producción par a Navidad, tampoco lo 

hace Estados Unidos, China, fndia, Hungría y Moldavia Somos el único país exportador 

del hemisferio sur y debemos destacar esto. 

De todo lo anterior se puede concluir que nuestras nueces compiten directamente 

con sus equivalentes, es decit. las nueces sin cáscara de Estados Unidos no compilen con 

las chilenas, y tampoco lo hacen las nueces de China. El precio de la nuez sin cáscara 

chilena está determinado principalmente po1 la cosecha francesa y los ¡Hccios de venta que 

ellos establezcan cada temporada. En menor medida. hay innuencia o presiones sobres los 

precios por parte de las nueces que vende I3ulgaria, Hungría. 1\loldavia y la lndia La 

influencia de éstas nueces es menor, ya que para que se definan como sustitutos o 

competencia deben satisfacer la misma necesidad y no es así Son pt oductos diferentes, de 

calidad distinta, sus usos no son iguales y sus precios por ende lo son. 

Por otro lado plantearnos la posibilidad de m::canizar nuestro proceso de pmtido e~ 

altamente inconveniente, estratégicamente sería un suicidio. Esto significa pasar a competir 

por precio, ya que entregaríamos un pro ... iucto mucho menos diferenciado que ahora, 

enfrentándonos a Estados Unidos frente a frente. Por lo tanto el pt ecio de referencia que 

enfrentaríamos ya no sería el francés sino que el americano. No tenemos el volumen de 

California, por lo que seríamos menos eficientes y mas caros al no contar con sus 

economías de escala. Tampoco contamos con la mano de obra chtna o india que nos 

permita tener costos bajos. Perderíamos completamente nuestro posicionamiento actual y 

no tendríamos manera de competir. 

Nuestros esfuerzos tienen que ir hacia mercados que valoren nuestra calidad, es decir 

aquellos mercados donde compitamos con Francia, no aquellos mercados que valoren el 

precio, ya que probablemente allí no tendremos éxito y no seremos competitivos. Es natural 
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mantenernos en el mercado Latinoamericano ya que tenemos ventajas natut a les, pero no es 

sano concentrar tanto nuestras exportaciones. Además debemos buscar poder agregar valo1 

a nuestras nueces, o visto de otro modo, que paguen y valot en la diferencia en la calidad 

con los otros oferentes 

En el gráfico que se presenta a continuación se puede aprectar los orígenes de las 

importaciones de Europa y la participación de Chile en éstas 1 lay que destacar que el 

potencial del mercado Europeo para la nuez Chilet.a es aún muy gtandc. Si asumimos una 

demanda constante, aún tenemos una gran porc!ón de las ventas francesas que podemos 

captar, sin contar la porción que podemos tomar de Moldavia o llungr in Proveemos nueces 

de igual calidad que Francia pero a un menor costo, es así como debemos seguir Uuscando 

penetrar en estos mcr cados. 

Buscando un paralelo se puede dar el ejemplo del vino, Francia vende vino af.1rnndo y caru, 

Volumen de Nueces sin C~íscara ( 'ousumida en Europa 
Equ ivalente con C'úscara 
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en cambio Chile vende vino bueno y con una relactón precio-calidad muy atractiva. 
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Es así como debemos enfocar uuestras energías en aumentar estos mercados. Pero 

para lograrlo necesitamos forzosamente contar con nueces de calidad Y calidad no 

significa nueces sin defectos, esto es una necesidad mínima, para poder competir y ser 

exitosos en éstos mercados se necesitan nueces Jo mas claras posibles, ya que como 

proveedores de nueces oscuras están India o China que tienen costos menores frente a los 

que no podemos competir. 

En el largo plazo no lograremos consolidarnos como exportador de nueces de calidad y ser 

exitosos si no contamos con nueces de calidad. 

Tenemos todas las condiciones para convertirnos en un productor exitoso, tenernos el 

clima, la tierra, la contraestación, tenemos la mane de obra que nos permite partir a mano 

hasta casi doblar el costo actual, lo que nos da tiempo aún antes de planteamos otra 

posibilidad. 

2.4.c.- Relaciones Ex por tauorcs - Productores y Tipos de Contra tos 

Tradicionalmente las relaciones entre las exportadoras, procesadoras o 

cornercializadoras han sido muy diferentes en las nueces con respecto a la fruta fresca 

Normalmente un exportador compraba la producción a un precio a firme, a un pla1.o 

pactado y normalmente no se tenía ninguna relación o contacto hasta la próxima cosecha. 

Es interesante preguntarse porque es tan distinta la relación entre los productores y los 

exportadores de fruta fresca y los de nueces. Probablemente no exista una razón sino una 

combinación de varias. La falta de profesionalismo, ignorancia y el menor tamaño de las 

empresas exportadoras de antaño pueda ser parte de la~ razones Lo anterior unido a una 

desconfianza justificada hacia éstos, que durante mucho tiempo estuvo an:aigada, llevó a 

los mas nefastos de los resultados para una industria. El atraso técnico, el aislamiento de lo 

que hacía el resto del mundo y el poco desarrollo de la industria era demasiado grande hace 

algunos años. 

En casi todos los países que tienen una industria de la nuez nu1s desarrollada que la 

nuestra se ha generado una relación entre exportadores y productores de confianza. de 

trabajo conjunto y de colaboración mutua. Es así como en Estados Unidos el Walnut 
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Marketing Board está compuesto por representantes de los productores y de los 

exportadores, y han sido los responsables del gran desarrollo de ésta industria. 

Por otro lado esta relación de mutua cooperación ha generado relaciones 

comerciales mucho mas flexibles qur. lo que se ltnsta hace algunos años había en Chile, 

afortunadamente hoy a cambiado. Comprar un producto a firme, siendo que éste puede 

sufrir variaciones al alza o a la baja, no importantes pero relevantes, durante un aiio es 

altamente inconvenientes tanto para productores como exportadores, además de ser 

extremadamente poco sano y arcaico. Es poco sano ya que al vender a firme cada actor 

implícitamente tiene expectativas de retomo opuesta al otro. Esto genera mayor 

inestabilidad al negocio y es de suma injusticia, ya que por asunctrías de información se 

pueden tomar ventajas importantes. En otras palabras, el que maneje mayor información 

obtendrá mayores beneficios. El sistema de comercialización a rirmc se sigue usando, pero 

por las razones anteriormente explicadas, cada vez es menor [· 1 productor que vende n 

firme obtiene habitualmente un 1 ctorno menor como compensación de un retor no cierto 

hoy. 

Es así como el sistema de consignación o pago por resultado de la venta según calidad, es 

ampliamente usado en países corno Estados Unidos, Francia y en Chile cada vez mas. 

Este sistema consiste básicamente en que se establece un contrato con un precio mínimo, 

criterios de calidad, formas de pago, deberes y derechos del productor y del exportador. y la 

manera en que se calculará el retorno final. 

Este precio mínimo y el retor no final se calculan según un modelo parecido al que se 

expone a continuación: 

Precio=% Pepa - Cáscara x (a %EL+ p %L +o %LA+ A. 0/oA) - Costo J>roccso 

Dónde los factores a., p, 5 y A. se determinan sobre la base de las expectativas de precio, 

%EL, %L, %LA y %A son los porcentajes de Extra Light, Light, Light Amber y Amber. 

La fórmula anterior equivale a decir que se pagará un determinado precio por cada color, 

que a mayor llenado será mayor el precio y se le dc:>cucnta el costo de proceso. 

En el caso de la nueces que se exportan sin cáscara el modelo sería el siguiente: 
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Precio= (a x% +34 + P x .% 32/34 +o x % 30/32 1 A. x % 28/30 + ct> x % 26/28 + y x 

%Desecho ) - Costo Proceso 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede ver los resultados bajo el sistema de 

consignación de diferentes lotes según calidad. 

Tabla N° XX Retor no de Nueces Exportadas sin Cáscara Temporada 1999 

Lote Variedad ,, .. Porcent;tjc Porcentaje 1'" Porcentaje Porcentaje Por ccntaje Porcent..'ljc Retorno 

Extra Light Light Light Ambcr Ambcr Desecho Pepa ·en US$ 
,: "' . 

524 Serr 30,29 47,56 16,49 0,42 5,25 60,86 2,71 
- - -

506 Serr 91,09 1,69 3,48 0,00 3,74 55,49 2,68 
- -

505 Serr 66,50 22,81 6,90 0,00 3,59 56,19 2,65 

503 Serr 75,49 11,72 6,73 0,00 6,06 56,81 2,63 
--,_ __ 
512 Serr 66,70 17,40 10,35 0,00 5,55 58,06 2,51 

- - -

502 Scrr 59,02 31,31 4,64 0,00 5,0 l 54,02 2,47 
---- - f- - -

517 Serr 22,52 61,77 10,68 0,00 5,02 56,44 2,38 
-

509 Serr 52,47 21, 1 S 11,55 0,00 1 •1,83 57,74 2,37 

504 Serr 14,15 70,14 8,06 0,00 7,4•1 56,41 2,36 

520 Scrr 4,05 75,30 10,31 0,0•1 10,30 56,78 2,33 
~ - - -f-,--

519 Chandlcr 64,93 18,70 7,13 0,30 8,93 51,05 2,31 
--

516 Serr 9,51 68,81 10,95 0,61 1 O, 13 57,58 2,30 

513 Scrr 33,42 35,85 21,18 0,01 9,81 57,26 2,29 

514 Serr 33,76 27,55 19,91 0,00 18,79 59,95 2,27 

511 Serr 0,00 65,77 23,36 0,00 10,88 57,71 2,24 

522 Serr 45,54 31,61 18,35 0,00 4,50 52,99 2,24 

523 Serr 20,35 56,82 6,81 0,00 16,03 53,87 2,15 

526 Serr 30,07 40,90 20,59 0,25 8,18 52,86 2,15 

510 Serr 9,12 67,31 14,77 0,00 8,80 52,46 2,09 

518 Serr (*) 7,40 56,11 26,87 0,39 9,22 51,79 1,84 



521 Scrr 2,67 68,64 13,55 2,56 12,57 49,74 1,82 

507 Scrr (*) 23,87 40,66 21,78 0,00 13,22 50,86 1,72 
-

527 Semilla 8,36 54,41 22,21 O, 11 14,91 48,85 l ,6t1 
- · ~ 

515 As torga 2,38 57,84 21, lY 1,20 17,29 47,88 1,63 

( •) Mc7cla con Nueces de Scnulln 

Tabla N° XX Retorno de Nueces Exportadas con Cáscara Temporada 1999 

-
Lote -Variedad +34 32/34 30/32 28/JO -28 mm Desecho Retorno 

"' 
. ..¡¡:· .. . - -t----

525 Semilla 40,42 33,22 15,21 4,40 0,70 6,04 . 1,82 
-

508 (**) 33,35 29,81 18,38 6,22 6,22 10,22 1,76 
-

604 Semilla 28,97 31,38 18,99 6,82 3,37 10,47 1,75 
- - --

601 Semilla 25,68 30,82 19,15 7,47 8,78 8, lO 1, 7tJ 

603 Semilla 29,70 27,57 18,26 8,118 6,96 9,02 1,74 
-· 

605 Semilla 15,97 2t1,40 22,32 15,97 9,12 12,23 1, 71 

- 606 Semilla 12,72 28,98 31,10 14,84 4,72 7,63 l. 71 
----

602 Semilla 8,34 18,29 32,54 24,48 7,49 8,86 1,64 

(••) Mezcla Sem1U11, Astorga y Scrr 

Rentabilidad de un 1 Tuerto de Nogales 

Elección de la Variedad. 

La pnmcra decisión que se debe tomar al decidir plantar nogales es que variedad 

elegiremos. Es una decisión compleja, y la posibilidad de fallar si no se 1ecibe una asesoría 

especializada es grande. 

Ya hace 15 a 20 años se dejaron de plantar huertos de semilla, muchas veces mal llamados 

Payne, Aconcagua o Californiana, y se comenzaron a plantar verdaderas variedades. 

Actualmente el 95% de las variedades que se plantan en Chile provienen de Estados 

Unidos, y fueron creadas en la Universidad de California. La mas popular de todas, y la que 



ha dado los mejores resultados, es la variedad SERR Sin ernbar go ya hay experiencia con 

CIIANDLER. VINA, ITAH.TLEY. SUNLAND y a!go en TIOWARD 

Cual variedad se elegir á dependerá de la zona donde este ubicado el huerto, lo que 

detem1inará: 

Horas frío (cada variedad requiere distinta cantidad) 

Días Grado 

TcmpcratUJas en Primavera 

Fecha de las Ultimas 1 tetadas 

- · Tipo de Suelo 

Profundidad de Suelo 

La distancia a la cual se pln11tará el huerto dependerá de la combinación entre la variedad y 

el suelo, ya que estos dos factores determinarán el vigor del ár hol. 
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No existe una unidad productiva mínima, claramente se logra mayor eficiencia y 

rentabilidad mientras m:tyor sea la superficie. La unidad económica ma$ eficiente es de 50 

hectáreas por variedad. A esta escala se rentabiliz.a al máximo inversiones en maquinarias 

de cosecha y post cosecha 

En el caso de superficies menores que no justifiquen la adquisición de rnaquinarins de post

cosecha se puede asumir que la calidad será menor, y el proyecto dehcrú ser evaluado a un 

prec1o menor. 

Asimismo, si por la escala del huerto no es JUStifica la adqui!>iciún de algún tipo de 

maquinaria, se deberá ajustar el costo del ítem lll(lquina1ia t•n <'l JHO)'<'rlo, y Sl' usarA el 

valor de arriendo y no el costo de hr/máqu.na de equipos propios. 



Variedades de Nogal para el 
Sur de Chile 
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INTRODUCCION 

El éx1l0 de un huerto d~> n~:ple;, 
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Nogal en el Sur de Chile 



Variedades en nogal 

Como en todas las especies que producimos en Chile nuestro mejoramiento 
genético es escaso. Sin embargo, en esta especie existen trabajos que se ha 
realizado por muchos años en el sentido de contar con plantas seleccionadas 
de mejor calidad. 

A pesar de estos esfuerzos notables, la mayor parte de las nuevas 
plantaciones se realizan con variedades provenientes principal y 
exclusivamente de California. 

La Universidad de Concepción con el apoyo del FIA ha introducido material de 
Francia para mejorar y expandir el cultivo de esta especie al resto del país. 
Este material mejorado por el INRA, cuyo representante en Chile es Viveros 
Requinoa aparece con mejores perspectivas para el Sur de nuestro país. Sin 
embargo, en algunos lugares las variedades californianas se pueden establecer 
con presunciones fundadas de un buen comportamieto. 

Merece especial importancia para el futuro otros aspectos como patrones con 
resistencia a CLRV, con mejor vigor y tolerantes a problemas fungosos en el 
cuello. Estos patrones podrían introducirse a Chile y comenzar su estudio. En 
lo últimos años se ha detectado mediante sendos trabajos un muy buen 
comportamiento de variedades californianas establecidas sobre su propio pie. 
La propagación de nogal sobre su propio pie trae como consecuencia una 
mejor producción y precocidad, para lograr este objetivo la propagación "in 
vitro'' es lo que parece lo más adecuado. 

Este último punto merece especial atención y debe tenerse en cuenta en el 
futuro de esta especie. 

Serr: 

Es una variedad que bajo las condiciones en que se ha establecido en nuestro 
país presenta buenos rendimientos y calidad de frutos. Su producción es baja a 
alta dependiendo del lugar y factores como carga de polen, riego y 
probablemente temperatura al momento de la polinización. Su producción 
puede alcanzar cifras cercanas a las 5 ton por hectárea bajo las condiciones de 
la zona central de nuestro pais. 

En algunas zonas se presenta regularmente una baja producción. Sin embargo, 
en zonas de producción altas pueden existir temporadas de baja producción. 
Normalmente zonas más frías presentan más problemas en producir. 

Esto se debe a la presencia de un problema fisiológico denominado PFA 
{pistillate flower abscission). Esta variedad presenta una fuerte influencia de 
PFA, lo que ha afectado su distribución en algunas zonas California 
Polinización excesiva de Tehama - Chico o autopolinización a Serr, implican 
una PFA y una reducción de la producción. Por lo tanto en Chile NO SE 



RECOMIENDA POLINIZANTE (a probar en la zona Sur) . La brotación bajo 
nuestras condiciones se produjo el 28 de septiembre. 

Presenta un 55 a 60 % de yemas laterales productivas. Es una variedad en que 
sus yemas laterales brotan regularmenle, por cuanto no existen problemas . 

Es una variedad que presenta una brotación muy temprana, lo que la hace 
susceptible a problema de heladas tardías en primavera. BaJo nuestras 
condiciones y en su 3° hoja, tnicios de brotación se produjo el 21 de septiembre 
(Estado 1) . 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO: 

• El peso de su semilla es de 7.8 g y el tamaño de su fruto es de 30-34 
mm 

• Forma oval con un sello relat1vamente bueno 
• Color muy bueno, con 70-80 % de semillas "light", sin embargo en 

zonas cálidas requiere de aplicaciones de Etcphon para obtener 
buena calidad de semilla. 

• La relación entre el peso de la semilla y el fruto es de 57%. 
• La cosecha de su fruto es temprana. Marzo en la RM. 
Es una buena variedad donde no hay problemas productivos y la 

demanda por este fruto es fuerte. 

CARACTERiSTICAS DE SU ARBOL: 

• Arbol de gran tamaño, con buen vigor, incluso excesivo. 
• Susceptible a peste negra (Xanthomonas campcstris pv juglandis) y 

polilla de la manzana (Cydia pomonella) debido a su brotación 
temprana. Sin embargo su sensibilidad a peste negra es inferior a 
Chandler y en Chile prácticamente no se realizan aplicaciones de 
productos cúpncos preventivos. 

Chandler: (Pedro x UC 56-224) 

Es una variedad altamente productiva pudiendo alcanzar producciones de 
hasta 5 - 7 ton/ha. Presenta un 97% de laterales fructíferos, sin embargo en 
árboles jóvenes no existe una buena brotación lateral. Bajo nuestras 
condiciones (Chillán) la brolación se produjo el 9 de octubre. 

Es una variedad que puede presentar buenas perspectivas en nuestra región, 
brota más tarde que Serr y la calidad de su fruto es interesante. 

En Nuestra zona debería considerarse un polinizante efectivo ya que la 
dicogamia podría ser más acentuada. 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO· 



• Peso de su semilla sin cáscara 6.5 g (34-36 mm) 
• Forma oval y lisa 
• Excelente color 90-1 00% de semillas o nueces sin cáscara son claras 

(Ligth o Extra Ligth) . 
• 49% relación nuez/fruto 
• Sensibilidad a peste negra en el fruto . 
• Madurez precoz 2 semanas antes de Franquette en Santiago. 

CARACTERISTICAS DE SU ARBOL: 

• Brota 15 días después de Serr. 
• Polinizantes de esta variedad son Cisco y Franquette (Scharach

Franquette), Fernette, ya que Chandler no siempre . presenta 
coincidencia entre la floración masculina y femenina. En La ~egión 
Metropolitana y VI no se presentar. dificultades ya que siempre hay 
flores mascultnas durante el período de floración . 

Hartley: {1915) 

Es una buena variedad, con buen color, pocos problemas de polilla (Cydia 
pmonella) y Peste negra . Es productiva pero poco precoz debtdo a su bajo 
porcentaje de producción en brotes laterales. 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO: 

• De buena calidad (light), 75 a 90% de lo frutos de color claro. 
• Pocos problemas con polilla y peste negra 
• Pesa 6,1 g y 46 % de relación Semilla/fruto. 
• Cosecha a mediados de temporada . 

CARACTERISTICAS DE SU ARBOL: 

• 5 a 1 O % de brotes laterales fructíferos 
• Su producción cuando el árbol es adulto es bastante buena . 
• Requiere de suelos fértiles y bien regados. 
• Arbol relativamente grande y requeriría de un espaciamiento de 9 a 

12m. 

Tehama: 

Una variedad principalmente utilizada como polinizante. Se importó para Serr. 
Su cosecha es a mediados de temporada. 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO: 

• 6.0 g. 
• La nuez sin cáscara representa el 50% del fruto 



• Sello es débil a pobre 
• Sutura se puede partir en algunos años que se expone al fruto a 

problemas fitosanitarios 
• 70% de los frutos son de calidad en cuanto a color y su cosecha es 

de media estación. 

CARACTERiSTICAS DE SU ARBOL: 

• Grande y requiere de 8,5 a 10m de espaciamiento. 
• Es vigoroso y erecto 
• Utilizado principalmente como polinizante 
• 60 a 65 %de producción en brotes laterales 
• Producción moderadamente alta 
• Brotación 1 O días después de Serr 

Pedro: 

Es una variedad introducida como polinizante de variedades de floración 
temprana. En zonas cálidas la calidad es inferior a otras variedades (cáscara y 
nuez). Requiere de poda para evitar que se bloquee el crecimiento. 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO: 

• 5.6 g el peso de la nuez sin cáscara. 
• 4 7% de relación nuez sin cáscara /peso fruto 
• 86% de nueces de buena calidad, color claro (light) 
• Buen sello 

CARACTERISTICAS DE SU ARBOL: 

• Pequeño, y requiere poda fuerte para mantener vigor 
• Brota tarde 15 días después de Serr 
• 63% de yemas laterales son fructíferas. 

Howard: (Pedro x UC 56-224) 

Su brotación es bastante tardía dentro de las variedades de origen Californiano 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO: 
• 6.6 grs de peso de semilla , redonda lisa con buen sello 
• 90 a 95% de color claro (light) 
• 49% de relación nuez sin cáscara/fruto seco 
• Requiere de polinizante a Cisco ya que no siempre existe 

coincidencia entre la floración masculina y femenina 
• Su cosecha es un poco antes que Hartley 



CARACTERISTICAS DE SU ARBOL: 

• De tamaño pequeño a medio 
• Semierecto 
• Precoz y productivo 
• Se debe desarrollar bajo las mejores condiciones para mantener el 

vigor 
• Apto para alta densidad y plantación en seto 
• Brota 16 días después de Serr 

Vina: (Franquette*Payne) 

Es una variedad que brota más tarde que Serr (8 días después) pero antes que 
Chandler. Es bastante susceptible a Peste Negra en condiciones de prim9veras 
húmedas. En Chile se empieza a conocer productivamente y su cosecha es 
temprana a media estación. Existe un clon (Vina especial) en Chile que 
presenta un mejor llenado de fruto. 

CARACTERISTICAS DE SU FRUTO: 
• Media a grande 
• 6.3 grs. Por nuez partida o semilla 
• 49%semilla/fruto 
• El sello de la nuez es bueno 
• El color de la semilla es bueno con un 60 a 90 % pero tiende a 

oscurecerse en climas cálidos 
• Se ha detectado algo de PFA 

CARACTERISTICAS DE SU ARBOL: 

• Similar a Serr en forma y tamaño, pero las ramas madres son más 
horizontales 

• Vigor moderado a bueno 
• Una poda adecuada es necesaria para mantener el tamaño de la 

nuez y el vigor 
• Es una variedad de brotación temprana a media estación (8 días 

después de Serr) y es menos susceptible a Peste Negra que Ashley 
y Serr. Sensible a este problema sin embargo, cuando existen las 
condiciones (primaveras lluviosas) 

• 70 A 75% de los laterales productivos 
• Muy alta producción 

Sunland. 

CARACTERfSTICAS DE SU FRUTO: 



• Grande, 10.4 g nuez entera y 57 % es el peso de nuez partida con 
respecto al fruto 

• Su forma es ovalada y larga 
• La cáscara es lisa, el sello es muy bueno 
• 85% de las nueces son de color claro. 
• La maduración es entre mediados a fines de estación 

CARACTERISTICAS DE SU ARBOL: 

• Vigoroso en los primeros años, pero el tamaño final es similar a Serr 
• Es bastante productivo pero 
• Brotación 1 a 2 días después de Serr (temprana) 
• 80 a 90 % de producción en laterales 
• Susceptible a Erwinia nigrífluens. 

Cisco: Pedro x Meylan 

Como polinizante para variedades da floración tardía como Howard y Chandler 
Brota 25 días después de Serr. 77% de fructificación en brotes laterales. Pesa 
5,7 g con 46% de relación de fruto, 86% de nueces de colores claros . 
Deficiencias en polinización provocan una menor producción . 
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1 

1 

1 

1 
1 





2 



3 



4 



5 



6 



31 31 _,. __ ...,._._ .-. ........ -

' • ....... ··---· .......... .. . 
• 1 

. ....... , .............. u ... ..,. . .......... . 

• 1 

7 



8 



9 



10 



GROWERS 

PROCESSORS 
EXPORTERS 

MANEJO DE NOGALES 

ENLA 

RFGION METROPOLITANA 

Pedro l Ial<;artcgaray R. 



La Región Metropolitana tiene actualmente la mayor superficie plantada 
de nogales del país. Trataremos de describir brevemente las principales pautas 
de manejo actualmente utilizadas en esa región. 

1)- PLANTACION: 

Para plantar se utilizan de preferencia plantas injertadas de 2 años-, de 
0,8 a 1,5 metros de altura, con diámetro a nivel de injerto de 1 O a 20 mm. Con 
este tipo de plantas se tiene la opción de lograr un eje de mas de 2 metros al 
final del primer año en el huerto, lo que es fundamental para iniciar la 
formación del árbol. 

La densidad de plantación depende de varios factores: 
a) Calidad del suelo, es decir el potencial de crecimiento que 

otorgará ese suelo a la variedad escogida. A mejor suelo, mayor distancia. 
b) Variedad: el vigor potencial de cada variedad puede ser muy 

diferente y eso determina la distancia de plantación. Una distancia muy 
estrecha puede provocar serios problemas de sombreamicnto y baja 
producción. 

e) Sistema de conducción: los sistemas tradicionales de formación 
promueven el desarrollo de árboles de gran tamaño pero existen otros 
sistemas que al anticipar la entrada en producción disminuyen el 
crecimiento vegetativo. 

A modo de ejemplo podemos hacer un cuadro de distancias de 
plantación para un huerto formado en eje modificado. 

e d 1 o· t d 1 t . , t 1 ua ro 1s anctas _ e _p an acton para CJC cen ra - -
VARIEDAD SUELO SUELO SUELO 

PROFUNDO MEDIANO DELGADO - -
-----

SERR 10 X 8 m 9x7m 8x6m 
f-- --- -
CHANDLER 8x8m 8x6m 6x6m 

2 



2)- FORMACION: 

Hasta hace algunos años los nogales no se formaban sistemáticamente, 
sino que se dejaban crecer libremente con algunos cortes de poda no muy bien 
dirigidos lo que al final producía W1 árbol con exeso de ramas y grandes 
problemas de sombreamiento interior. 

Actualmente la mayor parte de los huertos se trata de formar con el 
sistema de eje central modificado, lo que produce un árbol con una estructura 
muy simplificada, con pocas ramas (máximo 5 ) con buena penetración de luz 
a toda la zona productiva. Este sistema combina la formación de una 
estructura sólida con la creación de gran cantidad de centros frutales que se 
diferencian claramente de la madera estructural. 

3 
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Fig. l. Formación en eje ccnt1al 

Se han intentado otros sistemas de formación como copas o ejes con 
pisos los que suelen tener problemas de sombreamiento. 



3)- MANEJO DEL SUELO: 

Aunque aún hay productores que utilizan el cultivo frecuente del suelo 
mediante rastraje, este sistema se está abandonando por ser más caro y no 
presentar ventajas con respecto al manejo de una cubierta vegetal. En zonas 
mas lluviosas como la VII u VIII Regiones no sería recomendable el sistema 
de rastrajes por que causa mayor erosión y dificulta el tránsito de la 
maqmnana. 

La combinación de tratamiento con herbicidas en la banda de plantación 
y segadora rotativa para la cubierta vegetal en la entrehilera es la solución mas 
recomendable. 

La cubierta vegetal permite el tránsito de maquinaria incluso en días 
lluviosos. También mejora la estructura del suelo y la infiltración del agua al 
mantener una vida orgánica activa en el suelo. Durante la cosecha, la cubierta 
vegetal permite recoger nueces limpias, libres de tierra o ban·o y con menor 
contaminación por hongos del suelo. 

4)- RIEGO: 

Los huertos más antiguos utilizan mayoritariamente el riego por surcos, 
a veces mejorado con riego de tipo californiano. 

En las nuevas plantaciones se está instalando principalmente riego por 
mieroaspersión. Con respecto al riego por goteo en nogales hay algunas 
discusiones referidas principalmente al hecho que este sistema aplica el agua a 
una pequeña proporción de la superficie del suelo, lo que no es problema en 
muchas especies pero en el caso del nogal parece tener importancia. De hecho, 
si no se permite al nogal extender su sistema radicular, su parte aérea tampoco 
se desarrolla. 

El nogal necesita contar con un adecuado abastecimiento de agua en el 
periodo de crecimiento del fruto, eso es Noviembre y Diciembre y también 
durante la cosecha para facilitar la apertura del pelón. 

Por otro lado el nogal es muy sensible al exeso de humedad, 
especialmente en primavera( Agosto a Octubre) cuando están creciendo las 
raicillas nuevas. Este exeso produce asfixia radicular y mayor susceptibilidad 
a Phytophtora, lo que se agrava en suelos arcillosos. 



Para evitar estos problemas se está utilizando cada vez con más 
frecuencia los tensiómctros ya sean mecánicos o electrónicos, los que 
permiten determinar CUANDO y CUANTO regar. 

5)- PODA: 

Todavía hay productores que dicen que los nogales no se podan. La 
verdad es que analizando la baja producción y calidad de sus huertos es fácil 
darse cuenta que los nogales DEBEN PODARSE. · 

Hay muchos ejemplos de huertos antiguos que cuando comcn.1.arsc a 
podarse mejoraron su producción y calibre de fruta . 

La poda del nogal puede ser anual o bianual y se ejecuta siempre en 
invierno, a diferencia de otras especies que se pueden podar durante el período 
de crecimiento, después de la cosecha. 

El objetivo principal de la poda de producción en nogales es mantener 
la penetración de luz a toda la zona productiva ya que la falta de luz es la 
causa de la muerte de yemas y dardos que determina la baja producción de los 
huertos no podados. 

Por esta razón es suficiente con hacer una poda de RALEO de ramas 
para mantener una copa transparente, lo que se logra económicamente con 
motosierra o serrucho de altura. 

6)- COSECIIA: 

La cosecha es la clave en la calidad de la nuez obtenida y actualmente 
se producen grandes diferencias de precio por calidad. El principal factor de 
calidad que se afecta con la cosecha es el color de la nuez, el que debe ser lo 
más claro posible. Paralelamente y muy relacionada está la contaminación con 
hongos que sin ser un factor de calidad produce grandes pérdidas por descarte 
y desabilita al lote completo para ingresar a una planta de proceso para 
exportación. 

El problema de oscurecimiento de la nuez se produce por la 
combinación de calor y humedad que ocurre al quedar la nuez en el suelo por 



algunas horas o días. La contaminación con hongos ocurre al contacto con el 
suelo si la nuez tiene suficiente humedad interna. El atraso en iniciar la 
cosecha también aumenta el porcentaje de nueces oscuras. 

Por este motivo la nuez debe recogerse inmediatamente que cae al 
suelo y llevarse el mismo día a los secadores para bajar rápidamente su 
humedad intcn1a. 

Esto se logra anticipando la apertura del pelón con la aplicación de 
Ethephon y utilizando vibradores para remecer los árboles lo que permite 
hacer una cosecha oportuna. 

7)- PROGRAMA DE MANEJO: 

Cuadro 2. Programa para huerto en producción 
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GROWERS 
PROCESSORS 
EXPORTE AS 

Fecha Labor o Control 
[ayo- Junio Preparación de 

suelo. 

Julio Control Malezas 

?ina1es de Control de Escama 
Agosto San José y huevos 

de arariira 
"Jtiembre en Control de Peste 
adelante Negra 

je Octubre Control de Polilla 

)crubre Control de 
malezas 
(desmanche) 

)ctubre Riego 

)Viembre Fertilización 

MANEJO ANUAL NOCEDALES ADULTOS 

Productos Dosis c/1 00 Lts 1 Dosis/ Há. Observaciones 
Preparar suelo y surcos de riego con anticipación a la aplicación de 
herbicidas residuales. 

1 
Simazina 500F 6 lts. 1 há Dosis por hectárea tratada. Aplicar con 300 lts de agua 1 há., no mover el 

+ + después de aplicado. Se incorpora con lluvia o riego. 
Roundup 3 lts. 1 há. 

Birlane 240 EC 1 OOcc 1 100 lts. Aplicar con pitón mojando muy bien rama p0r rama por todos lados. 
+ + Asegurar correcta agitación del aceite en el estanque, no aplicar conchos 

Aceite Emulsible 2 lts 1 100 lts. Se puede aEiicar hasta inicio de elongación de amentos. 
Funguicida 

i 
250 gr 1 1 00 lts. 7,5 kg. 1 há. Dosis por hectárea en caso de aplicar con turbo. En variedad Serr 

Cúprico (Oxido hacer tres aplic;aciones: la con amentos de 5-8 cms de largo; 
Cuproso 50%) 2• con 50% de flor pistilada y 3• con fruto recién cuajado. 

En variedad Semilla y Chandler aplicar cada 7 a 12 días según 
condición de clima. 

Gusathion 35% 120 gr. 1 100 lts. 3,6 kg./ há Asegurar cubrimiento de la parte alta del árbol. En caso de no usar tram?:! 
registros de días/grado seguir este calendario. 

Roundup 
1 

1 Ir. 1 !00 lts. Si hay chépica subir dosis a 2 lts. 1 100 lts. Si hay maleus de hoja ancha 
resistentes a 

1 Roundup, agregar Azotan 50 en dosis de 1.5 lts. /100 lts. 
En general no comenzar a regar si el suelo tiene buena humedad invernal (agua lluvia). Evitar regar entre brotación y cuaja si el 
suelo presenta humedad adecuada. Postergar primer riego hasta que los tensi6metros marquen 50 ceruibares. Riegos 
jJosteriores cuando tensiómetros marquen 35 a 40 cbs. Si no hav tensiómetro usar barreno para verificar humedad del suelo. 

Urea j En caso de no haber análisis foliar para determinar la cantidad a utilizar, usar dosis de 
mantención de 300 kg. 1 há de Urea por año. Aplicar 30% después de la cuaja del fruto 
(principio Noviembre), 30% en la primera quincena de Diciembre y 40% a fines de Febrero. 
Evitar aplicar en primavera temprana. 



GROWERS 
PROCESSORS 
EXPORTE AS 

Fecha Labor o Control 
1yo - Junio Preparación de 

suelo. 

Julio Control Malezas 

nales de Control de Escama 
~gasto San José y huevos 

de arañita 
iiembre en Control de Peste 
jeJante Negra 

~Octubre Control de Polilla 

.:rubre Control de 
malezas 
(desmanche) 

:rubre Riego 

•iembre Fertilización 

MANEJO ANUAL NOCEDALES ADULTOS 

Productos Dosis cJl 00 Lts Dosis 1 Há. Observaciones 
1 Preparar suelo y surcos de riego con anticipación a la aplicación de 
herbicidas residuales. 

1 
Simazina 500F 6 lts./ há Dosis por hectárea tratada. Aplicar con 300 lts de agua 1 há., no mover el s 

+ + después de aplicado. Se incorpora con lluvia o riego. 
Roundup 3 lts./ há. 

Birlane 240 EC 1 OOcc 1 1 00 lts. Aplicar con pitón mojando muy bien rama por rama por todos lados. 
+ + Asegurar correcta agitación del aceite en el estanf}ue, no aplicar conchos. 

Aceite Emulsible 2 lts /!00 lts. 1 Se puede aplicar hasta inicio de elongación de amentos. 
Funguicida 250 gr 1 100 lts. 7,5kg./há. Dosis por hectárea en caso de aplicar con turbo. En variedad Serr 

Cúprico (Oxido hacer tres aplicaciones: 1• con amentos de 5-8 cms de largo; 
Cuproso 50%) 2• con 50% de flor pistilada y 3• con fruto recién cuajado. 

En variedad Semilla y Chandler aplicar cada 7 a 12 días según 
condición de clima. 

Gusathion 35% 120 gr./100 lts. 
1 

3,6 kg. 1 há Asegurar cubrimiento de la parte alta del árbol. En caso de no usar trampas 
registros de díasl!rrado seguir este calendario. 

Roundup 1 lt. 1 100 lts. 1 Si hay chépica subir dosis a 2 lts. 1 100 lts. Si hay malezas de hoja ancha 
resistentes a 

' 1 ' Roundup, ag;egar Azolan 50 en dosis de 1,5 lts. 1 100 lts. 
En general no comenzar a regar si el suelo tiene buena humedad invernal (agua lluvia). Evitar regar entre brotación y cuaja si el 
suelo presenta humedad adecuada. Postergar primer riego hasta que los tensiómetros marquen 50 centibares. Riegos 

1 posteriores cuando tensiómetros marquen 35 a 40 cbs. Si no hay tensiómetro usar barreno para verificar humedad del suelo. 
Urea En caso de no haber análisis foliar para determinar la cantidaa a utilizar, usar dosis de 

mantención de 300 kg. 1 há de Urea por año. Aplicar JO% después de la cuaja del fruto 
(principio Noviembre), 30% en la primera quincena de Diciembre y 40% a fines de Febrero. 
Evitar aplicar en primavera temprana. 
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NOGALES EN EL CENTRO, 
CENTRO SUR Y SUR DEL PAIS 

13 de DICIEMBRE del 2002 

• Perspectivas y rentabilidad del cultivo . 

• Variedades y su comportamiento en el sur. 

• Establecimien ~o de un huerto de nogales. 

• Distancia de plantación 

• Aspectos económicos en la elección de variedad . 

• Manejo del suelo y fertilización . 

• Manejo fitosanitario. 

• Cosecha . 

• Postcosecha 

• Terreno. 



EXlJOSi Lores: 

Edmundo VALDERRAMA 
Ingeniero Comercial 

Gerente General Valbifrut Ltda. 

Jean Paul JOUBLAN 
Ingeniero Agrónomo 

Facultad de Agronomía 
Universidad de Concepción 

Pedro HALCARTEGARAY 
Ingeniero Agrónomo 

Gerente de Producción Valbifrut Ltda. 

Humberto SERRI 
Ingeniero Agrónomo 

Facultad de Agronomía 
Universidad de Concepción 

Coordinadores: Pablo MUÑOZ y Jorge OCAMPO 



PATROCINADOR 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 



AUSPICIADORES: 

GROWERS 

PRocr:= ssoRs 
EXPORTE AS 

Producción de plantas de nogal, producción de nueces, 
exportación de nueces y almendras (servicio integral 
de exportación de alta calidad) 

Oficina: General del cnnto 105 of 1108- Providencia - Santiago- Chile 
Teléfonos: (56-2) 2364630/2364631 - Fax: (56-2) 2364629 1 email : 
evalderrama@valbifrut.cl. 
Planta : P. O Box 114 - Buin- Cl1ile- Phone 1 Fax: (56-2) 8211911 
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PROGRAMA 
SEMINARIO NOGALES EN EL CENTRO, CENTRO SUR Y SUR DE CHILE. 

\'ALBIFRUT S.A. \"lfi:RNii:S IJ HF DICIFI\1 BnF. 2002 

10 00 n IO:Jn ln<;clipcion de lu~ pr111iripnntcs 

1 () lO :t 11 . 1 «; Pt·tc:pcrti\ nc: dr la IIIH'/ , . trnlabilidad clc-lt·tdiÍ\ n 
Edmundu VJ\IDERR/\t\1/\. <icrcnlc CtllllCicíal Vnlbiliut Fxpcrf(l cnmctc;Hio de m1cces 

Cn le ( 15 111in11tn.;;) 

ll ·JO a 12·00 Vmicdndc" y s11 compnttnmicnto en el~"' de Chile 
Jcan Paul JOt'flLAN, Univctc;idad de Concepción, Proyecto FIA Nogales en el sur de Chile 

12 00 a 12 :w EstahlcctnlÍCtllo de un lll'~IIO de nou<dec; en In 7011.1 ~tll v 1 icgo 
~ ~ 

Jcan Paul JOU111.AN 

12 JO a 14 00 /\lmucr7.0 en Bttin 

1 ,¡ 00 a 1 S 00 Visitan la plnnln Valhilr111 

15 00 a 15: 1 O. V m iablcs él rnnsidct nr l ' ll lns distancia e; de Plantaci1111 
PEDRO HAl C'/\RTEG/\RA Y. Gcrcnt(' de Pwducciém Vnlbif'rut De vasta cxpcTiencin en 
manejo de frutnles de nuez 

1 S· t O a 15:20 . Aspectos Ecnnómicos t''' la EIE'cción de Vnliedadc" 
Edmundo V 1\ I.DERR/\ 1\.1/\ 

15.20 a 15:50 ~1ancJo del suelo y fcr tili7ación en 1111 huerto de no.unks en el Sur de Chil<' 
1 lurnberto SERIU, Uni,·ersidml de Ct11H'C'pción, Proyecto FI/\ No!' a les en el sur de Chile 

15 SO a 16 00 Refrigerio hcbidns 

1 (, 00 a 16: 1 O f\ 1anejo litnsnn1tr1rio 
Pedro 1 1/\LC/\RTEG/\R/\ Y 

J(, 10 a 16.2<lf'osccha 

Pedro 11/\LC' ARTEG/\RA Y 

1(> 25 a 16·35 Postcosecha 
Edmundo V/\I.DI::.RR/\M/\ 

Rcfr igcrio hrhidns ( 1 o 111inutn") 

IC,.JS a 18:30 Visita a huctlo comcrci:tl Valbif'rut 

18 45 Salida Chillán 
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Perspectivas de la Nuez y Renlabthdad 
del Cultivo 

Edmundo V;~ltil'lr~m;¡ O 
lf'II!OI"'o Cornr•cl•l ruc 

~!"" .. ' ....... .. 
......... f .. . . . ............ ... 

Superficie Plantada en 
Chile 

~~~ .. "'~ ...... ............. 
• • • ... • t •• 

lC71 

Características eJe la 
Producción Chilena 

• Mas Antiguo Productor de /\merica 

• P10duce Alrededor de 11 000 Ion 

'"" Al\' ., 
011\1 

'"'' "'" • \lll 

''" 

• Rendimientos Promedtos Medtos·B~¡os 

• Calidad Muy Dispar, Muy Baja a Alta 

• Superficie Plantada : 7.500 Hectáreas 



. , .... n ... 
"'!:' .. . Caracteristicas de la 

Producción Chrll'!na 

• Algunos Pr~>¡rucros 

• 1 tuertos desde Menos de 1 1 la a 200 1 l:i 
• Gr:oo O~p:o•~ad rl~ l~c:nol<lgla 
• Grno Dlerrntl:l rn Rf'nl:'ll•iftrl:'lri 

• Gran Proporctón {50%) Nm do Scmrlla 

~~~~~· .. . . . Qué y Dónde Vendernos? 

• Nacional · 8% d" la Produccrón 

• F:xportaclón · !12 o/n de l<1 Proriur.crón 

• rroductos. 
- Nu~ces con C:'t<:c~ra 

-Nueces !'lin C8scnra 

• Cambio de Nueces con C~scara a Sin 
Cáscara 

Nueces con 
Cáscara 

• En Chile, Aquell;rs que no se Venden ~in 
Cf\scar<' 

• Se Venden por Tamaño. se Valora la 
Sílnidad 

• Precio Depende 1-lormalm,..nte d~> la 
CO!;CChél de r 1 IIIJ, Ertlrrnl:tlllU~ SIIS 

Precios 

• 1 endencia a Dtsmtntlll en el Mundo 
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Exportaciones de Chile 

•r,...., .. ..... --... ._;·¡ 
1<.•·~ 

Evolucíón de Ventas 
Nueces con Cáscara 
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Nueces sin Cáscara 

Se Venden r."r ltpo, Color y l;un;:ui-:> 

• SP. Valora el COl OR Cl /\HO, /\c:peclo y 
~iar ndatl 

• En Fuerte Crerimicnlo 

• En Diversihe<~rrón de Mercadee; 
• Competitiva en el Mundo 

Nueces sin Cascara 

• Grandes Vent.1j:\s CompelihV<l'> 
- P11rlldo y Sl'lcttk'•u 11 M•no ~~~~~ rrrr~l:o" 

- C11mderlshcus Oon~~n~rhctt5 

llr'"flO 1'1~ 1\!narrn.,¡n 

• Ouenas Ventnj<~s Comp;uahvt~s 
- Cnnlt:oM111d6n 

1 Jull n l"'u .. lttt lut Ut•ll vru,ln ti~• ti t• tufo,,.,¡.. !';ut 

- llll<lln• lnn 

l 

- ll•o~ rl'ndnrirnrn., rorrnd:olfos y f'r>cn .. f'l:o!l"" y r,..,,.. 

Nueces sin Cáscara 

• 1 endcncia de r.nn~Um(l en rl ruluro 

• Por lo Tanto 
- Planlac:íón de Vilrredades pilra r.sle rrn 
-lnver1ir en TP.rnologia dP. Cosecl"1 y Post 
co~,.crn. 

- Nece,.tlrio Ohtnner Calit.lncl 

4 



'-~·\m . 411. ~ 1 .. ,. Exportaciones de Chile 
~ .. ..,, ..... " .. . .. ,.,_ .... . 

---,.,.....,. .,......... • ....._...., nu ...... . 

,,... .,.... (flt.t .... ... .. , ... 1 A 

pN=U~ 1 ,T'n l.~ ... .,. . 11 1' '• 

~~-· 
.~ .;::.;:. .. 
••~Ct llll~f'l,.l 

••~f'll•r••• 

Evolución de Ventas 
Nueces s1n Cáscara 

Ev., ....... n ·"·•1 

, ' 

1110 1-'--'-~--- ..,.--

1110 __ / 

o ,_::-:;:::::~ .. -.---.-/ . 

5 



~=~ ......... 
•--•• • •~tv•• ............. 

,., .. 
OUHA 

-u~r 

'IV~QI"¡ 
~NnA 

IN MA 

ITA UA 

O!llif' 

lllTAL 

Principales Paises Productores de 
Nueces en el Mundo 

,.,..., ....... 
---¡¡;¡¡.;; 
~üiii .. _ 

)l fOM 

~~ ..... 
111'100 - 11 Oon 

\l• •an 

l"'!'''ltdt'o! ( ---., í 
--¡..-, , 

JM -'Ol'n 
---n 

-,omi-

n 

l016' 

1 \iWi -;,;:¡. :¡~ 
.,. ,. "· •¡, h.:. 

~ 11'1····'\ 
IJtM 1~ 

tJ ·~ • •.-:-i•;. 

._. ,.n • ....... ,., .. , ,_ 

'"~ ::!t·::r:: Participaciones Mundiales 

.... 

.. ... ... -.... 
::~o:..-::::: 

6 



........... . .. . .. . . . . . 



m 
~ riedades de Nogal para r.l l 

Sur de Chile -- -

,,., ... 

r ·=- Nogal (J11glans regia) 

INTRODUCCION 

El é'<rto de un hu,.rto rlc nogale.c; 
comlema con plant<~c; il{l~cuarlilc;, 

En la actualidad sólo se debe plantar 
árboles in~rtadoc;, para tener una 

rentabilidad aceptable del nocedal. r-tás 
aún es necesario anahzar la var 1edad y 
los pollnlzantes QIJ~ S'! r'!flllt"ren para 

la nueva plilntación. 

VARIEDADES 

1 ' .. gnl <'11 el Sur tic Chile 



- 11 dln dnpu6• de S.n. l"otlnlunle Franquetle • P'ernelte ..... 
• V!Qor Moderedo- Hrnt.recto (I,S • 5,5 - a, a •warbol s• 

ello) 

FRUTO: 
• 10 11111% de ,...z clltai,IQ • 4 7 1 52"1.. 

• ApUIW peftlclo con mtqulnA!I 

ogal en el Sur de Chile 2 



PF~ (plst.Jiate Oower llbstlsslon). 

brobtlón muy tempi'Jnl, 28 de septiembre (Estado 1). 

CAAACTER.isnCAS OE SU FRUTO: 

• 7.8 9 - 30· 34 mm · S7"h 
• Color muy butno, con 70·80 ~~ de semillas ·wght", 

CARAcn:RJSTICAS DE SU ARBOL: 

• Arbol de gran tamaño, con buen vigor, lnduso e•ctslvo 
IJ/U,IOJ 

Nogal en el Sur de Chile 3 



----·---
HARTLEY (1015) 

C'ARAnrnl•;nu.~ r1r ~u rntflo 

• 6,1 9 y '" 'lf,- 75 ll !'O"'i· (rtqhl), 
• Costch1 ~ m~dl~doo; r1• trmrr.r;~d~ . 

• ' 17 di~~. S~ 10 "il d• ~rt-1 • • 1'1~11'1~~ lt!~''i' .... ~ 
• R~qul~r~ d• su~ln~ rrrtll~~ y hl•n r~q~n"'< 

, . , ... 1\tbf\lr•I.,Hvam~nt • gr;~nr1• • q ~ 17m 

HOWI\Il!J 
(r~dro • U( St.-<'2~) 

~;c;¡~;;r:~~ < 116 <ih,) 

< IIRIIC IT Rfs nr.11s Pr !;1! r num 
• 6 611- 1'1ll> . ro 11 9S'!'o (toht} 
• l'ollnfnmll' R O<r'1 
• St1 <~hll es un Jl()(!l 11n1~ ~·r ll~tll"'f 

• IJI' l~m~l\n f'l'qtlf'lln ~ n .. tlln, <t"m!Nr< In 
• l'rC"(Of y lllodnrlt.o ~~~ro.~~~ tiN><~I-'•1 
• ~ rlrllf ~"IT'•ill 1>~~ ~ nrjotr< rn~ulv k-11~ ~~~ """'' "rr rl 

vlp?r 

--------------------- -----
VI NA 

CIIRI\CTEni!lTIC:I\S DF. Sl' rrWT O 

•Medto a a• ande 
•6.3 91-19% / 60 ;, 90% [xlra l.í9l•l, 
perc tiende a oscurecerse <'0 climas 
cálid'lc; 
· El $CIIo rl~> la nue' <'~ h• •"no 
•Se h~ detect .. do "l9o de I"FJ\ 

: t .. ~~·tl en el Sur de Chile .. 

-----·-----------------------

-----· ----------------------

------------- ----------------------



------------------------------ ---
VIllA 

CI\01\CTEnio;liC/\S 01': -"' 1 IIOROL • 

.~.. . 

•Sirn'l"r <t Scrr en rmrnn y li111 v1ilo, 
pero lile; t iltnas m.1dr co:. c;<m m;\c; 
hoti7C'"talco; 
• VlQCll tnC'!ICI iHio .1 l~ lf"llO 

•Una f")fli'l adccuild;"J eo; n-::c~c;ilriil r-'~r il 
m<tnt~>ncr clt<trm~iio de la nuc1 y el 
vtoor 
• flr (lf,l' Í!Íil 0 rfj,y, "'" flll~'. rl<' ~('JI 

VHJA 

CI\R/\CTERISTIC/\S OE l\11/\MOL· 

···-··· 

•l:s mmos suscf"pl,ble il re~te Negr 01 

Qll~ Mhlcy y Scrr. 

• 70 fl 75% de los li'llcralco; productiv(lc; 

• 1·11ty alta producción 

! 1ng;d t'll d S111 dr· ( 'hile: 

- -- ---- ----------

------ ------------------



..--· 
tJTotación en Chillán: 

, ..... 

s~, 

Ch~mtl" 
lf_.r tley 
rtrlro 
fr~JJflU~tl~ (') 
Tfho\m" 
VIM 

------------ -----

r .. ch~ 

71! srp 
9 od 
9 (l(l 
1 oct 
9 oc! 

78 ~rp 
76 s~p 

VARIEDADES FR/\NCES/\5 

MBOL: 

riMNQUETlE 
Noi~ di' Grl'llnhiP" 

. Vlporcno. s•mlertclo (3,5 l11nlh• m.'l•hnol 

- Jn rl~ dr~rr•h cf~ s~" rnnnl7~n1M cnmn M~ylonn•l•• 
y Rondr el~ Mo"'lgn~c: . 

• 95~ ltmln~l (5'\'. laltl'*ll 

muro, 
5,3 qt (1!4'f1•'•no), rorrm ,.llrricA, _.7"t.II•Mrfo (~11..-1~"'·) 

• 11111)' biJtn rolnl, f~CII cfp PYim•r J\rlh•rtn~h 011 ~~ 

\11111111 u :,lto, 
i .• ·~ -. 

~lugnl en el Sm (k Chile 
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Variedades Nuevos 

'Jogal en el Sur de Chil e 



· ~~ • •llR!Jm~cro---

fERNOot 
(Fr:ullptl'lln • 1 o. o) • 19!15 

vt9or modtrlldo, SPilllercdo• di! frurHfl~ci.JII l3l~r.'ll, 
buena p!oducclónl1 5 a S,Stt.oo) (l1olo huto puo ~rot•l 

• 21S • 30 ds s.,, politob¡¡.l . hl~n Frtn•lle v I!Prltlt' <lo 
Montlgnac. 

fRUTO 
10 ~ 12 gr la stmllb. eh- hu~n s~hor y ou;¡y cl~rn. 
rfprennta 42 • 4 7•.4 del IIP\• total (f~cil eJ.,"'"~"" Una 
butna soldaduta 

FERN<•>I 
(Fuuul"""" w 1 ora) 1!195 .. ______ ,_.. 

lkbhlo a su \i~or ntcdio y a ~u alta 
prmlucti\:icJad, elche im¡ tlanj ursc t' ll 1111 hucn 
suelo cun ricl{o y cunsilll't nr 111111 potla 1 rgulnr. 

1' 1' ' 1' 

---------

q 



I..JI.RA: 
SemiHn dtt Pnyne oo~c;lonndo ror un vlvl'n~lll 

• 011 vlgOI' mtdlo, n~rqullkl conducc ión ' " ~¡,., 1Ncl10caclón 
~~~ ~11•• lllftoraiH, (1 ,..,.,. "' s• """ r • ~ '"""'" 1 - • o11 .. 1. 

• 11 • 20 eh: S• pollnlz• b\oon con r,.nqU •II~ )1 r .. r,..•l1• 
• O.nonte umlbttl • bectetlosh ~" •1 fruto atquno• ~nos 

m liTO: 
Fruto globoso, 10' 13 g, - 45 • 51".4 

· Con un• JUtunr fUI''ft"""nlf 'ol<l~da. l~ ~Pmtlla f' cl~u p!'<O 
mrnos que Fnrnq~tte. Madunr rnh o m!'ncx 11 db~ antn qut 
Fr~nqu.tho 

~RA: 
Somlfta de P11yne sek>ccion11rln r,.,, un vtVru~t " 

IDe1bldlo a su calibre, eu bajo amargor y eu madurez 
u oh:t buétia varfédad para nuez rre~c::l. Su 

lf<ll~l'le.rh' tamlün la haeé :tlrácliVa para la exportación 
r=ranci~ dé t1ue:t con cáscara. 

)gal en el Sur de Chile 10 



t)UJftJ 

FECHAS DE F"LOAACIÓN EN rRI\NCII\ (sur oeste) 

mu.e• 

logal en el Sur de Chile 1 1 



FECHAS OE F\.OMCIÓN EN fRI\NCII\ l'ur out~) 

~~~·· 

~--<l-L 
o ,- ·. _J __ -
o l~-:. __ J_ __ -

O 1-··-- 1 -· ... ('loo• - ··· -

\1~~ ... ~~ 1 u 1 ·- ---~ !.:-:~ 
1 .,-~ 

¡,,.~¡o ,H'M~•J"Y 0 - :" -- ___ ._ -

,, ~ 
1 

gl ~ 1-[no.••., _..,H n. ....... -........,J~i\....~j 

~ ... ,.-.. . ~ 

Variedades de nogal poro el Sur 

~gal en el Sur de Chile 12 
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, 
CARACTERISTICAS DE 
LOS PORTAINJERTOS 

tgal en el Sur de Chile IJ 
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" n dcfl c:tc"t mo: 
Lrl'Ol IÜ(TI "" .. ~· 

'~ ... 

PROP/\G/\CION IN VITRO 

' .. ::.den el Slll de (hile 1·1 



RI~SlJMI~N 

ogal en el Sur de Chi 1 e 15 



l_ ~c9ucrimicntos dl'l Nog~l 

t .. , ..... 

Reque1hnlentos climá t icos: 

• tl'tnpPr:llllf:'l" "''P"''"'"~ ;¡ Jno; -(,"\. rn 
otoño y -<.1<'C '!n Invierno 

• (,()() • IJIIfl lurr;¡<; lr.r¡n / 111 1'·11.1 hrt1t.1r 

urllrurmt'Hnmle 

·y""' '" 1.11nn a 7.onn rtho:. g•:~rloc: J1"'" 
madurar 

• t a sumatorla t~rmlcil para ohtcn,.r una hoPna 
marlur!z y sobre todo un buen sellado de las 
suturas de la c~scara de la nuez 

• lilt; llnvi."'l<; prlm:lvPrt~Je~ o rnmhrlnnl'>c: rlP ¡¡JI,, 
hum" rl=!rl r rovnr;¡n t~lgunoc: r,rnl'l"rn·'" 
IUn•.1nltildo<: rrnr•, rJ r;,-:o !1,. T,..,,.. NI'CJril" 

-------------------

- -- ---------

----------------------------------

-- ·---- -----------------



• !:11 general varlt•il:~des orlolnanao; rlf' p;~ic;p.; frioo; 
lr.urop.'l de [Stil, 11<lnChllrla) o;on de períoclos de 
tlormancla muy "levados o máo; prolcngados
erotan más tilrde 

·Variedades ccnl'J rern"~r, r crnett•. r.~wle de 
rlontlgnac y otra~ de orooPn fr;~ncés IOQr:m 
d•u:arrolli!rse en buena rormil baJO 1¡¡.; conchctone.; 
el~ la VI IJ rrglóo 

•Variedades Calirl)rnl.1nas o di! r:ur 11pa rle Sur 
poseen periodos de dormancta m;\s cortos 

Suelo 

• f 1 nOQ;"tl es muy ~~lgrnle r.n !;liCIO ,.~rrrlalmcntc 

rn tét minos de la te~tulil y estr ucllll a de t<ste 

• (1 pllldt>al se l'riCtrcntra l'ntre 6,t; v 7,r,, 

------------------------------------

--- ---------------------------

-----------------------------------



ESTABLECIMIENTO DE UN 
HUERTO DE NOGALES EN EL 
SUR 

• Preparación y m;mcjo 
-Previo a la plantación 

J~o\11 P~tll JOUDLAtl 
Pi!blo MUtiOZ 

Gramtncas (trigo - nunca snl:mal e as, 
cucurbltaceas) 

Sub solado (sí es nccesi'lrlo · d1srño de 
plantación) 

Araduras y rastl aJCS (sólo a luoar de 
plantación- Rastra SCivhillma) 

• Preparación y manejo 

8ecclón del lugar (heladas ·subsidio) 

Construcción de camellcllle.~ (tnin1mo 0.4 m) 

Encalado (pH mayor a 6 S) 

CortJna cortaviento 



Plant.ación 

Hoyadura 

Fertilización base ( ani'th~rs Ú" surlo P y K) 

Tutores 

l"rote<:clóo contra el viento 
Millla 
Vegetal (Casunrinr.) 

Plantación 

-OrientaciÓn del huerto Norte-Sur 

-Injertos orientados al Sur 

- Profurxlidad de la planta (No más que 
la marca del vivero • S an ar nba ) 

-Riego Poc;t· plantaciÓn 

· Cobertura vegetetl 

Utillzadón de cubierta vegetal entre la hrlera 
Festuca u otra graminea 

Ventajas: 
Fasohtar labores en Primavera 
Obtener una nuez ~limpia " a la tose{ha 

2 



Rli::CIO EN NO(I ,\ L 

) I'M r~ul JOIJ fll ~~~ y r~frrinn QIIE7110h 
f oltullJ!d d~ 11Qror1oml~ 

Renlflmlento y calidad 

' 
~ormación tfe yemas tlo• a fes 

Peso y t3maño del fruto 
' 

• Relación follaj~ - raf 

REQUERIMIENTOS ffÍDRICOS 
"· .. , '.. · ... 

El'r = Eh ; o.A ~ 1 p + Y. • ( 1 - P)J 

' ' 
~.T.= F. ~ • f< "• ' f< r • r 

Nogal 750 mm } Cr~dmiento rruto 
'· 'f D~c;;,hollo 

"· semillá 

(r) porc: nt;\jt de sombr~o ~~ n•~drodia 

----·-------- ---------------------
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"'' . "\.. '"-~ localizado 

Ut ..t;:'~ ~.;,... rloPo9o ~ ~n """'""~ mJeJ:IIon 1~ 
... ! ., .'\. " 

.,~~· ~.~"'"'..,"" 
•> ""'eri_...,.,~""' !""I"III'IPntP-1 ......... ~ 
e) ce"""'~ •• ~.,.. rl.f.....,..,...t .... 
4)....,..-lw .... lkcA'or~~.td~~ ,,/ 

&ltnllm lll•ltadoi·~- ~1\l!r. 
•) Alta ~ lnlcbol 
li) Alto~·~ bopo~ ......... rn'l9ort1 
c)~.,......Sn- • 
11) D ..... .._. eo. tlltut>o ~o 

, '"'.RJ~G~: Goteo 1 1\lic.rnm•pcrsión 
"\. o/sel;~ de distribucion de rafees de 

'"\. maitZ4!'no 'reg11dos por gt1teo o por 
"' "'mieo.asperslón. ' " 

' 1 
' ' 

3 



B~SE's(_t>e DlSERO NOGliL 

, [ ¡;;,}¡;;;!_¡;~ __ '- '-unhi~ ... · ~ 1 

.

1
01mt11cl~ entre ".!!.e~4 1!.0 ""..__---
Dhtancl• •il1r~ ltl1nlu · 6.0 rh , ., 

I.Jitt''11 ~e rf~on . '- , 'Pr 20 ~'!! , .. ,...,. ... 
L•tertlet • Hrlrr• ' 1 1----->----"--~ - ... -
~E~m.;;,l.;,;,o;,;.r __ ...,-__ l::..;_¡Ho;.;lc:.:..l~:.:•;_•~~nt ( 2 HI~J~ 
Oltt1ncl1 eml(rw _.__ 15.0 m 

Umlnl de riego , 7.63. mm(dl8 
~de-l e- ml•nr ~Hifrr~·r~,.l't Js lfhr 

)'1kroJ~I" , J l 1/hr 

Pre•f6n em""'------~-~~- m.c .~ _ 
r,..ciJ11t•cl61! hor•••• 'l . .,' mm/hr 

1 Tiempo de r1rgo J .Uhr 

' 

OMn . lltl7p~ re bo; ltdm5 eH lnl? 'nHn; 

. --~ _ __::, - -- -~ '-

1 

~o('l'rllw) _ 1-k\im , ,_ ~ 
o- lo _ .. _ ~~~ ·----.: . __ _ 
1025 '. ~nkh!do!calf!> ----•-
<5-!D '·. hpa l1<fri1tit!l 1""' rm~ ~ lnr'r\>.Tr1 :1 f<lt> 

d: )9.n J'm.IJI'Ío'; ... ~ Jl J(~ )' r:m 
¡t'dbQ: g) "fA t\n(;!l1 d mili'. 

; ~ D:fll'ld-lqn 
n 10 tJo. 5-fk'o; y rl:fft'P. ;rot 

' 

' 

• PNfodo r:rltico, h>cvnd~ción" tll!naiii de 
o:emllla. '· ', · '· 

Riego por s11ré'tls, bu(!mt altemAtiv;~. 
•, 



DISTANCIA 

DE 

PLANTACION 

¿ A qué distancia 

se plantan 

~-----lo_s_n_o_g-al-cs_? ____ __j 



"Depende'" 

FACTORL'.S 

• Vigor de la Varicdnd 

• Calidnd del Sudo 

• Tirx1 <.le El'lruclum o J:«rilo tk IPrlllaciún 

Detnasiado estrecha 

• Mnyor precocidad 
en la entrada en 
producción 

• !laja producciún 
final flOC' 
sombrcamicnln 

' . J. 

,, 



Detnasiad o an1 p 1 i a 

• No llcnn e l cspnciu 

' . 

Vigor de la varicuad 

111'.1 1 e tA S" fU. v; fo/1'-1 

MA~iM/1 10 X 8 9 ?'- l 
~\111iM"' 8)( 6 1-X5 

Calidad del suelo 

• Suelo pnlfun<k,, lcxtum fr:mcn. hucnn 
infiltrnción de agua , Di~t:mcia mnxirn<l 

• Suelo delgndo. jic:drcgo~o. muy arcnmo.c<m 
limitantc:s f1sicas • 1Ji~tn11cin mínima 

3 



Tipo de estructura 
• ~~tilo de fonn:tción que promueve el 

crecimiento vigMil!:O corno Copa. l~jc 

Modificado 1 >i.;tnncin mñximn 

• F.~lilo de formación que promueve 
precocidad y poco crcdmicnlo. corno 
Soln11e, Poda MlnimR • : l>islnndn mlninlíl 

" . ) 
I'AIIot 

1 1 

r rollo 

1 ; , 

., " ' . 
--------------------------------------

4 



•..;so:·~ ........ . . ...... . . .. 

ANAUSIS ECONOMICO VAHIEOADES 
DE NOGAL 

~~ .. Antecedentes 
.. .l.wiooftl• 

Generales ............. . . . "' .... 
• Una vanedad es buena cu::~ndo 

-(Ingratos- Costos) es mAyor por Ha 
-Hay economles de escala con olr:\ 

variedad o fru1al. 
-No hay ninguna otra allernallva 

•..;:~-
Enfoque del Anáhs1s •• ti •• •• 

::~:.-:::: 

• Proceso 
·Calidad 

• Retorno 
• Equivalencia en Kilos 

-- - ----·------



1;~~w 
.. ;¡ .. ' 1 ~'" ............... . .... ... .. 

Antecedentes 
Generales 

• Sólo hay lnformactón concluyente 
sobre la variedad Serr 

• Resto de las variedades hay menos 
antecedentes de proceso 

• Muchas plantas procesadoras no 
conocen las diferencias entre 
variedades. 

~~ .. ........ .... , 
::!~·::::: 

Antecedentes 
Generales 

• Costos de Proceso. 
-Costos lndependienles úe la Vaneóad: 

• Calibrado y FumigAdo 

-Todos los Otros son Dependtentes 

• Calidad 
-Falta Represenlatividad en algunas 

variedades 

Antecedentes 
Generales 

• Cálculo de Retomo de una Variedad 
- % Pepe 1t {11 %El~ f\ %l + 6 '~-'•lA + >. %A) - Clo 

Proceso 

• Equivalencia en Kilos: 
- A C1o. Equlvalenttt po1 ti o. 
- Cuantos Kg. Tengo que Producir pnra fgu"~' o 4 lons 

deSERR. 

2 



.... ~."" 
~~ ....... . ' . .. .. ... ... 

---
'''"'"''''"' 

.. ....... , .. ,,,, 
,:;¡¡¡;;;¡, . .. -.... 

"~ ---14'16 

11"4 
r.f,.. 

ln'll ----
l'•IO 

1·---
7,._?A ---~rJncit\" ------r-""" 

r.,.......;~~oo 

a·.~.~tm. "l.,..,•· . ' ..... . .. 

COSTOS DE PROCESO 

- -·-
\ ':Hrrth,l 

:.,,, '1u'"'"" •;¡u,lu .. f \', ... 
- --- .. 
t't,M:''' "·""'' ,,.,,,. n,,..,,n - -- -. 0,,.," "·"""'' O.(lll\1 n.nttr·1 -- . 
1.2<•\f> l.)lllt u·•~ 1.11117 --- --- --- --
1.2610 1.)109 1.1•10 l.l'"' 1- --
1.27'1• 1,.1174 1,1\lh 1,1()'11 

1.2""1 IJ•11 1.1101 1 .. ' ll~ --· ¡---1--
1,1?111 1."1'11 1,1·m 1,11\l - -· 1.4WI! ,_,.,, ... ~." 1 ,,, , 

- -- - . -
1111111 n,...,, 

n ''"'' ' 
n 1 ,,,'~: - ·---O,lllel o. un o •:~· o .... --- --- --- :_·_ 

o,nt"l O!"ln 0,(11-• ~.M!'I -- .. 

CALIDAD 
(Datos Reales) 

"'''-4'' l•h :.,.. 

--
fi,MIO ttfl'1t'' 

...:. 
11,1>1111 ~~~'· 
1.)144 1 11!11 -- -
1.11'1 ll~ll --- --
I,INI 1.1H'""' ---
1 ,140~ 1. 11 ;:'·)\ --
1, 11'1'1 l , tl·ln 

1.~11~ 
1 '"'· -o ·~lo n :n·; 

o 1116 111111 
--1-

11,"'11 "'""" --

--- -----------------------------

--- ----------

____ ,. ____ _ 



r.,.,..,, 

.. .. ,.,.,.. 
.. 1\Jotnl.l•h• 

-~,u~-

- -----
" li~AMI><J 
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• No Todo lo fJite Blifla ~sOro 

• NI ~1 Pa<slo del V~cíno ~s mas Verde 

• Elección de Vari~ad es un flnáhsts Racional 
- llg•onómlr:o 
- Ecnnómlm 



MANEJO DEL SlJFl O 1·:~ 
HUERTO DI-, NO< iAI .1 :~ 

• Mane¡o Pre- planlac1ón 
• Manejo Post-plantación 
• Control de malezas 
• Fertilización 

1 hut~l•·•lt• ,, ut t .:ti lea."''~ 
l',tl•ln~hu'\t11 V~t'·' 

MANEJO DEL SUFI O FN 
1 IUERTO OE NO<i/\1 1 ~ 

• Manejo Pre-plantación 

Barbecho qulmteo 

Preparac16n de suelo 

MANEJO DEL SUEI < > I:N 
IIUERTO DE NOCi/\I.ES 

· Cobertura vegetal 
Utilización de cubierta vegetal entre lél h1lera 

Festuca u otra graminea 

Ventajas: 

Fascilitar labores en Invierno 

Obtener una nuez "hmp•a· a la cosecha 

------------------



. 

MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO DE NOGALES 

• Labores 

• Fertilización base a la siembra 

Mantención de cubierta vegetal (Cortes) 

Riegos si COJresponde 

FERTILIZJ\('IÓN EN NOGALES 

•Fertilización Nitrogenada (Salitre) 
208 drbolet 1 Há 
1.,. Hoja 15-20 kg 1 Há 
2CII Hoja 30 kg/ Há 
Jer•Hoja 40 kg 1 Há 
4'- Hoja 60 kg 1 Há 
518 Hoja 60 +10 kg 1 Há (Ton) 
618 Hoja 60 + 20 kg 1 Hé (Ton) 

MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO DE NOGALES 

•Fertilización Nitrogenada 
%AdecUidO 

N 2,1-2,2 
p 0,1-0,14 
K 0,9 - 1,2 
Mg 0,2-0,25 
B 20-35 

.,.._ .... ~o~co~~~ ......... di .. ,.,.._.,.. ....... modo Cll 

_CII_......._...,,I\Aeen .. ,....cNE....., 
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MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO OE NOUALES 

•N nltrlco 

•Salitre sOdk:o (t6·0-0). salitre potá!llco (15-0-14}. 
nitrato de K (13·0 •4) y nitrato de Ca 15·0-0. 

•Aportan N en rorma nltrica. rorma prererenci;:~l 
de absorcl6n del N 

•Accl6n réplda 

MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO DE NOGALES 

• Fosforo (P) 

• Suelos Trumaos (Fijación) 

• lmport..nte en: 

• FructifiCación 
• Desarrollo radical 

~-----------------------------·-

MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO DE NOGALES 

• Potasio (K) 

• Slntomas defidenda 

• Enrronamlento hacia arriba por parte de la"' 
hojas 

J 



~-----------------------------. 

MANEJO DEL SUELO EN 
IIUERTO DE NOGALES 

• Causas no nutricionales 

• Déficit hidrico 
• Problemas de penneab•lidad 
• Mal drenaje 
• Sobre laboreo 
• Plagas que afecten el sistema radical 

Fcrtirrigación 
Vtnt11j11 

• Redoelda llutluadón ~ la concenlró1d6n de 
nt.rfrlf'nt" en el •~ • travts de la eslaciOn di' 
credmlento 

• Facll~ de ~eptar '- QJnlklad y conc .. ntraciOn de 
un nutriente especlllco respecto a lot lf'Q~ento. 
del cu!ti-.o, 

• Ad«uado uso d.. mettln de lertilizanl .. ~ ylo 
ll'ftillu<lles llquldos blll~eado' con 
mlc:roetern.rnos que son dlntnes de distribuir en el 
tlfleno 

MANFJO DEL SUELO EN 
IIUERTO DE NOGALES 
• Af"'"tCadón p~eclaa de nutrientes de ac1~rdo a 11 

demende del c:ulllvo por lo que "" tlllll lt 
tOOUnlrtdóo tliCeSI\11 dt! ll!rtllltanle en el suelo y 
lhll~ ruer. de., .tonl de hurnedtclmlenlo 

• J\pllcecl6n de egua y 14!f11llnntu sotamen!e a un 
\OOiumen determtntdo de suelo, donde IL'I~ r1tces 
atan rntt ldlves. tnorementtndose 18 eftcitme~e del 
uso dtl ltt•lz~e y reduciendo 111 lmP3CkJ 
ambiental. 

• Reducdón en el Uftco de mequllllflt ~~gtlc:oll en el 
alfnPJ 

·1 



MANEJO DEL SUELO El~ 
HUERTO DE NOG/\l.ES 
• Fatxlcaclóo ·a le c;orta· d~ rerhh111ntes concentrados 

1d11ptados al cuiUIIO. agua dP f!PQO y condocoones 
cllmitlcas durante todos y cada uno de los dlas del 
cldo del cu1tl110 

• Automauuclóo de la fertohzacoon 

MANEJO DEL SlJI:I O EN 
HUERTO DE NOCi/\l.L·S 

Desventajas 

• Costo Inicial de la lnlrae~tructur;o 

• Obturación de goteros 
·Necesidad de mane¡o del sos tema por 
personal especializado 

• Un mal manejo de la lerllrrtg:.oón pued,. provocar 
danos como ecldlftcaclón ewt:"Stva lavado de 
nutrientes yto sallnlzacióo del suelo 

MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO DE NOGALES 

• Fertirrigación 

• Fertilizantes solubles 
• N,P,K 
• Dosis 

5 



Control de malezas en nogales 

• Control de malezas 

• Danos directos 

• Danos Indirectos 

• Principales malezas 

MANEJO DEL SUELO EN 
HUERTO DE NOGALES 
• Danos directos 

CompetenCia Luz 
Agua 
Nutrientes 

Alelopatla lnhibtción de la planta por 
compuestos qutmicos 

Maictllo, pasto bermuda, hierba del té 

·-

MANEJO DEL SUEU > l ~N 

HUERTO DE NOUALI:S 

• Danos Indirectos 
H~peder~ altemahvos de plagas 
y enfermedades 

Correhuela Pulgones y aranilas en el follaje 
Burrito de la vtd en tallos 

Algun~ especies de malezas son 
hospederas de enfermedades 

6 



MANEJO DEL SUELO 1:N 
HUERTO DE NOGALES 

Principales malezas 

• Quinhuilla 
• Galega 
• Correhuela 
• Yuyo 
• Bolsita del pastor 
• Rébano 
• Ch6pica 
• Vinagrillo 

MANEJO DEL SUELO l:N 
HUERTO DE NOG/\U:s 
• Control de malezas 

-Control mecanico 
labor del metro 

-Ou1mico 
Sobre hilera 
Roundup • Invierno 
Paraquat - Primavera a Verano 
Gramínicídas 

7 
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GROW~A 

P R O C 1~ S S () A , 

PRINCIPALES PL.\<;AS 

Y ENFEn~IEilAUES 

llEL NOGAL 

ENFER MEDA 1 )1 :s 

• Pudricit\11 d~l cucllu y/o raic~:s l.tll~aJa por 
el hungu Phytuphtura :;p 

• Peste N~l!J'ól del nog~l ~uu,:ad •• 1 • 11 la 
haclcna Xanlhll11111111S l;,tlnJ'Il '·" 1. 

p v.jut;lonJ1s 

1 • 
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PHYTOPHTORA 

CONDICIONES PREDISPON ENTES A 

LA INFECCION DE PHYTOPHTORA 

• PortainjeM 
• Suelo arcilJolt,. ala. retención de humedad 

• AcumuiKic\n de II@Uft alredcdnr del cuclln \' 
mtca 

• llcridu en cuellct y ralc:es 
• Suck1 ... ra:a.dn rnr c:ultl\ .. unlcunr 

PREVENCION Y CONTROL 

• EYiw neto de humedad en prime' era v 
WRnO. dapejar cuellos 

• En cao de detección tempnna. cuu~la m 
CIIICI'OI 

• Apticloión de fUnpas CSJ'CCir~e<'s como 
AJieae 0 RidomiJ vil in)-ccción, lnUnd.'JCIUil 

O upeni6n. CIIO 1 CIIO. 

2 



PESTE NEGRA 

PESTE NEGRA 

3 



CONVJCIONES I'RFUISPOI\l "\ 1 ES 
A PESTE NEC;R,\ 

• Su~ccrtihilillnd de la \'lllll'd:ul 

• A¡!.lltl lilu~; llm·in. twhhnn t'c111 l~tllf'l';•llnns 
cnlre 1 (\'y 21J"C 

• Mnln 'Clllilncí,·m d,·J iu hol 

• F..;co:nck· N1lrúg.cnn kr11J'f:ttll1l'11 P'"'':l\t'l:l 

PREVENCION Y CONTHOL 

• Cunlrul ~ult• f'I"C\'CTliÍ\'<1 r••r.1th~tnlfllllf la 
multirlil-aciún de In hll'lcn:• 

• Mnnl•'lll'f rrcliCgitlt•C: h•!' Ng.:mc•s 
lt('O~Íhkc:·nrnen(n~. nnrl'~ ft'llll'TlÍtlólC:.fl 111110: 

CllliÍlll.lno:, fnrt('IS cm rlr~,rrnlln 

• F untt•cidns en hnsc n Cohrc. 2 n 1 O 

nrliwcicmc!: según 'nricdiHI) e luna 

\ 



PLAGAS PRINCIPALES 

• Polilla c.lc lo mnn7.111Ul, <.:ychil pmnonclla 

• E.<~camo de: !)¡¡n .IClsc, (,Ju<.~draspllitntu-; 
pcmiciosus 

• Arnruto Roja Europe;~, P:mom chuli ulmr 

¿QUE LA FAVORECE? 

• Aroole~ vecino~ sin tratamicnlcl 

• Clirm c6Jido y seco 

• 1\l:lrclcccr Clilid\1 r calmo fll\\lll.:~c la 
muh•J'lls~ción 

• V arias generaciOnes en la lcmpunul;~ 'cgun 
oon~.hcumcs c.lc clima 

5 



CONTROl. 

• Protección quimic.:ll rcrmancrllc 

• C.:onlhrl quhllrLn en hu se 11 monrh111:" . 1~ 

¡)\•hloo.:illncs )' d..: c,m,h~illnc:. dim.•h· ·'" 

• t:~.mlrol¡)\)f OrsrUJ)I;h~n .so.:xu.tl ·'1"''' ... J. , J'•ll 
insccliciJJs ,l.; boju lo:>.r~rdad 

ESCAMA DE SAN JOSt : 

• Puede mular rumas-¡ r;rmÍII1rs 

• Plls:J dCS:Jpercihid3 h:lsta que hay 1111.1 ~r.an 
población, acumulánJu~c ano Iras :u\.1 

• Actuu un dclicicnh: cuhnmicnlo ,1.: 1.. ~ 

aplicucion.:~; de inst.-ctidua. 
• Su incidencia Jisminuy..: hucrll d Sur 

ARAÑITA ROJA 

• Favorecida por cluno seco y cnlur'"'' 

• Favorecida por el poJv,) sobre los lu•l·" 

• Favoreclda por la destnrcción Je ¡,,, 
~.a.:mign!lnahnulo:¡ pmalgun.,s ur-,·.r .. 11bs 

• Aparecen atlas poblaciond en IJrucmh•.:
Enero que: tnuttüzan el h>lluje 

(1 
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COSECJTA 

DE . 
1 
! 

NUECES J 
L....-----

CALI.OAD 

• Cosecha temprana 

• Recolección rápidn 

• Secado rúpido 



... -..,.r ... 
·~- · ..... .. . . . .. 
". 

POST COSECI iA Y SECADO DE 
NUECES 

lmpaclos en la Calidad y r-1 Hr-torno 

... , ..... . 
-7!--·-. .. . ... . .... Antecedentes 

Generales 
• Nuevas y m a!' Exrg~ntes t lormac; 

-No se Act'pla RancidPZ 

- Ba¡:t Tolerancia de lndice de reróvrdo<i y FF A 

-No se Aceptan Manchas en las Nueces 

-Muy Bati'l ToiPr:HlCta de Hor,gno; Vtsthles -: t ')!. 

-BaJA 1 olerancta en u re de llongos .. 1 000 



1 

• ( ' ·l'\ 1 p 1 , . ' 1 • e::) 

SISTEMAS DE COSECII/\ 

• Cosecha manual tmú icional Ct' n 

despelonado manual 

• Cosecha con carpas con dcspclonadn 
mecánico 

• Cosecha mccani1ada 

Cosecha n1ccanizada 

• Estilo California: rcmcccdt)r, 
barredora, recogedora. 

• Estilo Francia: rcmccccJor. 
rccogecJora. 

2 



' ... , . 
• 1 •• \:' 

POST COSECI lA Y SECADO DE 
NUECES 

Impactos en 1;:~ Calidad y ~1 Rl"torno 

.. , ..... , ... 
.... ~--~- Antecedentes 

Generales 
• Nuevas y mas Exigentes Normas 

-No se Acepla Rancidez 

-Baja Tolerancia de lndice de Peróxidos y FFA 

-No se Aceptan Manchas en las NuPces 

-Muy Ba¡a Tolera neta de Hongos V1s1bles < 1% 

- Baja Toleranc1a en UFC de Hongos< 1 000 
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~·· Medición de Humedacl 

• Base Seca y Base Húmeda 
- Bao:c Sec:~ . 

(Posnlnlclnl • p,. • .o F<nlll) 1 F't!$n f1nnl 

- Base Humeda ( La qu,. Usamos) 
(Pe1110 l11ic!AI· Per.o Fmnl) 1 ""'" lrllrt.,l 

'l 
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~·'n• 
•• fll ... ~. 

=~·.·.:~::.:~ 
Medición de Humedad 

• Normas Internacionales {\ o,¡, COII 

Ctlscara en Base Humcda 
• Rango de Secado 10% a B% 

• Humedad de Cosecha de 110% a 10 "'o 
• Otslribuctón de la llumedarJ v.mahiP 

Á ' •' '''"' 
~-· ' .. ~ .... . I>ISllllllllf"hl'llllllt.lll"lll)\1 .. , ..... . • o. • ••• 

Técnicas de Secado 

• Caractcrisl1cas del Secador 

- Volumt>n cf1> Arre. 1 300 ,, 2 ()()(l m 'IHO! il ro• 
m: por11 una Alturo de 1m df' NLH'l 

- rre~•ón Estáhca: O u~> Levantr> un., l!o¡., 
Tamaflo Car1a 

• 0 11 1"011 la pl!rdoda cll! Cnrn 1 

J 



. .... ,; .. 
"''!'t"' ~ . , ........ 
::1 ··:.·: .:: Pérdida de Carga 

.. , .. . 1 ,., "' 1 • 

1 
'""' 1 ..... ,~-, 

•• -~..!.~ 111''" ·1··' ... ,, .. ,.,. . . 
• Pérdida de Carga del Secador 5 mrnCE 

• 1mmCE = 9,81 Pa 

. ........ 
~.·.~"> · .. ,.., .. . . .. .. . . . . " Técnicas de Secado 

• El Calor NO Seca 

• Ell\rre Seco que pasa a Trflvé~ de la 
Nueces lo Hace 

• El Exceso de Calor Mancha las Nueces 

• El Excc!;o de Calor Abre ~~~ NucC"S 

~~··~ .. .. . ... . . . . . . . Técnicas de Secado 

• 1 !umcdad Relatrva M~xrma dr.ll\rrP t10 % 

• 1\ mas de 70% de f I.R las Nuccr~s se 
Mojan 

• • 1 ~e 1\dicional Baja 5% (puntos) la 
Humedad Relativa 

• T empcratum M;!!xrma de Secado 30"C 

------------------------------------



... ,. ........ . Técnicas de Secado 

.. . . .... . . 
• Algunos de los Errores Mas Comunes 

-Mal Tomada la Muestra p¡:¡ra Medir Humedad 
-Partir con Temperaturas /\Itas al Comiemo 

-Secar con mas de 30 ·e 
- Secar con I'<Jre de Noche 
-Mezclar Variedades (o dlas de cosech::.) 
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