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I. ANTECEDENTES GENERALES. 

NOMBRE DEL PROYECTO 	:Explotación de las Ventajas Comparativas de 
Magallanes para la Producción de Hortalizas. 

CÓDIGO 	 : 94-A-028 
REGIÓN 	 : XII Región 

FECHA DE APROBACIÓN 	: 25 Abril 1995 
FORMA DE INGRESO AL FIA : Ventanilla abierta 

AGENTE EJECUTOR 	: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Kampenaike; XII Región. 

COORDINADOR PROYECTO : María Teresa Pino Q.; Ingeniero agrónomo 

COSTO TOTAL 	 : $81.357.000 
APORTE DEL FÍA, en Pesos 	: $49.430.294 
APORTE DEL FIA, en porcentaje: 60%. 

PERIODO DE EJECUCIÓN 	: Enero 1996 - Agosto 1999. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO. 

En Enero de 1996 se hizo efectivo el inicio el proyecto denominado "Explotación de 
ventajas comparativas de Magallanes para la producción de Hortalizas", N°028/94, con el 
objeto de definir nuevas alternativas hortícolas para la XII Región en función de las 
ventajas comparativas que ofrece la zona. 

El proyecto se inició en 1995 con evaluaciones en ajo y finalizó en Julio de 1999 con el 
análisis de los resultados finales. En él se estudió la adaptación de variedades de 
alcachofas, ajos, cebollas, espárragos, brócoli, coliflor, repollo de Bruselas y aromáticas 
corno albahaca, cilantro, orégano, perejil, eneldo y cebollino; asimismo, se abordaron 
distintas técnicas de manejo como riego, fertilización y control de malezas. 

Al final del estudio se han identificado como alternativas hortícolas para Magallanes las 
siguientes especies: ajo como una alternativa de producción para el mercado interno y 
externo por su atractivo rendimiento y buena calidad; la alcachofa como producto fresco 
para el mercado regional y extra regional por sus buenos rendimientos y el desfase que 
presenta la producción regional en relación con la época productiva del resto de Chile y 
brásicas como el Brócoli y la Coliflor para abastecer el mercado regional. 

Asimismo, tanto el ajo como la alcachofa además de ser una alternativa como productos 
para consumo fresco; se constituyen en una alternativa real para la zona de producción de 
semilla e hijuelos respectivamente, dadas las óptimas condiciones sanitarias de la zona. 

Se han definidos las técnicas de manejo agronómico básicas para el ajo, alcachofa, brásicas 
y algunas hierbas aromáticas en fertilidad, riego, control de malezas y uso de técnicas de 
forzado como el túnel. Entre las técnicas de manejo estudiadas, destaca el efecto del riego 
en los rendimientos y el efecto del un método de forzado como el túnel en alcachofa y 
aromáticas. 

En especies corno el espárrago y la cebolla, el bajo rendimiento, la baja calidad del 
producto, altos costos de producción y el hecho que la cosecha se concentre en épocas 
similares a las del resto de Chile, significaron que a estas especies no se les identificaran 
ventajas comparativas que justifique su producción en Magallanes; en espárragos el follaje 
de la planta fue severamente afectado por el viento lo que impidió alcanzar buenos 
rendimientos y asimismo la calidad de los turiones cosechados fue mala; en tanto que en 
cebollas, la mayoría de las variedades evaluadas no se alcanzó a formar el bulbo, y en 
aquellas que lograron bulbificar la calidad se vio seriamente afectada por las bajas 
temperaturas predominantes en el período de cosecha. 

Los resultados del proyecto se han difundido a través de cartillas, manuales, artículos, días 
de campo, charlas técnicas y un curso de divulgación de resultados finales; todos estos 
instrumentos han tenido una gran acogida en el medio regional. 
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La ejecución de este proyecto ha generado interés tanto al nivel de agricultores como 
ganaderos, despertando la intención por parte de algunos grupos de productores por 
emprender una actividad empresarial en algunos de estos rubros: Especial interés existe en 
iniciar esta actividad en especies como la alcachofa y el ajo. 

7• I 



5 

III.TEXTO PRINCIPAL. 

3.1 Propuesta original y modificaciones contenidas en el plan operativo. 

3.1.1 Justificación del Proyecto. 
En la XII Región la actividad agrícola se concentra cerca de los principales centros 
poblados tanto por la factibilidad de encontrar mano de obra para las labores agrícolas 
como por el hecho de estar cerca de los principales centros consumidores. Así la agricultura 
se concentra en un 42% en lugares cercanos a Punta Arenas, en un 38% en sectores como 
los huertos familiares que colindan con Puerto Natales y un 20% en los alrededores de 
Porvenir en Isla Tierra del Fuego. 

La superficie cultivadas con papas y hortalizas es de 334 hectáreas, de las cuales el 64.4% 
esta dedicada a la producción de papas y un 35.6% a los cultivos de hortalizas; entre las 
hortalizas más cultivadas esta la zanahoria, luego lechuga y repollo. Otras especies 
cultivadas en menor superficie corresponden a ajos, betarragas, acelga y frutilla(Graflco 1). 
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Gráfico 1. Superficie cultivada con las principales 
hortalizas en la XII Región. 

Uno de las principales dificultades que enfrenta la actividad hortícola de la XII Región es 
que tradicionalmente se ha manejado como huerta casera para el abastecimiento familiar, 
de hecho el último Censo indica que en la región existe una superficie de prácticamente 17 
hectáreas como huerta casera, lo que representa 14.3% de la superficie hortícola regional. 

El nivel tecnológico es bajo lo que se refleja en los bajos rendimientos regionales 
registrados por diferentes fuentes. Junto a esto, no existe una oferta variada, adecuada y 
oportuna de insumos agrícolas para los productores regionales. 
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El manejo de postcosecha es prácticamente nulo y resulta muy ambicioso señalar que existe 
alguna técnica relacionada con es tipo de manejo que practiquen normalmente los 
productores, como almacenaje en frío, embalado e incluso la presentación es poco atractiva. 
Los productores regionales deben mejorar la calidad y presentación de los productos. 

La producción es estacional, lo que conlleva a que exista un bajo volumen de oferta y poca 
diversidad. Esta situación provoca que de una u otra forma el productor regional tenga una 
baja permanencia en el mercado y no sea capaz de abastecer la demanda regional anual con 
ninguna especie. 

Asimismo tanto la organización y gestión de los agricultores es prácticamente nula, lo que 
limita su capacidad de comercialización. Resulta fundamental fortalecer tanto la 
organización de productores como las personas que los orienten o guíen. 

Así, las expectativas de crecimiento y subsistencia de la horticultura en Magallanes, pasa 
por mejorar aspectos de manejo de los cultivos tradicionales, explotar las ventajas 
comparativas que presentan la zona para nuevas especies e introducir nuevas especies con 
mercados más interesantes que el regional. 

Por esta razón en 1996 se inició proyecto denominado "Explotación de ventajas 
comparativas de Magallanes para la producción de hortalizas". 

3.1.2 Objetivos del proyecto. 
El objetivo de este proyecto fue definir alternativas agrícolas para la Región de Magallanes, 
que exploten las ventajas comparativas que ofrece la zona y por otra parte, brindar la 
posibilidad cierta de desarrollo a través de su transacción tanto a nivel regional como extra 
regional. 

En tanto que los objetivos específicos fueron los siguientes: 
• Introducir cultivos rentables para el abastecimiento del mercado regional y mercados 

externos, en épocas donde estos productos hortícolas no estén disponibles. 
• Ofrecer nuevas alternativas hortícolas para los productores de Magallanes como la 

producción de semillas o hijuelos. 
• Definir las mejores técnicas de manejo para las alternativas agrícolas propuestas. 
• Difusión de los resultados al entorno agrícola de la región. 
• Evaluación económica de las especies identificas como alternativas. 

I 
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3.1.3 Modificaciones de los contenidos en el plan operativo. 
Inicialmente este proyecto estaba planteado comenzar en Marzo de 1995, a partir de 
cuando se iniciaría la implementación de la Unidad experimental; de acuerdo a la 
estacionalidad de la zona Sin embargo, dado que a partir del 1° de Enero de 1996 se hizo 
efectiva la iniciación deí contrato, este cronograma de actividades debió ser ajustado para 
iniciarse 10 meses después. 

Es importante señalar que el INIA a partir de Mayo de 1995 inició los estudios 
"Comportamiento de siete cultivares de ajo en Magallanes" y "Evaluación de dos épocas 
de plantación para el ajo en Magallanes"; los que forman parte de este proyecto FIA. 

Las otras modificaciones estuvieron orientadas a ajustes en la forma de cultivar especies 
como la alcachofa y espárrago, dado el comportamiento que tuvieron el primer año. 

• Incorporación de túneles en alcachofas 
Aún cuando inicialmente en esta especie no se planificó el uso de túnel, pero en 
consideración a que fue una especie altamente susceptible de helarse (congelarse) en 
invierno y en acuerdo a lo conversado con el supervisor se establecieron bajo túnel. 

• Incorporación de la evaluación del espárrago blanco. 
Dado el mal comportamiento del espárrago verde en el primer año, en la temporada 
1997/98 se incorporó un nuevo ensayo que buscaba evaluar si la producción de espárragos 
blanco sería mejor que la de espárrago verde, para lo cual se implementó un ensayo en la 
mejor variedad buscando comparar ambos tipos de producción. Los fuertes vientos 
imperantes durante la formación del plumero provocaron quiebre de plumeros y escaso 
desarrollo vegetativo que impidió que la planta acumulara las reservas necesarias para 
lograr niveles productivos aceptables. 



3.2 Cumplimientos de los objetivos del proyecto. 

3.2.1 Cumplimiento del obictivo general. 

El objetivo de este proyecto fue definir alternativas agrícolas para la Región de 
Magallanes, que exploten las ventajas comparativas que ofrece la zona y por otra parte, 
brindar la posibilidad cierta de desarrollo a través de su transacción tanto a nivel 
Regional como extra regional. 

• Grado de cumplimiento 
El objetivo propuesto se cumplió plenamente ya que se lograron identificar tanto nuevas 
especies interesantes de introducir al sistema productivo de la pequeña agricultura de la XII 
Región como especies con proyecciones de mercados externos. 

Entre las ventajas comparativas que se identificaron destaca: la excelente calidad sanitaria 
de los productos dada las condiciones naturales de la zona que la identifican como una zona 
limpia de los principales problemas fitosanitarios que afectan a las hortalizas y donde el uso 
de agroquímicos es prácticamente nulo; la otra ventaja comparativa es la época de 
producción, que permite obtener cosechas de alcachofa y brásicas en períodos en los cuales 
en el resto de Chile no es posible. 

Al finalizar el estudio se identificaron como nuevas alternativas hortícolas para Magallanes 
las siguientes especies por su buen comportamiento agronómico y las expectativas de 
mercado hacia al abastecimiento regional y mercados externos puntuales para producto 
fresco: el ajo, la alcachofa y brásicas como el Brócoli y la Coliflor. 

• Objetivos específicos planteados y grado de cumplimiento. 

Introducir cultivos rentables para el abastecimiento del mercado regional y mercados 
externos, en épocas donde estos productos hortícolas no estén disponibles. 

Al final del estudio se han identificado como alternativas hortícolas para Magallanes las 
siguientes especies: ajo como una alternativa de producción para el mercado interno y 
externo por su atractivo rendimiento y buena calidad; la alcachofa como producto fresco 
para el mercado regional y extra regional por sus buenos rendimientos y el desfase que 
presenta la producción regional en relación con la época productiva del resto de Chile y 
brásicas como el Brócoli y la Coliflor para abastecer el mercado regional. 

Ajo (Album sativum). 

Con relación aI comportamiento agronómico, luego de evaluar l0 variedades se concluyó 
que la variedad que tenía mejores proyecciones agronómicas correspondía al ajo morado 
recolectado en Magallanes; por su capacidad para soportar las bajas temperaturas 
invernales y por los buenos rendimientos alcanzados. Esto demuestra una vez más que 
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aquella especie que ha sido seleccionada en forma natural tiene mejores posibilidades de 
tener éxito en la zona. 

Los mejores rendimientos se observaron en el ajo Morado, este tuvo un rendimiento total 
de prácticamente 14 ton/ha y el rendimiento comercial alcanzó las 10 ton/ha, este es un 
buen rendimiento si se compara con el rendimiento promedio nacional de ajo común que 
fluctúa entre las 6.5 y 8 ton/ha. 

Las expectativas comerciales para el ajo en Magallanes están circunscritas al ajo morado o 
azul, orientada en primer lugar al abastecimiento del mercado regional y a desplazar la 
oferta proveniente desde otros lugares. Ya que actualmente, el mercado regional es 
abastecido principalmente con ajo blanco y rosado proveniente de la zona norte de Chile y 
en menor proporción con ajo importado desde Argentina, por este concepto en 1997 
ingresaron 20 toneladas desde Mendoza, Argentina. La producción regional participa en un 
porcentaje muy escaso en el mercado regional ya que está destinada principalmente al 
abastecimiento familiar. 

Otras alternativas son generar un producto con denominación de origen de óptima calidad 
para mercados puntuales externos, en los cuales existe demanda por este tipo de producto y 
evaluar la factibilidad que la Región de Magallanes se proyecte como zona productora de 
semilla debido a su condición fitosanitaria.; esto sólo será posible en la medida que se 
mantenga el patrimonio sanitario regional. 

Sin duda la transformación de este cultivo de una actividad casera a una comercial, pasa en 
primer lugar por la adopción de tecnología y asumir esta actividad con un carácter 
empresarial cuyo objetivo común debe ser la generación de un producto de óptima calidad. 

Alcachofa. (Cynara scolymus). 
Los resultados obtenidos en alcachofas en Magallanes indican que un sistema de forzado 
como el túnel y el uso de cortaviento son fundamentales para lograr buenos rendimientos en 
esta especie. Esto permite manejar esta especie como un cultivo perenne (4 — 5 años) si se 
protegen las plantas durante el invierno y prácticamente no se eliminan hijuelos en el 
primer año, salvo que exista un exceso de crecimiento vegetativo lo cual no es esperar en la 
zona 

De las cinco variedades evaluadas, la variedad Green globe fue la más destacada en 
producción y calidad; el rendimiento comercial al aire libre en el primer año fue de 5tonlha 
y con túnel alcanzó las 8 ton/ha; a partir de segundo al o y con altas fertilizaciones el 
rendimiento alcanzó las 14 ton/ha. 

Las expectativas comerciales para la producción regional de alcachofas se proyectan en 
primer lugar al abastecimiento de Magallanes entre los meses de Enero y Marzo; período 
en cual existe una ventana para la producción regional por el desfase estacional entre la 
época de producción de la XII Región y del resto de Chile (ver tabla 1.) Actualmente, el 
producto regional se comercializa en algunos supermercados de Punta Arenas con un 
precio al productor de 700 a 900 pesos por kilo. 

0 
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Tabla 1. Períodos de cosechas de alcachofas en diferentes partes de Chile.- 

MESES 
Abril I  Mayo Junio 1Julio I  Agosto Septiemb Octubre Noviemb I  Diciemb 	Enero Febrero Marzo 

Resto de Chile 

XII Región 

ARGENTINA 	 CHILENA Y ESPAÑOLA 	 OTRAS VARIEDADES 	 GREEN GLOBE 

Asimismo y considerando que en el resto de Chile la producción se concentra entre los 
meses de Septiembre y Noviembre, es interesante explorar el mercado que tendría la 
producción regional de alcachofa en la zona centro norte de Chile y en los principales 
países compradores latino americanos con estacionalidad similar a la de Chile. 

Brásicas (Brasica oleracea spy). 
Con relación al comportamiento de las distintas especies y variedades de Brásicas, destacan 
la Coliflor con las variedades Vilgloo, Cortijo, Guardián y Defender y Brócoli con 
variedades como Pirate y Packnian. 

Los rendimientos en Brócoli fluctuaron entre las 22 y 33 ton/ha; estos tenores de 
rendimientos a nivel regional son positivos al ser comparados con los citados en la 
literatura, que fluctúan entre las 15 y 30 ton/ha. 

En coliflor se lograron rendimientos entre las 18 y 23 ton/ha, los cuales son levemente 
inferiores al resto del país, no obstante superan el rendimiento promedio nacional que es de 
18ton/ha. 

Las expectativas para la producción regional de este tipo de Brásicas están enfocadas al 
abastecimiento del mercado regional de Magallanes entre los meses de febrero y marzo, 
debido al desface estacional que existe entre la época de producción regional y la del resto 
de Chile. El hecho que la producción regional se concentre entre febrero y marzo, conlleva 
a que no exista competencia para ese mercado y periodo (ver Tabla 2). 

RI 



Tabla 2. Epocas de Producción de Brócoli, Coliflor y 
Región y en el resto de Chile. 

R. de Bruselas en la XII 

MESES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 	2 3 12 3 1 23 I 23 1 	23 
XII Región 

Resto De Chile 

Brócoli Coliflor R. Bruselas 	j 

A partir de los antecedentes conocidos, el desarrollo de estas especies se orienta hacia 
intensificación de la producción fuera de estación, sin descartar la exportación en fresco a 
mercados con estacionalidad semejante ala de Chile (Mercosur). Otra alternativa es evaluar 
la factibilidad de producir productos congelados de buena calidad, explotando las ventajas 
sanitarias y térmicas de la XII Región para estas especies. 

Ofrecer nuevas alternativas hortícolas para los productores de Magallanes como la 
producción de semillas o hijuelos. 

Asimismo, tanto el ajo como la alcachofa además de ser una alternativa como productos de 
consumo fresco son una alternativa para la producción de semilla e hijuelo 
respectivamente, dadas las óptimas condiciones sanitarias de la zona. 

Definir las mejores técnicas de manejo para las alternativas agrícolas propuestas. 

Se han definido las técnicas de manejo agronómico básicas para el ajo, alcachofa, brásicas 
y algunas hierbas aromáticas en fertilidad, riego, control de malezas y uso de técnicas de 
forzado como el túnel 

Difusión de los resultados al entorno agrícola de la región. 
Los resultados del proyecto se han difundido a través de cartillas, manuales, artículos, días 
de campo, charlas técnicas y un curso de divulgación de resultados, los cuales han tenido 
una gran acogida en el medio regional. 
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Evaluación económica de las especies identificas como alternativas. 
Se han determinado tanto los margen netos de producción como la rentabilidad a nivel del 
mercado regional, para las especies con proyecciones como alcachofa, ajo, bróculi y 
coliflor. A continuación se presenta un resumen del análisis de rentabilidad de estos 
cultivos, en las tablas 3, 4 y 5. 

Tabla 3. Indicadores de Rentabilidad de Una hectárea de ajo en 
Magallanes 

Rendimiento (ton/ha) 8,5 
Precio en $/Kilo 1000 

— 
Tasa de interés 

......_ 	._ 
10%  

VAN ($) 9.869.311 	 1 • 

35 

2,42 

1,26 

3 

índice de rentabilidad 

Razón (Beneficio/Costo) 

PAYBACK (años) 
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Tabla 5. Indicadores de Rentabilidad de Una hectárea de Coliflor y 
Brócoli en Magallanes 

Coliflor 	= 0 • 

Rendimiento (ton/ha) 	 17 
Precio en $/Kilo 	 350 	 I 

VAN (10%) en pesos 	 10.462.259 
VAN (12%) en pesos 	 9.117.468 
TIR (%) 	 44,63 
índice de  rentabilidad 	 2,85 
Relación (beneficio/costo) 	 1,44 
PAYBACK (años) 	 Año 2 

3.2.2 Impacto del proyecto. 
La ejecución de este proyecto ha generado interés tanto al nivel de agricultores como 
ganaderos, despertando la intención por parte de algunos grupos por iniciarse en estos 
rubros como actividad productiva y empresarial, especial interés existe por especies como 
la alcachofa y el ajo. 

Asimismo, surge la necesidad de crear una estrategia de desarrollo para los cultivos 
identificados con proyecciones de mercado externo; esto implica crear un producto con 
denominación de origen e iniciar la agrupación de productores. 
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3.3 Aspectos metodológícos del proyecto. 

3.3.1 Especies y variedades evaluadas. 
Durante el período en estudio se evaluaron especies hortícolas como ajo, cebolla, brásicas, 
espárragos y hierbas aromáticas. Para cada una de estas especies se identificaron las 
mejores variedades para la zona y se realizaron estudios en relación en técnicas de manejo 
como fertilidad, riego y otros. A continuación en la tabla 6, se detallan las especies y 
variedades evaluadas. 

Tabla 6. Variedades evaluadas en las distintas especies en Estudio.- 

Especies Variedades 
Alcachofa Chilena, Francesa, Green Globe, Maipo, ecotipo XII 

(C vara scol inus) región 

Ajo 
(A ilium apelloprasum) Chilote 

(Allium sativumm Los 	Boldos 	(IX 	Región), 	Blanco 	Imperial 	(IX 
Región), Blanco Argentino, Egipcio básico, Fukuchi 
White, 	Morado o Azul (Puerto Natales), 	Río 
grande, Rosado INIA, Rosado Isla Mocha y Ruso de 
Co hai ue. 

Cebolla Candy, Linda Vista, Texas 	Yellow Grano 	502, 

(A/hum m Ce a) Valenciana Corriente, Valenciana Grano de Oro 

Espárrago UC 	157 Fl, Atlas, Jersey General, Jersey Giant, 

(Asparagus off cinalis) Jersey King, Lucullus, Presto, Vulkan, Schwetzinger 
Meisterschu. 

Brócoli Climax F1, Lancelot, Packinan, Pinnacle F1, Pirate 

(Brassica oleracea var halita) 

Coliflor Bola de Nieve, Bola de Nieve Y mejorada, Cortijo, 

Brassica oleracea var botrytis Defender, Guardian H, Suprimax, Vilgloo 

Repollito de Bruselas Columbia, Long Island, Lunet F1 
(Brassica oleracea var gemmi era 

Especies Aromáticas Acedera, 	Albahaca, Cebollino, Cilantro, Eneldo, 
Estragón, Orégano, Perejil, Tomillo 
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3.3.2 Evaluaciones realizadas en las distintas especies. 

El proyecto se desarrolló según lo programado, en tanto que los cambios realizados 
estuvieron dados por el resultado del primer año en especies puntuales. A continuación en 
la tabla 7 se detallan los estudios programados: 

Tabla 7. Evaluaciones 	que se programaron en el estudio y en las 
distintas especies. 

Especies Hortícolas Estudios Específicos 
Ajo • Evaluación varietal y épocas de Plantación 

(Album sativum) • Efecto de la Fertilización NPK 
• Efecto de dos tasas de riego x Cortaviento 
• Evaluación Control de Malezas 

Alcachofa • Evaluación varietal y épocas de Plantación 

(Cynara scolymus) • Efecto de la Fertilización NPK 
• Efecto de dos tasas de riego por cortaviento 
• Evaluación Control de Malezas 

Espárrago • Evaluación varietal 

(Asparagus officinalis) • Evaluación Control de Malezas 

Brásicas • Evaluación varietal y épocas de plantación 
Brócoli • Efecto de la Fertilización 
Coliflor • Efecto de dos tasas de riego por cortaviento 

Repollito Bruselas • Evaluación Control de Malezas 

Cebolla • Evaluación varietal y de épocas de plantación 

(A ilium Cepa) • Efecto de la Fertilización NPK 
• Efecto de dos tasas de riego por cortaviento 
• Evaluación Control de Malezas 

Especies Aromáticas • Evaluación de Especies 
• Electo de la Fertilización NPK 

Alcachofas. 
Se incluyeron dos actividades producto de los resultados del primer año y como una forma 
de enriquecer el proyecto. A continuación se indican y se explica cada una de ellas: 

Evaluación del Efecto túnel en la Alcachofa (cv Maipo) en Magallanes. 
Justificación: debido a la alta mortalidad de plantas de alcachofas establecidas durante el 
otoño y principio de primavera, se consideró interesante evaluar algún sistema de forzado 
como el túnel plástico, para evitar el congelamiento de las plantas durante el 
establecimiento. 
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Sustitución del ensayo "Comportamiento varietal de Alcachofas bajo dos épocas de 
plantación por "Comportamiento varietal de Alcachofas bajo dos sistemas de manejo 
(Perenne y anual)". 
Justificación:  Con respecto al comportamiento varietal de alcachofas en dos épocas de 
plantación, en la primera temporada 1996-1997, específicamente en el Otoño de 1996 se 
establecieron 20 plantas de las siguientes variedades de alcachofas Green Globe, Francesa, 
Chilena y Maipo, de esta última variedad se establecieron 250 plantas. Como resultado de 
esta experiencia ya a partir del mes Junio se perdió el 90% de las plantas de alcachofas 
establecidas al aire libre, y a inicio de primavera sobrevivió menos del 2% de las 
variedades establecidas, producto de las bajas temperaturas. 

Considerando esos resultados se tomó la decisión de no insistir en evaluar nuevamente 
época y variedades por el alto riesgo de perder las plantas que se establezcan en otoño y 
reemplazarlo por el ensayo "Comportamiento varietal de Alcachofas bajo dos sistemas de 
manejo (Perenne y Anual)". 

Espárrago. - 
Evaluación del Espárrago para verde y blanco en Magallanes bajo mulch en una 
variedad. 
Justificación : Este proyecto originalmente consideraba sólo la evaluación de espárrago 
verde al aire libre, sin embargo se planteó la hipótesis que el espárrago blanco tendría 
mejores posibilidades debido a que como el turión de consumo se produce bajo la tierra 
sufrirá menos los efecto del viento y la baja temperaturas de la zona. 

Debido a esta razón, sólo se continuó con la evaluación de variedades y se suspendieron 
los ensayos en manejo agronómico. 

Cebolla. - 
Considerando que en las dos primeras temporadas de estudios en cebolla, esta especie y las 
variedades evaluadas no tuvieron proyecciones agronómicas porque no alcanzaron a 
bulbificar y los rendimientos obtenidos fueron muy bajos. En acuerdo con el supervisor del 
proyecto no se continuó con el estudio en técnicas de manejo para este cultivo. 

Riego. - 
Originalmente se consideraba evaluar en las dos últimas temporadas dos tasas de riego en 
los cultivos con mayores proyecciones agronómicas y económicas; pero dada la alta 
respuesta de los cultivos al riego en la ultima temporada se evaluaron cuatro tasas de riego. 

A continuación en la tabla 8 se dan a conocer las medidas y actividades correctivas tomadas 
producto de los resultados obtenidos y comportamiento de las diferentes especies. 
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Tabla 8 Evaluaciones 	que realizaron durante el estudio en las distintas 
especies. 

Especies I-lorticolas Estudios Específicos 
Ajo • Evaluación varietal y épocas de Plantación 

(A Ilium sativuin. • Efecto de la Fertilización NPK 
• Efecto de dos tasas de riego x Cortaviento 
• Efecto de cuatro tasas de riego 
• Evaluación Control de Malezas 

AIcachofa • Efecto del túnel y épocas de plantación 

(Cynara scolymus) • Efecto varietal bajo dos manejos (perenne y anual) 
• Efecto de dos tasas de riego por cortaviento. 
• Efecto de cuatro tasas de riego 
• Efecto de la Fertilización NPK 
• Evaluación Control de Malezas 

Espárrago • Evaluación varietal 

(Asparagus officinalis) • Evaluación para verde y blanco (una variedad) 

Brásicas • Evaluación varietal y épocas de plantación 
Brócoli • Efecto de la Fertilización NPK 
Coliflor • Efecto de dos tasas de riego por cortaviento. 

Repollito de Bruselas • Efecto de cuatro tasas de riego 
• Evaluación Control de Malezas 

Cebolla • Evaluación varietal y de épocas de plantación. 

(Afflum Ce a) 
Especies Aromáticas • Evaluación de Especies 

• Efecto de la Fertilización NPK en una especie. 
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3.4 Descripción de actividades y tareas. 

3.4.1 Tareas o actividades de Campo. 

En relación con las actividades y tareas realizadas para cumplir con los objetivos 
planteados, se realizaron las siguientes: evaluación varietal y de épocas de plantación para 
determinar el grado de adaptación de las diferentes especies; en especies como las 
alcachofas y el espárrago se evaluaron sistemas de manejo; en tanto que para determinar el 
manejo agronómico óptimo para la zona y la región se recurrió a estudiar la respuestas de 
las mejores especies y variedades a la fertilización, al riego y al control de malezas. 

a. Evaluación de variedades y épocas. - 
Esta actividad se realizó en todas las especies evaluadas y buscó determinar el grado de 
adaptación de las diferentes especies a la zona, no tan sólo se midió el comportamiento 
vegetativo y productivo, sino además se determinó para cada especie y variedad la 
secuencia de estados fenológicos en el tiempo. A continuación se presentan los principales 
resultados del estudio. 

A partir de 1995, se iniciaron las primeras evaluaciones de variedades ajo con el objeto de 
identificar las más apropiadas para la zona. Luego de evaluar 10 variedades se concluyó 
que la especie que tenía mejores proyecciones agronómicas correspondía al ajo morado 
propio de la Región, lo que demuestra una vez más que aquella especie que ha sido 
seleccionada en forma natural tiene mejores posibilidades de tener éxito en la zona. 

El ajo azul o morado destaca por su capacidad para soportar las bajas temperaturas 
invernales y por los buenos rendimientos alcanzados. 

Los rendimientos representados en el Gráfico 2, dan a conocer los resultados de la última 
temporada de evaluación de variedades donde ya se habían descartado algunas como del 
tipo rosado por sus bajos rendimientos. En este gráfico se demuestra que hubo diferencias 
estadísticas significativas entre variedades, tanto en el rendimiento total (Pr>F=0.01) como 
en el comercial (Pr>F=0.001) según la prueba de diferencias mínimas de Duncan (P<0.05). 

Los mejores rendimientos se observaron en el ajo Morado, este tuvo un rendimiento total 
de prácticamente 14 ton/ha y menos el ajo de descarte el rendimiento comercial alcanzó las 
10 ton/ha, este es un buen rendimiento si se compara con el rendimiento promedio nacional 
de ajo común el cual fluctúa entre las 6.5 y 8 ton/ha. Los calibres y su distribución se 
reflejan más adelante en la tabla 9. 
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Gráfico 2. Rendimiento Total y Comercial de ocho variedades de ajo en Kilos por 
hectárea. Temporada 1996-1997. INIA Kampenaike (XII Región). 

Nota: letras distintas para un mismo color de barra significan diferencias significativas, según Duncan (P<0.05) 

Tabla 9.- Caracterización de la distribución 	(%) del rendimiento según calibre y peso 
promedio de bulbo de ocho variedades de ajo. Temporada 1996-1997. INIA 
Kampenaike (XII. Región) 

DISTRIBUCION(%) DE LOS CALIBRES Y PESO DE BULBO (g.) 
7 6 5 4 3 <3 

VARIEDAD % g/bulbo % g/bulbo % g/bu[bo % g/bulbo %/n glbulbo % g/bulho 

Blanco Argentino - - - - 20.7 31.5 56.6 20.9 20.8 12.7 2.0 10.4 

Blandino - - 25.0 75.3 12.5 30 25.0 29.2 37.5 9.1 

Egipcio Básico - - 1 31.4 3.0 18.0 47 8.2 49.0 4.6 

Fukuchi White 0.5 66.5 11.5 32.8 49.5 19.1 32.0 10.9 6.5 6.3 

Morado.X[I Región 5.1 86.3 14.0 58.9 45.2 39.2 35.8 23.4 - - 

Río Grande - - 1.0 49.5 17.5 26.6 39.0 18.7 30 10.4 12.5 3.9 

Rosado Isla Mocha - - 3.0 40.8 20 17.6 40.0 10.7 37.0 8.3 

Ruso de Coyhaique - - 3.5 44.3 50.2 19.3 40.8 10.5 5.6 5.1 

Asimismo, durante la temporada 1995-1996 se evaluó el comportamiento de Allium 
sativum (ajo morado o azul) y Allium ampeloprasum (ajo chilote) al ser plantados en dos 
épocas, en otoño (Mayo) y a fin de invierno (Septiembre). No se detectaron diferencias 
significativas en el desarrollo radicular y foliar de ambas especies al comparar las dos 
épocas de plantación, pero sí hubo diferencia en el establecimiento del cultivo y en el 
rendimiento, lo cual estuvo determinado en primer lugar por la variedad y luego por la 
época de plantación. 
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En ajo morado tanto en el establecimiento otoñal como de fin de invierno, la emergencia de 
plantas fue de 100% y no hubo pérdida por congelamiento o no brotación. En cambio el 
ajo chilote tuvo una baja emergencia de plantas especialmente en el establecimiento otoñal, 
donde el 60% de las plantas se perdió por el congelamiento de los bulbillos o porque 
simplemente no brotaron (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Porcentaje de plantas emergidas en dos especies de 
ajos plantadas en dos épocas Temporada 1995/96. 
INIA Kampenaike (XII Región). 

Como se observa en la Tabla 10 si hubo diferencia en el rendimiento. El mayor rendimiento 
lo alcanzó el ajo Morado plantado en otoño, en tanto que lo plantado a fin de invierno tuvo 
menor rendimiento porque el período de desarrollo o de crecimiento total de la planta fue 
menor en tiempo. En ajo Chilote aún cuando el rendimiento fue superior cuando se plantó 
en Septiembre este estuvo muy por debajo de los rendimientos logrados normalmente en 
Chiloé. 
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Tabla 10. Rendimiento Comercial (Ton/ha), de dos especies de 
ajo en dos épocas de plantación, durante la temporada 
1995-1996. CRI Kam enaike (INIA), XII. Región. 

VARIEDAD 
EPOCA RENDIMIENTO 

(Ton/ha) 
Morado Mayo 10,8 a 

Setiembre 8,1 	b 
Chilote Mayo 1.8 	d 

Septiembre 3.8 	c 
C.V(%) 13.0 

Letras diferentes entre si significan diferencia estadísticas significativas 
según DUNCAN (> 0,05). 

A continuación se entrega un cuadro cronológico con los diferentes estados fenológicos o 
etapas de desarrollo del ajo morado en Magallanes basadas en la observación y seguimiento 
del cultivo entre los años 1995 y 1999. 

El período del cultivo del ajo se extiende por nueve meses (tabla 11), comenzando en abril 
con la plantación y finalizando con la cosecha a fines de enero. Esta especie permanece 
bajo el suelo durante cuatro meses (Abril a Agosto), la brotación de la semilla y 
emergencia de plántulas se inicia cuando la temperatura comienza a aumentar en el mes de 
agosto y el crecimiento vegetativo se consolida a partir de octubre. 

La formación de bulbo se concentra entre los meses de noviembre y diciembre para 
comenzar su proceso de maduración los primeros quince días de enero. El ajo esta listo para 
ser cosechado los últimos quince días de enero, en cosechas posteriores aumenta 
notablemente las pérdidas por ajos abiertos y desgranados. 

Tabla 11.- Estados fenológicos del ajo morado (allium sativum) en la XII Región. 
Abril Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
1 	2 	3 	4 1 2 	3 	4 1 	2 	3 	4 [1 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4] 2 	3 	4 

0 Plantación 
0 Emisión y crecimiento de la raíz 
0 Brotación de bulbillos semilla 

Crecimiento vegetativo 
Formación del bulbo 
Maduración 
Cosecha 
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Durante la temporada 1997 y 1998 se evaluó el comportamiento de cinco variedades de 
alcachofas cultivadas al aire libre al establecerse en otoño y primavera. La variedad que 
arrojó mejores rendimiento fue la variedad Green Globe como cultivo al aire libre; sin 
embargo el rendimiento aumenta cuando la alcachofa es cultivada bajo túnel en una 
primera etapa para acelerar el crecimiento y aumentar el período de producción. 

En el Gráfico 4 se observa que no hubo rendimiento cuando las variedades se 
establecieron en otoño, fundamentalmente porque el crecimiento vegetativo fue escaso y 
porque se congelaron los hijuelos durante la época invernal, salvo para un ecotipo 
recolectado en la XII Región que alcanzó un rendimiento comercial de 2.7 ton/ha 

El rendimiento mejoró cuando la alcachofa se estableció en primavera, para todas las 
variedades el rendimiento comercial fluctuó e entre 4 y 5 ton/ha, el mejor rendimiento lo 
tuvo la variedad Green Globe. 

tonlha 

Maipo Chilena Francesa Ecotipo Green 
Globe 

I51:11 311*1 

Gráfico 4.- Rendimiento comercial en toneladas por hectárea de cinco 
variedades de alcachofas. Temporada 1997198 en dos 
épocas de plantación en el CRI Kampenaike (XII Región). 
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Distribución del rendimiento:  con relación a la distribución del rendimiento según 
calibre en la Tabla 12 y Gráfico 5 se dan a conocer los resultados 

Tabla 12.- Caracterización de la distribución (%) del rendimiento según calibre y peso de 
la cabezuela 	de cinco variedades de alcachofa. Temporada 1997-1998 INIA- 
Kampenaike (XII Región) 

PESO DE LA INFLORESCENCIA Y DISTRIBUCION EN 
PORCENTAJE (%) SEGÚN DÍAMETROS 

Diámetros -* menos de 7.6 cm 7.6 a 9.3 cm más de 9.3 cm 
VARIEDADES 	Y 
TRATAMIENTOS 

% peso/unidad 
(ramos) 

% peso/unidad 
(ramos) 

% peso/unidad 
( ramos) 

Maipo 65 112.1 29.5 193.2 0 - 
Chilena 79.4 79.9 20.6 198.0 0 - 
Francesa 71.1 83.0 28.9 192.4 0 - 
Green Globe 50.1 82.0 32.3 165.0 17.6 230.1 
Ecotipo,Xll Región. 
(primavera) 

68.4 104.7 28.9 138.2 2.7 320.0 

Ecotipo,Xll Región. 
(otoño) 

79.6 74.5 20.4 141.7 0 - 

loo % 	 ■ <7.6cm de diámetro 
90 

so 	 ❑ 7,6-9,3 cm de 
día metro 

70 	 ■ >9,3cm. de diámetro 
60 

á0 

30 

20 
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regional 

VARIEDADES 

Gráfico 5.- Porcentaje de unidades cosechadas por hectárea de cinco 
variedades de alcachofas: Temporada 1997/1998. 	INIA 
Kampenaike (XII Región). 

En particular destacó la variedad Green Globe por su presentación y calibres; el 18% de las 
cabezuelas cosechadas superaron los 9.3cm de diámetro con un peso promedio de 230.I 
gramos por unidad. 
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El ecotipo regional tuvo buenos calibres y pesos, sin embargo la presencia de espinas en 
la cabezuela no es una característica deseable. Otra variedad que destacó por su 
conformación y presentación fue la francesa, en la cual cerca del 30m % de la producción 
tuvo calibres de entre 7.6 y 9.3cm. con un peso promedio de 192.4 gramos. 

Tabla 13. 	Caracterización de la cabezuela de cinco variedades de Alcachofas 	evaluadas 
durante la temporada de 1997-1998. INIA-Kam enaike (XII Región). 

VARIEDADES Y 
TRATAMIENTOS 

Peso 
(Gramos) 

Diámetro (Cm) Presencia de Forma de la 
Ecuatorial Polar Espina % cabeza 

Maio 119.1 8.3 9.0 66.6 Cerrada 
Chilena 74.5 6.8 8.0 76.1 Cerrada 
Francesa 100.0 9.5 6.0 7.70 Abierta 
Green Globe 119.2 10.0 9.0 16.1 Semi Abierta 
Ecotipo. XII Región 
(Anual)  

86.9 8.0 10.0 52.1 Cerrada 

Ecotipo. XII Región 
(perenne)  

117.9 8.0 10.2 75 Cerrada 

A continuación se entrega un cuadro cronológico con los diferentes estados feno lógicos o 
etapas de desarrollo de la alcachofa en Magallanes basadas en la observación y seguimiento 
del cultivo entre los años 1996 y 1999. 

El período del cultivo de la alcachofa en una temporada comprende las etapas de 
crecimiento radicular, crecimiento vegetativo, formación de la cabezuela, cosecha y receso 
invernal (tabla 14). 

El cultivo se inicia con el arraigamiento y crecimiento de la raíz en Octubre luego de la 
plantación. Esta especie se encuentra en pleno crecimiento vegetativo entre los meses de 
noviembre y diciembre para luego disminuir cuando la planta entra en producción. Existe 
un segundo crecimiento vegetativo cuando finaliza la cosecha y antes del mes abril cuando 
entra en receso invernal. 

Aún cuando la formación de cabezuelas ocurre entre los meses de diciembre y marzo, la 
cosecha sólo se concentra desde fines de diciembre a marzo. Es importante destacar que 
aun cuando existen cabezuelas en el mes de abril, estas no son comerciales porque pierden 
su calidad por el efecto de las bajas temperaturas otoñales. 
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Tabla 14.- Estados fenológicos de la Alcachofa (Cynara scolymus) var Green Globe en 
la XII Región. 

Septiembre Octubre Noviembre embre Enero Febrero 	jMarzo Abril 
1 	2 	3 	4 l23 	4 1 	23 	4  3 	4 

ffEi 
] 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 	1 	2 	3 	4 

0 

0 Plantación 
0 Crecimiento de la raíz 

Crecimiento vegetativo 
Formación de la cabezuela 
Cosecha 
Receso invernal 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de variedades en Brásicas 
realizadas en la XII Región. En Brócoli, (ver gráfico 6), las variedades Pirate, Packman y 
Lancelot han logrado rendimientos que fluctúan entre las 22 y 33 ton/ha. Estos tenores de 
rendimientos son positivos al ser comparados con los rendimientos citados en la literatura, 
los que fluctúan entre las 15 y 30 ton/ha. 
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GRAFICO 61.- Rendimiento por hectárea (en toneladas) de cinco 
variedades de Brócoli plantadas en la XII región durante 
las temporadas 1996197 y 1997198. 

I 
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En coliflor, normalmente los rendimientos se expresan como unidades de pellas por 
hectáreas o como el peso de estas en toneladas por hectáreas. En términos de unidades por 
hectáreas, se considera un buen rendimiento el que fluctúa cerca de los 20.0000 panes por 
hectáreas; los resultados obtenidos en evaluaciones realizadas por dos temporadas en la 
XII región se indican en la tabla 15. 

Tabla 15.- Rendimientos de siete variedades de coliflor en número 
de pellas por hectáreas en la XII Región en el Centro 
Regional 	de 	Investigación 	Kampenaike, 	durante 	las 
temporadas 1996/97 y 1997/98 
Variedades N°pellas/ha Peso de pella 

(gramos) 
Defender 28000 586 
Cortijo 21000 624 
Vilgloo 25000 695 
Guardián 21000 677 
Suprimax 25000 362 
Bola de Nieve 14000 492 
Bola de Nieve Y mejorada 23000 302 

Las variedades Defender, Cortijo y Vilgloo han logrado rendimientos que fluctúan entre las 
18 y 23 ton/ha los cuales son levemente inferiores al resto del país, sin embargo superan el 
rendimiento promedio nacional que es de I8ton/ha. (ver gráfico 7). 
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GRÁFICO 7.- Rendimiento por hectárea (en toneladas) de cinco 
variedades de Coliflor plantadas en la XII región durante 
las temporadas 1996197 y 1997198. 
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A continuación se entrega un cuadro cronológico con los diferentes estados fenológicos o 
etapas de desarrollo de] brócoli y coliflor en Magallanes, basado en la observación y 
seguimiento de] cultivo entre los años 1996 y 1999. 

El período del cultivo de estas especies se extiende aproximadamente por seis meses (tabla 
16), comenzando a fin de Octubre con el transplante y finalizando con la cosecha a fines 
de Marzo para Brócoli y mes más tarde para coliflor. 

Una vez que estas especies son transplantadas las plantas se encuentran en pleno 
crecimiento vegetativo entre los meses de diciembre y enero, para comenzar a formar pellas 
entre los meses de enero, febrero e incluso marzo. 

La cosecha de ambas especies no es recomendable que se prolongue más allá de abril, 
porque las pellas y floretes disminuyen notablemente su calidad con las bajas temperaturas. 
Esto es particularmente importante en coliflor por el pardeamiento de floretes. 

Tabla 16.- Estados fenológicos de la Brócoli y Coliflor en la XII Región. 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 	JAbril Mayo 
1 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 l 	2 	3 	4 í 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 l 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 1 	2 	3 	4 

Plantación 
0 Crecimiento de la raíz 

Crecimiento vegetativo 
Formación de la pella 

Cosecha Coliflor 
Cosecha Brócoli 

Durante la temporada 1996/1997 a la 1998/99 se evaluaron diferentes especies aromáticas; 
entre las especies y variedades aromáticas evaluadas destacan los perejiles, por el cual 
existe una gran demanda a escala regional. Luego puede proyectarse el eneldo, este se 
caracteriza por ser una especie poco conocida entre los consumidores. 

Otra especie que destacó por su buen comportamiento agronómico y calidad fue una menta 
recolectada en la región e introducidas por los colonos. En el siguiente gráfico se dan a 
conocer los rendimientos obtenidos durante el estudio. 
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b. Evaluación de sistemas de manejo. 
Estas actividades de incorporaron en el transcurso del proyecto con el objeto de combatir 
las condiciones climáticas invernales y primaverales, muy extremas para cultivos 
introducidos como la alcachofa y el espárrago. 

Durante la temporada 1996-1997 en el CRI Kampenaike (XII Región) se evaluó el 
comportamiento del espárrago blanco y verde en la XII Región, con el objeto de determinar 
el manejo óptimo para la XII Región, ya que el espárrago verde tenía altas probabilidades 
de ser afectado negativamente por el viento 

Los rendimientos que se obtuvieron es espárrago aun con un sistema de forzado fueron 
bajos (Gráfico 8), si consideramos que se logró un rendimiento por hectárea fue de 664 
kilos en espárrago Blanco, lo que está muy por debajo del rendimiento promedio nacional 
que es de 5000 Kilos/hectárea. Estos bajos rendimientos se deben en parte a daños que 
sufrió el turión por las condiciones climáticas imperante en Magallanes (temperatura y 
viento). 

m 

o 

Blanco 	 Verde 

Tipos 

GRÁFICO 8.- Producción comercial de Espárrago verde y 
Blanco (var UC 157) evaluada durante la 
temporada 1997198 en el CRI Kampenaike 
(XII Región). 

Al analizar con detalle las causas, la planta y el follaje del espárrago se vio afectado por el 
régimen de viento de la zona, aun cuando se utilizaron cortavientos. El viento impidió que 
la planta se desarrollara con el vigor necesario y por tanto que acumulara las reservas 
necesaria para inducir la producción en los meses de Octubre y Noviembre (época de 
producción de turiones en Magallanes); además existió mucho quiebre de ramillas. La 
producción de turiones verde se afectó, especialmente porque el turión de consumo se 
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curvó con el viento y sufrieron daños por las bajas temperaturas que imperan en 
Noviembre. 

En la tabla 17, se observa que es notorio en espárrago verde el alto porcentaje de turiones 
desechados por curvamiento del mismo (efecto viento), como en espárrago blanco el 
porcentaje de turiones manchado por bajas temperaturas. 

Tabla 17.- Caracterización de los turiones de Espárrago 	verde y 

Blanco (var UC 157) de desecho durante la temporada 
1997/98 en el CR! Kampenaike (XII Región). 

Tipo Curvos Abiertos Manchados 

Verde 75 30.4 5 
Blanco 39.7 0 60.3 

El efecto de] túnel en la alcachofa, al analizar la producción de alcachofas establecidas con 
túnel y sin túnel en la zona, se observó diferencias importantes tanto en el crecimiento 
vegetativo como en la producción. El uso del túnel disminuye considerablemente la 
muerte de hijuelo en el establecimiento, favorece el arraigamiento y acelera el crecimiento 
vegetativo de la planta, según se indica en la tabla 18. 

Tabla 18. Crecimiento vegetativo 	de la Alcachofa (Cynara scolymus) var Maipo 
cultivada con y sin túnel. Temporada 1996-1997. JNIA — Kampenaike. XII 
Región. 

Tratamiento Largo raíces 
(cm) 

N° hojas/ 
planta 

Altura 
planta(cm) 

Diámetro 
cuello (cm) 

Materia 
seca (%) 

Color 

Con túnel 19.6a 20a 67.2 4.2 16.0 

Testigo(sin túnel) 13.5b 14b 64.9 3.3 15.0 
% cv 20.9 12.6 14.9 7.5 12.1 

Nota: letras distintas para una misma columna signilican diferencias significativas minimas, según el test de diferencias mínimas de 
Duncan (p<O.05) 

En la producción se observó mejor producción en la plantación de alcachofas establecidas 
bajo túnel, según se bosqueja en el Gráfico 9, ya que en el primer año superó las 8 ton/ha. 

1  La medición se realizó cuatro meses después de su establecimiento. 
2  %cv = coeficiente de variación 

4 

w. 
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Con túnel 	 Testigo 

tratamientos al establecimiento 

Gráfico 9.- Rendimiento de alcachofas (ton/ha) var Maipo 
evaluado bajo dos sistemas de establecimiento 
(con y sin túnel), durante la temporada 1996197. 
INIA — Kampenaike. XII Región. 

Estos rendimientos pueden aumentar con la aplicación de reguladores del crecimiento y 
con las técnicas adecuadas de riego y fertilización entre otras. 

C. Técnicas para determinar el manejo agronómico. 
En las especies que presentaron un buen grado de adaptación las condiciones 
edafoclimáticas de Magallanes, se procedió a estudiar la respuesta de la mejor variedad al 
riego, a la fertilización y al control de malezas. A continuación se detallan los principales 
resultados. 

c.1. riego.- 
Los requerimientos de riego para los diferentes cultivos se estimaron en base a la 
evaporación de bandeja, los requerimientos de la planta y la eficiencia de] método de riego, 
de acuerdo a la siguiente formula que determina el requerimiento mensual para este cultivo: 

NR= (EB-PPj*KC*KA*Nl 
Ea. 

Donde: 
NR= Necesidades de riego (mm/mes). 
EB= Evaporación de bandeja clase A 
PP= Precipitaciones 
KC= Coeficiente de cultivo 
KA= Coeficiente de área 
NI= Necesidades de lixiviación (1.1) 
Ea= Eficiencia de aplicación del riego. 

Además, estos requerimientos fueron evaluados constantemente a través de tensiómetros y 
lisímetros, como una forma de determinar la eficiencia del riego y los caudales definitivos. 

Durante las temporadas 1997/98 y 1998/99 se evaluó la respuesta de] ajo al riego, en la 
experiencia realizada en la temporada 1998-1999 se evaluó la respuesta del ajo al aplicar el 
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25%, 50%, 100% y el 200% de las necesidades de agua del cultivo. Se observó que el 
rendimiento aumentó en la medida que aumentó el caudal aplicado según se bosqueja en el 
gráfico 10. 

c r 
o 
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E  
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768 	1537 	3075 	6149 

caudales de riego (m3/ha) 

Gráfico 10. - Rendimiento del ajo morado bajo diferentes 
caudales agua de riego aplicados en la temporada 1998/99. INIA 
Kampenaike. XII Región. 

Sin embargo no hubo relación directa entre el agua aplicada y el rendimiento obtenido, 
fundamentalmente porque la respuesta estuvo más cercana a una tendencia polinomial de 
grado 4 (gráfico 11) que a una tendencia directa. De la ecuación obtenida de la línea de 
tendencia se desprende que el mejor rendimiento se lograría con caudales de cercanos a 
4000m3/ha esto significa en términos prácticos reponiendo el 56% de la evaporación de 
bandeja; además se puede inferir que si los caudales superan los 4000m7lza no 
aumentarían los rendimientos significativamente. 
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Gráfico 11.- Relación entre el agua aplicada y el rendimiento del ajo 
morado en INIA Kampenaike. XII Región. 1998/99. 

A continuación en la tabla 19 se dan a conocer las necesidades de riego mensuales para este 
cultivo en la zona. 

Tabla 19. Necesidades de riego mensual (m3/ha/mes) para el cultivo 
de ajo en la Xli Región 

Mes 	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

m3lha/mes 	8 	10-11 	19-21 	40-46 	37-46 

En el caso de la alcachofa y por el mismo método se estimó para las condiciones 
edafoclimáticas de Kampenaike un requerimiento de 4573m3/ha en toda la temporada, lo 
que equivale a un 40% de la evaporación de bandeja. A continuación se dan a conocer las 
necesidades de riego mensuales de este cultivo. 

Tabla 20.- Necesidades de riego mensual (m3/halmes) para el cultivo de 
alcachofa en el Centro Experimental Kampenaike (Km. 60 NE de 
Punta Arenas). XII Región 

Mes 	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 	Febrero Marzo Abril 

m3/ha 	43 	589 	589 	1130 	711 	695 	494 	322 

Para brásicas y las condiciones edafoclimáticas de Kampenaike se ha estimado un 
requerimiento de 2800m3/ha en toda la temporada, lo que equivale a un 40% de la 
evaporación de bandeja. A continuación en la tabla 21 se dan a conocer las necesidades de 
riego mensuales para estos cultivos. 
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Tabla 21. Necesidades de riego mensual (m3/ha/mes) para Brócoli y Coliflor 
en el Centro Experimental Kampenaike (Km 60 NE de Punta 
Arenas). XII Región 

Mes 	 Noviembre Diciembre Enero 	Febrero Marzo 	Abril 

m3/ha 	 449.4 	769.8 	484.3 	473.6 	336.5 	219.5 

En brásicas, el riego es fundamental en el transplante para favorecer el arraigamiento de las 
plántulas, sin embargo estos deben disminuir luego del transplante para favorecer el 
crecimiento radicular. Una vez que plantas han arraigado se debe comenzar con el régimen 
de riego señalado. 

Con relación al método de riego, se recomienda el riego por goteo ya que es el más 
conveniente de implementar en la zona, por la baja disponibilidad de agua que existe, 
escasa precipitación y la alta tasa de evaporación. Esta última se debe principalmente a la 
intensidad del viento que en promedio alcanza los 12 kilómetros por hora y que incluso 
pueden superar los 100 Km./hora en ciertas ocasiones, este régimen ventoso impiden la 
implementación de otro sistema de riego como por ejemplo el método por aspersión. 

c.2 Control de Malezas.- 

Durante la temporada 1998/99 se evaluó el efecto de diferentes herbicidas (ver tabla 22) en 
ajo morado en Magallanes, los resultados descritos en gráfico 6 indican que los mejores 
tratamientos fueron trifluralina en preemergencia más la aplicación de oxifluorfen cuando 
las malezas tienen 3-4 hojas verdaderas en la dosis más alta evaluada; otro tratamiento que 
presentó buen resultado fue la aplicación de linuron en premergencia del cultivo y malezas; 
en estos tratamientos los rendimientos comerciales superaron las 9.5ton/ha, en tanto que 
en el tratamiento testigo el rendimiento comercial fue de 7.4 ton/ha (gráfico 12). 

Tabla 22.- Tratamientos químicos evaluados para el control de malezas 
en ajo Morado en la XII Región en la temporada 1998/99.- 

TRATAMiENTO DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS NUMERO 	DE 
APLICACIONES 

TI Testigo (Una aporca anual) 

T2 Linuron (1.5L 	.c./ha) 3 
T3 Triflularina (I.2L.p.c/ha) + Oxifluorfen (l.OL. 

pc/ha) 
3 

T4 Triflularina (2.5L.p.c/ha) + Oxifluorfen (1.5L. 
pc/ha) 

3 

T5 Pendimetalín (4.0 Kg. pc./ha) 3 
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testigo 	Pendimentalín 	linuron 	trifl+oxif[1] 	trif+oxi[2] 

tratamientos herbicidas 

Gráfico 12.- Efectos de diferentes efectos herbicidas sobre la producción de ajo 
morado en la XII región. Temporada 1998/99. - 

En relación con el tipo de malezas predominantes en la zona, los muestreos realizados 
indican que las malezas más frecuentes en el cultivo de ajo corresponden a Taraxacum 
officinalis, Capsella bursa pastori y A chillea mellifolium. A continuación de detalla en las 
tablas 23 y 24 el grado de infestación con malezas y la composición botánica de estas. 

Tabla 23. Número y tipo de malezas encontradas en los diferentes tratamientos 
herbicidas evaluados en alcachofa INIA Kampenaike. XII Región. 
Temporada 1998/99. 

TRATAMIENTOS Número/m2 Peso 	.im2 Materia 
seca' (%) Peso verde Peso seco 

T1  Testigo (sólo una aporca anual) 755 4267 1176 22.4 

T2 Linuron (1.5L p.c./ha) 565 2382 669 22.0 

T3 Triflularina (1.2L.p.c/ha) + 
Oxifluorfen (1.0L. pc/ha) 718 3357 1002 

22.9 

T4 Triflularina (2.5L.p.c/ha) + 
Oxifluorfen (1.5L. pc/ha) 717 2948 841 

22.5 

T5 Pendimetalín (4.0 Kg pc./ha) 783 3672 914 20.7 

3  % de materia seca del período en un metro cuadrado. 
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Tabla 24. Malezas encontradas en los diferentes tratamientos herbicidas evaluados 
en ajo. Temporada 1998/99. INIA Kampenaike. XII Región. 
Tratamientos % de Malezas Malezas frecuentes 

Hoja ancha floja angosta 
Ti Testigo (sólo una aporca anual) 83.3 17,7 Achillea 	millefolium, 	Capsella 	bursa pastari, 

Carex sp, Holcus lanatus, Poa annua, 	Afyosotis 
arvense, Taraaacum o acinalis 

T2 Linuron (1.5L p.c./ha) 73.0 27 .0 Agrostis capillaris, Acanea magallánica, Achillea 
millefolium, Capsella bursa-pastori. 	Cerastium 
fontanum, 	Myrosotis 	arvense, 	Taraxacum 
o 	icinalis 

T3 Triflularina (1.2L.p.c/ha)+Oxifluorfen(1.  DL. pedia) 83.3 17.7 Capsella 	bursa-pastori, 	Carex 	sp, 	Cerastium 
forsranum ,Holcus lanatus, Myosotis arvense, Poa 
annua, Stellaria media, Taraxacum o +cinalis 

T4 Triflularina (2.5L.p.clha) + Oxifluorlén (1.5L. pc/ha) 84.0 16.0 Achillea 	millefolium, 	Capsella 	bursa pastori, 
Carex 	sp, 	Poa 	annua, 	Senecio 	vulgaris. 
Toraxacum o icinalis 

T5 Pendimetalln (4.0 Kg pe. /ha) 90.0 10.0 Acarrea magalhnica, Achillea millefolrum, 
Capsella bursa pastori, Carex sp, Holcus lanatu, 
Siellaria media, Taraxacum o icinalis 

De los tratamientos analizados se considera como más adecuado el que comprende las 
siguientes operaciones: 
• aplicación de trifi.lralina en preemergencia de malezas y cultivo. 
• aplicación de oxifluorfen cuando las malezas tienen 3-4 hojas verdaderas, este debe 

aplicarse en forma localizada entre hilera. 
• aporca. 
• segunda aplicación de oxifluorfen cuando las malezas tienen 3-4 hojas verdaderas, este 

debe aplicarse en forma localizada entre hilera. 

Para alcachofa, durante la temporada 1998/99 se evaluó el efecto de diferentes herbicidas 
(ver tabla 25) en alcachofa en Magallanes. 

Tabla 25.- Tratamientos químicos evaluados para el control de malezas en Alcachofa 
(var G.Globe). INIA Kampenaike. XII Región. Temporada 1998/99 

TRATAMIENTOS NUMERO 	DE 
APLICACIONES 

`fit Testigo (Limpieza manual) 3 

T2 Linuron (2-3Kg. p.c./ha) 3 
T3 Diuron (3L.p.c/ha) + Simazina (1.0K g. 	.c/ha) 3 
T4 Pendimetalin (3.5L. pc/ha) 3 

T5 Paraquat (2.0 Kg. pc,/ha) 3 
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En la tabla 26.y 27, se señala el grado de infestación de malezas en los diferentes 
tratamientos evaluados y el nombre de las malezas más frecuentes encontradas en este 
cultivo. 

Tabla 26. Número y tipo de malezas encontradas en los diferentes tratamientos 
herbicidas evaluados en alcachofa INIA Kampenaike. XII Región. 
Temporada 1998199. 

TRATAMIENTOS Número 
/m2 

Peso (g./m2) Materia seca4  

(%) Peso verde Peso seco 

TI Testigo (limpieza manual, 3 veces al año) 685 4084 878 21.5 
T2 Linuron (2-3Kg. 	p.c../ha) 386 2723 566 20.8 

T3 Diuron (3L.p.clha) 	+ Simazina (I.OKg. 
p. cima) 

225 2346 495 21.1 

T4 Pendimetalin (3.5L. p.c.lha) 268 2331 472 20.3 
T5 Paraquat (2.0 Kg p.c.lha) 419 4430 880 19.9 

Tabla 27. Malezas encontradas en los diferentes tratamientos herbicidas 
evaluados en alcachofa INIA Kampenaike. XII Re ión. Temporada 1998/99. 
TRATAMIENTOS % de Malezas Malezas frecuentes 

Hoja Hoja 
ancha an osta 

TI Testigo (limpieza manual, 3 veces al año) 100 0 Capselin bursa-pastori, Lamiun anrplexicaule, 
Senecio volgaris Taraxacum ofciralis. Ur$ica 
areas 

T2 Linuron (2-3Kg. p.c../ha) 99 1 Capselia bursa paslori, L.amiun amplexicaule, 
Turaaacum o icinnlis, [Mica wrens 

T3 Diuron (3L.p.c/ha) 	+ Simazina (I.OKg. p.c/ha) 97 3 Capsella brasa-pastori, Lamnut a;nplexicaule. 
Rumex acetosella Senecio vulgaris Taraxacum 
o 	ici alir, ilrricn wrens 

'1'4 I'endimetalin (3.5L. p.c./ha) 93 7 Capsella bursa-pastor, Rumexacetose!!a, 
Ramex urcas/ira ca urns 

T5 Paraquat (2.0 Kg p.c.lha) 99.7 0.3 Capsella bursa pastori, Larniun ampiexicaule, 
Senecio vulgaris Taraxacum afcinalis, Urtica 
wrens 

Para brásicas, durante la temporada 1998/99 se evaluó el efecto de diferentes herbicidas 
(ver tabla 28) en Coliflor en Magallanes, los resultados descritos en la tabla X indican el 
comportamiento vegetativo del cultivo para cada uno de los tratamientos. 

4  % de materia seca del período en un metro cuadrado. 
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Tabla 28.- Tratamientos químicos evaluados para el 
Coliflor (var Defender) en el /NIA en 
tem orada 1998/99 

control de malezas en 
la XII Región en la 

Tratamientos Número de 
aplicaciones 

TI Testigo (limpieza manual) 2 

T2 Trifluralina (1.5L 	p.c./ha )+Dicamba (200cc. 	p.c./ha) 2 
T3 Trifluralina (1.5L p.c./ha 	+Dicamba (300cc. 	.c./ha 2 
T4 Trifluralina (1.5L 	p.c./ha ) +Picloran (100cc. 	p.c./ha) 2 

T5 Trifluralina (1.5L 	p.c./ha )+Picloran (200cc. 	p.c./ha) 2 
T6 Galigant (2.4L 	p.c./ha) 2 

En la tabla 29 y 30, se señala el grado de infestación de malezas en los diferentes 
tratamientos evaluados y el nombre de las malezas más frecuentes encontradas en este 
cultivo. 

Tabla 29. Número y tipo de malezas encontradas en los diferentes 
tratamientos 	herbicidas 	evaluados 	en 	Coliflor. 	INIA 
Kam enaike. XII Región. Temporada 1998/99. 

TRATAMIENTOS Número/m2 Peso (g./m2) Materia seca 
Peso verde Peso seco (%) 

TI Testigo 202 2971 158 0.20 
T2 Trifluralina (1.5L p.c./ha) +Dicamba 110 2022 450 0.22 

200cc. 	.c./ha) 
Í3 Trifluralina(1.5L p.c./ha) +Dicamba 74 1281 258 0.20 

(300cc. 	. c./ha) 
T4 Trifluralina (1.5L p.c./ha) +Picloran 169 1525 302 0.20 

(100cc.p.c./ha) 
T5 Trifluralina (1.5L p.c./ha) +Picloran 125 1868 367 0.20 

(200cc. 	p.c.lha) 

T6 Galigant (2.4L p.c./ha) 86 2951 592 0.22 

5  % de materia seca del período en un metro cuadrado. 



Tabla 30. Malezas encontradas en los diferentes tratamientos herbicidas 
evaluados en alcachofa INIA Kampenaike. XII Región. Temporada 
1998/99. 

TRATAMIENTOS % de Malezas Malezas frecuentes 
Hoja Hoja 
ancha angosta 

TI Testigo 87 13 Acaena magallanica, Capsella bursa pastori, Taraxacum 
ofcinalis. 

T2 Trifluralina (1.5L p.c./ha) 76 24 Capsella bursa-pastori, Taraxacum ofclnalis 

+Dicamba (200cc. 	.c./ha 
T3 Trifluralina (1.5L p.c./ha) 

+Dicamba (300cc. p.c./ha)  
59 41 Acaena magallanica, Capsella bursa-passori, Taraxacum 

officinalis 

T4 Trifluralina 	(1.5L 	p.c./ha) 
+Picloran (100cc. p.c./ha) 

85 15 Acaena magallanica, Capsella bursa pastori, Rumex 
acetosella, Rumex wrens, Uncca wrens 

T5 'I'rifluralina (1.5L 	p.c./ha) 68 32 Capsella bursa pastor:, Taraxacum ofcinalis 

+Picloran 200cc. 	.c./ha 
T6 Galigant (2.4L p.e./ha) 50 50 Acaena magallanica, Capselia bursapastori, Taraxacum 

o icrna/is 

c.3 Respuesta a la fertilización. 
En ajo, durante las temporadas 1996/97, 1997/98 y 1998/99 se evaluó la respuesta del ajo 
morado a diferentes niveles de nitrógeno y fósforo. No hubo respuesta a la aplicación de 
Nitrógeno o Fósforo como a la interacción de ambos elementos cuando los niveles de 
nitrógeno y fósforo en el suelo fueron de 45.8 y 56ppm, respectivamente. Si se observó 
respuesta a la aplicación de nitrógeno y a la interacción del nitrógeno con el fósforo cuando 
el nivel del nitrógeno en el suelo fue de 26pprn. 

En términos prácticos se observó diferencia en el rendimiento entre aplicar nitrógeno y 
fósforo versus no aplicar nada. Pero no se observó diferencia en el rendimiento entre 
aplicar 100 y/o 300U de N/ha. 

Con relación al potasio, llama la atención que a pesar de los altos niveles de potasio en el 
suelo (734 ppm) se observó algún grado de respuesta del ajo a la aplicación de potasio. 
Esta respuesta no se esperaba si se considera que Ruiz (1991) señaló que no sería 
recomendable aplicar potasio en ajo en la medida que los niveles de potasio en el suelo 
sobrepasan las 700ppm. 

En la tabla 31 se indica que el rendimiento aumentó en prácticamente 3 toneladas al 
comparar el rendimiento del testigo 0 K20/ha con la aplicación de 400Ude K2O/ha. No 
hubo un grado de asociación directo entre el rendimiento y la cantidad de potasio aplicado 
(R=0.61), la tendencia fue de tipo polinomial con un bajo coeficiente de correlación 
(R=0.73), ver Gráfico 13. 



Tabla 31. Rendimiento del ajo azul en kg./ha bajo diferentes 
dosis de potasio aplicados en la temporada 1998/99. 
INIA-Kampenaike. XII Región. 
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Gráfico 13.- Relación entre el Potasio aplicado y el rendimiento del ajo 
morado en INIA Kampenaike. XII Región. 1998/99. 

En alcachofas, durante las temporadas 1997/98 y 1998/99 se evaluó la respuesta de la 
alcachofa a diferentes niveles de nitrógeno y fósforo con niveles en el suelo de 37 y 
32ppm, respectivamente.. Al analizar la respuesta no hubo un alto grado de asociación 
entre el rendimiento y la aplicación de ambos nutrientes (r2 =0.5 1), esta estuvo asociada más 
bien al fósforo que al nitrógeno o la interacción de ambos nutrientes. En la Tabla 32 se 
presentan los resultados de la temporada 1997/98 

Tabla 32.- Rendimiento de alcachofa (var Green Globe) en 
niveles de Nitrógeno y fósforo aplicados durante 
INIA Kampenaike (XII Región). 

Kilos/ha 	a diferentes 
la Temporada 1997/98. 

N i  (0 Un/ha) N2 (120 Un/ha) N3  300 Un/ha 
Pi  (0 U P20Slha) 9299 10798 9798 
P2  (200 U P205/ha) 13856 14703 14651 
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En relación con la respuesta al potasio, para una disponibilidad de 450ppm en el suelo aun 
cuando se observó un aumento del rendimiento al aplicar este elemento, no hubo un grado 
de asociación lineal o directo (R2=0.13) entre el potasio aplicado y el rendimiento obtenido 
en las dos temporadas de evaluación, a continuación se presentan los resultados de la 
temporada 1998/99 en la tabla 3 y gráfico 14. 

Tabla 33. Rendimiento de la Alcachofa (var Green Globe) en Kilos/Hectárea 
bajo diferentes dosis de Potasio aplicadas durante la Temporada 1998-
1999. INIA Kampenaike XII Región. 

K I  (OUII-Iá) 	 K2 i  (120Ull-lá) 	 K3(240 U/Há) 
12172 	 16829 	 15308 

POTASIO ( U K2OIHá) 

Gráfico 14.- Respuesta de la alcachofa (var Green Globe) a la fertilización 
con Potasio durante la temporada 1998/99. INIA- Kampenaike 
(XII Región). 

En brásicas, durante las temporadas 1997/98 y 1998/99 se evaluó la respuesta de la coliflor 
y brócoli a diferentes niveles de nitrógeno y fósforo. Al analizar la respuesta no hubo 
asociación entre el rendimiento y la aplicación de ambos nutrientes (r2=0.1). En la Tabla 
34, se presentan los resultados de la temporada 1998/99 

Tabla 34.- Rendimiento de Coliflor (var defender) en Kilos/ha 	a diferentes niveles de 
Nitrógeno 	y 	fósforo 	aplicados 	durante 	la 	Temporada 	1997/98. 	1NIA 
Kampenaike. XII Región. 

N1 (0 Un/ha) N2  (120 Un/ha) N3 (300 Un/ha) 
P i  (0 U P205/ha) 30130 24690 29370 
P2  (150 U P2Oslha) 27790 25900 30190 
P2  (300 U P205/ha) 28150 28730 29010 
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En relación con la respuesta al potasio, para una disponibilidad de 640ppm en el suelo no 
hubo un grado de asociación lineal o directo entre el potasio aplicado y el rendimiento 
obtenido en las dos temporadas de evaluación; esta respuesta es predecible dado que en la 
mayoría de los suelos de Magallanes existe alta disponibilidad de potasio, esto no ocurre en 
otras especies como ajo donde si existe algún grado de respuesta a pesar de los altos niveles 
de Potasio en el suelo. A continuación se presentan los resultados de la temporada 1998199 
en la tabla 35 y gráfico 15. 

Tabla 35. Rendimiento de la Coliflor (var Defender) en Kilos/Hectárea bajo 
diferentes dosis de Potasio aplicadas durante la Temporada 1998-
1999. INIA Kam enaike. XII Región. 

K1  OU/Há) 	 K21 (120U/Há) 	 K3(240U/I-Iá)  
28490 	 21670 	 23320 
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Gráfico 15.- Respuesta de la coliflor (var Defender) a la fertilización con 
Potasio durante la temporada 1998199. INIA- Kampenaike 
(XII Región). 

3.4.2 Otras actividades 

a. Seguimienlo de Precios 
Durante el desarrollo del proyecto se encuestaron todos los supermercados y principales 
verdulerías de la ciudad de Punta Arenas con el objeto de conocer el comportamiento de los 
precios en el tiempo, de las hortalizas que estaban en estudio para a posteriori enlazarlo con 
el análisis económico. A continuación se presenta la evolución de Ios precios de las 
especies identificadas como alternativas para la región. 

El precio del ajo al consumidor en el mercado local ha fluctuado entre los años 1996 y 
1998 entre $1.500 y 2.375/kilo. Los precios más elevados se concentran entre a fines de 
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cada año y en los meses de Marzo y Abril, momento en que se compra semilla de ajo para 
la plantación; los valores se bosquejan en el Gráfico 16. 
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Gráfico 16. Precios promedios mensuales6  del ajo al consumidor, durante 
los años 1996 a 1998 en Punta Arenas. 

La alcachofa se expende principalmente en supermercados todo el año; en el período 
comprendido entre los meses de Abril a Diciembre se transa el producto proveniente de la 
zona Centro Norte y entre los meses de Enero a Marzo se vende alcachofa producida a 
escala regional en no más de dos supermercados. 

Los precios de transacción al nivel de consumidor final son elevados en la XII Región 
(Gráfico 17), entre los años 1996 y 1998 el kilo se transó entre 800 y 2.000 pesos. Al 
observar la curva de precios del año 1996, se aprecia que la oferta en ese año no fue 
constante, entre los meses de febrero a marzo no hubo oferta, y los precios registrados en 
Abril fueron muy elevados superando los $2.000/kilo. A partir de 1997, los precios 
tienden a estabilizarse con valores cercanos a los $1.200/kilo. 

6  Los precios corresponden al promedio mensual registrados en los supermercado, principales verdulerías y 
puestos de venta de la cuidad de Punta Arenas. 
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Gráfico 17.- Precios promedios mensuales al consumidor7  de alcachofa 
durante los años 1996 y 1998 en Punta Arenas. 

Para el Brócoli el precio pagado al productor fluctúa entre 600 y 700 pesos por kilo y a 
nivel del consumidor final el kilo se transa entre 755 y 2500 pesos. Los precios más altos 
se registran entre los meses de Octubre y Noviembre y los precios más bajos entre Junio y 
julio, época en la cual se concentra la producción en el resto del país; esto se refleja en el 
gráfico 18. 
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Gráfico 19. - Precios promedios Mensuales8  de Brócoli al consumidor en 
Punta Arenas. Años 1997 y 1998. 

Los precios corresponden al promedio mensual registrados en todos los supermercado y las principales 
verdulerías y puestos de ventas de la ciudad de Punta Arenas. 
B  El promedio corresponde al promedio mensual registrado en todos los supermercados y principales 
verdulerías de la ciudad de Punta Arenas. 
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Los precios de transacción de la coliflor son levemente inferiores y más estables que el 
precio del Brócoli. 

Al nivel de productor los precios de la coliflor fluctúan entre 400 y 600 pesos por kilo; en 
tanto que a nivel de consumidor los precios fluctúan entre 616 y 1.212 pesos por kilo. Los 
precios más altos se registran entre noviembre y diciembre, los precios más bajos se 
registran entre Mayo y Junio, época en la cual se concentra la producción en el resto del 
país. Esto se refleja en el gráfico 19. 
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Gráfico 19. - Precios promedios Mensuales de Coliflor at consumidor en 
Punta Arenas. Años 199'7y 1998. 

b. Costos de producción y análisis económico financiero 

Al final del estudio agronómico se consideró muy importante determinar los costos de 
producción y realizar un análisis de rentabilidad de las especies identificadas como 
alternativas para la región. 

Costo de producción del ajo 
A continuación se da a conocer en la tabla 1 los costos de producción de una hectárea de 
ajos en la XII región a través de una ficha técnica económica. 

El costo se calculó considerando que el cultivo se manejó al aire libre, con riego por cinta, 
sin cortaviento y plantado en un sistema de mesas con una densidad de 227200 plantas por 
hectárea. 

En la estructura de costos se consideró los costos de preparación de suelo, siembra, 
cosecha, comercialización e insumos. Al analizar los costos el 44% de estos se debe al 
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valor de la semilla; que actualmente se está transando entre 950 y 1200 pesos el kilo (sin 
IVA), para la ficha de costos se tomó el precio máximo. 

El 31 % de los costos se deben a la mano de obra ocupada para el desarrollo dei cultivo, 
entre los cuales destaca la mano de obra empleada en el proceso de cosecha, desmoche, 
selección y embalaje de los ajos. 

A los costos totales se le agrego un 5% imprevistos para absorber pérdidas o costos no 
considerados. 

Con relación a las inversiones se consideró el costo de un sistema de riego localizado por 
cinta y una estructura para el secado de los ajos en posteosecha, que corresponde a una 
Ruca de madera de 40m. de longitud. 



Tabla 36. FICHA TÉCNICA ECONÓMICA AJOS• • 
Sector: XII Región_ 
Cultivo: 

~  Ajo Morado 
Unidad de Cálculo: 1 ha. 
Rendimiento Promedio: [b  /ha. 
Valorada en: Pesos a Junio 1999 (sin IVA) 
Condición: Riego por cinta 
Actividades e Insumos Cantidad Unidad Costo Unidad ($) Costo Hectárea($) 
Preparación de Suelo 
Aradura 4,8 HTA 16000 76.800 
Rastraje [3,2 HTR 16000 51.200 
Nivelación 8 HTl 16000 128.000 

11 JH 6000 6.000 
Plantación 
Semilla  2000 Kg. 1200 2.400.000 
Desgrane y Selección 21 JH 6000 126.000 
Acarreo de Insumos 4 JH 6000 24.000 

1,2 HTC 16000 19.200 
Plantación 22 JH 6000 132.000 
Insumos  
Superfosfato Triple 326 Kg 211 68.786 
Urea 45 Kg 161 7.245 
Salitre Potásico I 	1100 Kg 246 270.600 
Trifluralina 4 L. 5135 20.540 
Goal [----------2 L. 21102 42.204 
Benomilo 3,3 Kg 12627 41,669 
Thiram I 3,3 Kg 13898 45.863 
Furadan 4F 2,7 L. 15932 43.016 
Labores de cultivo 
Aplicación Fertilizantes y 2,5 JH 6000 15.000 
Químicos 
Control de Maleza 20 JH 6000 120.000 
Riego JH _5,7 6000 34.200 

Aporca r 	15 JH 6000 90.000 
Cosecha 
Arranque 25 JH 6000 150.000 
Desmoche, Selección y 160 JH 6000 960.000 
Embalaje _ 
Mallas (a) 200 Unidad 210 42.000 
Flete y Comercialización 200 Sacos 1120 224.000 
Subtotal 5.138.324 
Imprevistos 5% _ 256.916 
Total Costo Directos I — 5,3g5.24O 

INVERSION 
Sistema de curado (rucas) _ 1 ha 	366755 	 310.809 
Sistema de riego por cinta 	r 	1 ha 	 1611721 	 1.611.721 
Total inversión 	 1.914.809 
(a) En el número de sacos a la venta se consideró que un 80% de la producción es comercial 
(b) Producto puesto en Punta Arenas (distancia promedio 140Km.) 

HTC = Hora tractor Coloso 	 HTI= Hora tractor con Implemento 

HTA= Hora tractor Arado 	 HH= Hora Hombre 
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Análisis económico financiero del ajo. 
El análisis económico del cultivo se realizó utilizando el margen neto y al análisis de 
rentabilidad. 

Con relación al margen neto esperado por hectárea de ajo morado en el mercado regional, 
este se realizó para tres niveles de rendimiento y cuatro niveles de precios. 

De la tabla 2 se desprende que a un precio de 500 pesos el kilo el margen neto es negativo 
para los tres niveles de rendimiento evaluados. El margen neto es positivo cuando el kilo de 
ajo se transa a 750 pesos y con rendimientos cercanos o superiores a 8 toneladas por 
hectárea. 

Con precios iguales o superiores a 1000 pesos por kilo el margen neto es positivo en 
cualquiera de los rendimientos evaluados. 

Tabla 37. Margen Neto Esperado por hectárea de ajo en la XII Región 
($ de junio 1999) 

$/kilo Rendimiento (ton/ha) 
6 8 10 

500 -2.395.240 -1.395.240 -395.240 

750 -895.240 604.760 2.104.760 

1000 604.760 2.604.760 4.604.760 

1500 3.604.760 6.604.760 9.604.760 

La rentabilidad del cultivo se midió en términos monetarios, porcentuales, de índices y del 
tiempo en que se demora recuperar la inversión aplicado a los flujos netos de operación 
resultante. Se utilizaron los siguientes criterios de evaluación: 
• Valor actual neto 
• Tasa interna de retorno 
• Período de recuperación de] capital invertido 
• Indice de rentabilidad de la inversión 
• Razón beneficio costo. 

Para el análisis se consideraron los costos señalados en la ficha técnica económica y los 
siguientes supuestos básicos: 
• Para calcular los ingresos brutos se consideró que de un rendimiento total de 11 ton/ha 

el 80% era capaz de ser comercializada. El precio de venta para la evaluación fue de 
$lO0OIkilo. 

• El costo financiero está calculado sobre el 50% de los costos totales, a un 1% de interés 
simple mensual equivalente a 12% por la temporada de un año. 

• Se consideró que la semilla es comprada cada año y no es seleccionada de la 
producción. 
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• Se contempla como inversión una ruca de secado y un sistema de riego por cinta con 
una vida útil de 10 años, sin valor residual. Se contempla renovar la cinta de riego cada 
tres años lo que significa un valor de $839.000 cada vez. 

• Se considera un imprevisto de un 5% del subtotal de los costos estimados, para 
amortiguar aquellos gastos provocados por situaciones contingentes no previstas. 

• Se considera capital de trabajo a los costos del primer año y se incluyen costos fijos, 
costos variables, imprevistos y costos administrativos. 

• El periodo de evaluación del proyecto considera un horizonte productivo de 10 años 

La evaluación económica realizada indica sobre la base de los supuestos que la 
rentabilidad del negocio arroja un valor presento neto (VAN) de $9.869.311 por hectárea 
calculado a una tasa de descuento del 12%, la que corresponde a una tasa interna de 
retorno (TIR) de un 35.0%. La inversión se recupera al tercer año. 

Por otro lado el índice de rentabilidad arroja un valor de 2.42, es decir por cada peso que se 
invierte se recuperan $1.42 

La relación Beneficio/costo es de 1.26, es superior a 1, lo que indica que por cada peso que 
cuesta mantener el proyecto se recibe $ 1.26 por concepto de ingresos brutos, por lo tanto 
se costea el proyecto y se obtienen utilidades. 
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Costos de producción de la alcachofa. 
A continuación se dan a conocer los costos de establecimiento y producción de una 
hectárea de alcachofas en la XII región considerando un periodo de vida útil del cultivo de 
cinco años. Los costos se presentan a través de una ficha técnica económica para el año uno 
y otra ficha de costos promedio para los años dos a cinco de] cultivo. 

El costo se calculó sobre la base del siguiente manejo, establecimiento del cultivo bajo 
túnel, riego por goteo, cortaviento y bajo una densidad de plantación de 1m X lm. 

En la estructura de costos se consideró los costos de preparación de suelo, plantación, 
labores culturales, cosecha, comercialización e insumos. Al analizar los costos, el 52% del 
costo total del año 1 se debe al costo de las plantas, el 17% a los fertilizantes y el 13% a la 
mano de obra utilizada principalmente en la plantación y la cosecha. A partir del segundo 
año cambia la distribución de los costos, estando representados en un 42% por costo de 
embalaje, flete y venta del producto lo que es de esperar ya que a partir de este año 
aumenta notablemente la producción obteniendo un promedio de 6 cosechas en la 
temporada, el 27% se debe costo en mano de obra ocupada principalmente en la cosecha, 
limpieza, deshijado y control de malezas y el porcentaje restante esta dado por el costo de 
los insumos. 

A los costos totales se le agrego un 5% imprevistos para absorber pérdidas o costos no 
considerados. 

Con relación a las inversiones se consideró un sistema de riego por goteo, el costo de una 
hectárea de microtúnles con arcos de fierro de construcción y polietileno transparente y el 
costo de una hectárea de cortaviento de malla Raschell con 65% de sombra, de una altura 
de 2 metros y distanciados cada 20 metros. 



Tabla 39. FICHA TECNICA ECONOMICA ALCACHOFAS,  (Añol 
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Sector: 
Cultivo: 
Unidad de Cálculo: 
Rendimiento Promedio: 
Valorada en: 
Condición: 

Actividades e Insumos 
Preparación de suelo 
Aradura 
Rastraje 
Nivelación 
Insumos 
Plantas 
Superfosfato Triple 
Salitre Potásico 
Ac giberélico 
Captan 
Senomilo 
Insecticida (1) 
Herbicida 	(1) 
Labores de cultivo 
Preparación insumos 
Plantación 
Riegos y F.Riegos 
Control de malezas 
Aplic. ac. giberélico 
Aplic. agroquimioos 
Cosecha 
Cosecha 
Cajas(b) 
Carga, Flete y venta 
Subtotal 
Imprevistos 5% 
Total Costos Directos 

XII Región 	 _ 
Alcachofa 
1 ha. 

 
 

[in/ha. 
Pesos de Junio  1999 (sin Iva) 

f Riego y Cortaviento 

Cantidad Unidad Costo Unidad ($) Costos Hectárea $ 

	

6 	HTA 	 16000 	 96000 

	

3,2 	HTR 	 16000 	 51200 

	

1 	HTR 	 16000 	 16000 

10000 Plantas 144 1440000 
212 70596 

1563 Kg 246 384498 
20 Unidad 848 16960. 

3 Kg 4737 14211 
3 Kg 12627 37881;  
1 Lt 4576 4576 
1 Lt 8017 8017, 

1 JH 6000 6000 
10 JH 6000 60000 
6 JH 000 36000 

15 JH 6000 90000 
3 JH 6000 18000 
3 JH 6000 18000 

_ 20 	JH 	 6000 	 120000 

	

425 Unidad  	254 	 107950 

	

425 cajas 	350 	 148750 
2.744.639 

137.232 
2.881.871. 

Inversiones 
Tuneles 
Cortavientos 
Sistema de Riego 
Total Costos de Inversión 

	

8.300 m lineal 	 383 
1 	ha 	 1747843 
1 	ha 	 2341893 

_3178900_ 
1747843 
2341893 

5.966.743 

(a) Corresponde al costo promedio de varias productos aItE.rnativos 
(b) Se asume que se comercializa el 85% ele la producción 
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Tabla 40. FICHA TECNICA ECONOMICA ALCACHOFAS (Año 2 - 5) 

Sector: XII Región _ 
Cultivo: lAlcachofa 
Unidad de Cálculo: 1 ha 
Rendimiento Promedio: 14 Ton/ha. 

Valorada en: Pesos de Junio 1999 (sin Iva) 
Condición: Riego y Cortaviento 

Actividades e Insumos Cantidad 	Unidad Costo Unidad ($) Costos Hectárea ($) 
Insumos  
Superfosfato Triple 333 	Costo 212 70596 
Salitre Potásico I    	1563 	Kg 246 384498. 
Ac giberélico 20 	Unidad 848 16960 
Captan I 	 3 	Kg 4737 14211 
Benomilo 3 	Kg 12627 37881 ' 
Insecticida 	(1) ~ 	_ 1 	Lt 4576 4576 
Herbicida 	(1) 1 	Lt 8017 8017 
Labores de cultivo 
Preparación de insumos 1 JH 6000 6000 
Riegos y F.Riegos I 	 6 JH 6000 36000 
Limpieza y deshijado 15 JH 6000 90000. 
Control de malezas I 	 15 JH 6001 90015. 
Aplic. ac. giberélico 3 JH 6000 18000 
Aplic. agroquimicos 3 JH 6000 18000. 
Cosecha 
Cosecha 30 JFi 6000 180000 
Cajones(b) 1190 Unidad 254 302260 
Carga, Flete y venta 1190 cajas 350 416500 
Subtotal 1.693.514. 
Imprevistos 5% I 84.676 
Total Costos Directos 1.778.190. 
(a) Corresponde al costo promedio de varios productos alternativos 
(b) Se asume que se comercializa el 85% de la producción 

Análisis económico financiero de la alcachofa. 
El análisis económico del cultivo se realizó utilizando el margen neto y al análisis de 
rentabilidad a partir de un flujo de fondos. 

Con relación al margen neto esperado por hectárea de alcachofas en el mercado regional, se 
realizó el ejercicio de comparar el margen neto para tres niveles de rendimiento y tres 
valores de precios; esto se realizó para el año uno y para el período comprendido entre el 
años 2 y año 5. 

De la tabla 41 se desprende que para el año 1, a un rendimiento comercial de 4 ton/ha el 
margen neto es negativo cuando el kilo de alcachofa se transa entre 400 y 600 pesos, el 
margen es positivo con este rendimiento cuando el kilo se transa a 1000 pesos, dejando un 
margen neto de $1.118129. 
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Cuando el rendimiento es igual o superior a 8ton/ha, el margen neto obtenido siempre es 
positivo para cualquiera de los precios evaluados. 

"Tabla 41. Márgenes netos esperados para una hectárea de alcachofa para el año 
1 	Junio 1999 

Kilos/hectárea 
$/Kilo 4000 8000 12000 

400 -1281871 318129 1918129 
600 -481871 1918129 4318129 

1000 1118129 5118129 9118129 

A partir del segundo año, la producción de alcachofas se consolida y los costos de 
producción disminuyen respecto al primer año de establecimiento, bajo este escenario el 
margen neto de una hectárea de alcachofas es sólo negativo cuando el rendimiento alcanza 
las 4 ton/ha y el kilo se transa a 400 pesos, pero en la medida que el precio por kilo se 
acerque a $600 el margen se hace positivo. Cuando el rendimiento es igual o superior a 
8ton/ha, los márgenes netos resultan interesantes para cualesquiera de los precios 
evaluados. 

Tabla 42. Márgenes brutos esperados para una hectárea de 
año 2-5 (Junio 1999)  

alcachofa para el 

Kilos/hectárea 
$/Kilo 4000 8000 12000 

4001 -178190 1421810 3021810 

600 621810 3021810 5421810 
1000 2221810 6221810 10221810 

La rentabilidad del cultivo se midió en términos monetarios, porcentuales, de índices y del 
tiempo en que se demora recuperar la inversión; aplicado a los flujos netos de operación 
resultante. Se utilizaron los siguientes criterios de evaluación: 
• Valor actual neto. 
• Tasa interna de retorno. 
• Período de recuperación de] capital invertido. 
• Indice de rentabilidad de la inversión. 

Para el análisis se consideraron los costos señalados en las fichas técnicas económicas y los 
siguientes supuestos básicos: 
• Para calcular los ingresos brutos se consideró para todos los años de evaluación un 

precio de venta de $700/kilo. En producción se consideró en el año 1 un rendimiento de 
4.25 ton/ha lo que es bajo a lo esperado ya que normalmente el primer año el 
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rendimiento bajo túnel alcanza las 7ton/ha; para los ingresos brutos obtenidos entre los 
años 2 a 5 de] cultivo se tomó un rendimiento promedio de 10 ton/ha. 

• El costo financiero está calculado sobre el 50% de los costos totales, a un 1% de interés 
simple mensual equivalente a 12% por la temporada de un año. 

• Se contempla como inversión un sistema de riego por goteo, microtúneles y 
cortavientos de malla Raschell, con una vida útil de 10 años y sin valor residual. Se 
contempla renovar la la malla del cortaviento y el polietileno de los túneles cada tres 
años, lo que significa un valor de $1.549.271 cada vez. 

• Se considera un imprevisto de un 5% del subtotal de los costos estimados, para 
amortiguar aquellos gastos provocados por situaciones contingentes no previstas. 

• Se considera como capital de trabajo a los costos del primer año y se incluyen costos 
fijos, costos variables, imprevistos y costos administrativos. 

• El periodo de evaluación del proyecto considera un horizonte productivo de 10 años 

La evaluación económica realizada sobre la base de los supuestos utilizados indica que la 
rentabilidad del negocio arroja un valor presento neto (VAN) de $11.417.444 por hectárea 
calculado a una tasa de descuento del 12%, la que corresponde a una tasa interna de 
retorno (TIR) de un 31.74%. La inversión se recupera al cuarto año. 

Por otro lado el indice de rentabilidad arroja un valor de 1.75, es decir por cada peso que se 
invierte se recuperan $0.75. 
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Costos de producción de la coliflor y brócoli. 

A continuación se dan a conocer los costos de establecimiento y producción de una 
hectárea de Coliflor y Brócoli en la Xll región. Los costos se presentan a través de una 
ficha técnica económica para cada cultivo 

El costo se calculó sobre la base del siguiente manejo: cultivo protegido del viento, riego 
por goteo y una densidad de plantación de 28400 plantas por hectáreas. 

En la estructura de costos se consideró la de preparación de suelo, preparación del 
almácigo, transplante, labores culturales, cosecha, comercialización e insumos. Al analizar 
los costos, el 48% del total se debe al costo de mano de obra empleada para las distintas 
labores agrícolas, entre las cuales destaca el costo del la cosecha, selección y embalaje. 

A los costos totales se le agrego un 5% imprevistos para absorber pérdidas o costos no 
considerados. 

Con relación a las inversiones se consideró un sistema de riego por cinta y el costo de una 
hectárea de cortaviento de malla Raschell con 65% de sombra, de 2 metros de altura y 
distanciados cada 20 metros. 



Tabla 44.- FICHA TECNICO ECONOMICA, COLIFLOR 
Sector: 	 XII REGIÓN 

Unidad de Cálculo: 	 liha 
Rendimiento Promedio: 	 20 ton/ha 

Valorada en: 	 [Pesos a Junio de 1999 (sin Iva) 

Condición : 	 Con riego y cortaviento 

Actividades e Insumos (Cantidad 	Unidad Costo Unidad ($) Costo Hectárea ($) 
Preparación de Almácigos 
Desinfección de almácigo 0,25 JH 6.000 1.500 

Confección de Almacigueras 3 JH 6.000 18.000. 

Siembra I 	1 JH 6.000 6-000 
Limpia y Riegos 4 JH 6.000 24.000 
Preparación de Suelo 
Aradura 6 HTA 16.000 96.000 
Rastraje I 	3,6 HTR 16.000 57.600 
Control malezas Preemergencia 0,25 JH 6.000 1.500 

Melgadura 3,2 HTE 16.000 51.200 
0,4 JH 6.000 2.400 

Acarreo de Insumos ~ 	1,2 JTC i000 6.400 
0,4 JH 6.000 2.400 

Trasplante 1 
Transplante JH ______ 6.000 120.000 
Riego F0,75 JH 6.000 4.500 
Insumos 
Esterilizante de suelo (Basamid G) ( 	3,8 Kg. 4.800 18.240 
Insecticida de suelo ( Diazinon) 4 Kg, 4.576 18.304 
Herbicida Preemergencia 2,5 Lt. 13.000 32.500 
(GALIGAN) 
Herbicida selectivo (Tordon 24K) 0,3 Lt. 20.120 6.036 
Semillas I 	0381 kg. 519.000 197.739 
Superfosfato Triple 326 kg. 212 69.112_ 
Salitre Potásico 11333 kg. 246 327.918 
Labores de Cultivo _ 
Aplicación de Fertilizantes 2 JH 6.000 12.000. 

Control de Malezas (Químico) 0,5 JH 6.000 3.000. 
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Control de Malezas (Manual) 

Riegos por goteo 
Cosecha 
Cosecha 
Cajas 
Selección y embalaje (a) 

Flete y Venta (b) 
Subtotal 
Imprevistos 5% 

Total Costos 

Inversión 

	

38 JH 	 6.000 	 228,000 

	

6 JH 	 6.000 	 36.000 

F 
23 JH 6.000 138.000 

1000 Cajas 254 254.000 
25 JH 6.000 150,000 

850 Cajas 540 459.000 
2.341.349 

117.067 

2.458.416 

Construcción de cortaviento 	 1 Ha 	 1.747.843 
Sistema de riego por goteo 	 1 Ha 	 1.611.271 

Total inversión 
(a) En el número de cajas a la venta se considera que el 85% de la producción es comercial. 
(b) Se consideró una distancia de 100 km desde el centro productor al centro comprador 

3 

1.747.843 
1.611.271 

359.114 



Trasplante 
Transplante 20 JH 
Riego J--0,75 JH 
Insumos 
Esterilizante de suelo (Basamid G) r 	3,8 Kg- 
Insecticida de suelo ( Diazinon) 4 Kg. 
Herbicida Preemergencia 2,5 Lt. 
(GALIGAN) 
Herbicida selectivo (Tordon 24K) 0,3 Lt. 
Semillas [ 0,200 kg.- 
Superfosfato Triple 326 kg. 
Salitre Potásico (1 333 kg 
Labores de Cultivo 

Aplicación de Fertilizantes r 	2 JH 
Control de Malezas (Quimico) 0,5 JH 
Control de Malezas (Manual) 38 JH~ 
Riegos por goteo (b). 6 JH 
Cosecha 

Cosecha 30 JH 
Cajas F - - 1250 Cajas 
Selección y embalaje (c) 32 JH 
Flete y Venta (d) 1063 Cajas 
Subtotal temporada 
Imprevistos 5% 

Total Costos Directos 
Inversión 
Construcción de cortavientos 1Há 
Sist de riego por goteo 1 Há 

Total en inversiones 

	

6.000 	 120.000 

	

6.000 	 4.500 

	

4.800 	 18.240 

	

4.576 	 18.304 

	

13.000 	 32.500 

20.120 6.036 
803.000 160.600 

212 69.112 
246 327.918 

6.000 12.000 
6.000 3.000 
6.000 228.000 
6.000 36.000 

	

6.000 
	

180.000 

	

254 
	

317.500 

	

6.000 
	

192.000 

	

540 
	

574.020 

2.566.730 
128.337 

2.695.067 

	

1.747.843 
	

1.747.843 

	

1.611.271 
	

1.611.271 

3.359.114 

Tabla 45 . FICHA TECNICA ECONOMICA BROCOLI 
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XII REGIÓN! 

25 ton/ha 
[Pesos a Junio de 1999 (sin Eva) 
Con riego y cortaviento 
[Cantidad unidad - Costo Unidad ($)- -Costo Hectárea ($) 

0,25 JH 6.000 1.500 
3 JH 6.000 18.000 

F 1 JH 6.000 6.000 
4 JH 6.000 24.000 

6 HTA 16.000 96.000 

3,6 HTR 16.000 57.600 

0,25 JH 6.000 1.500 
3,2 HTI 16.000 51.200 
0,4 JH 6.000 2.400 

,2 JTC 16.000 6.400 
0,4 JH 6.000 2.400 

Sector: 
Unidad de Cálculo: 
Rendimiento Promedio: 
Valorada en: 
Condición : 
Actividades e Insumos 
Preparación de Almácigos 
Desinfección de almácigo 
Confección de Almacigueras 
Siembra 
Limpia y Riegos 
Preparación de Suelo 
Aradura 
Rastraje 

Control malezas Preemergencia 

Melgadura 

Acarreo de Insumos 
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Análisis económico financiero de la coliflor y brócoli. 
El análisis económico del cultivo se realizó utilizando el margen neto y al análisis de 
rentabilidad a partir de un flujo de fondos. 

Con relación al margen neto esperado por hectárea de coliflor en el mercado regional, se 
realizó el ejercicio de comparar el margen neto para tres niveles de rendimiento y tres 
valores de precios. De la tabla 46 se desprende que para un rendimiento comercial de 
l Oton/ha el margen neto es negativo sólo cuando el kilo se transa a 200 pesos, con valores 
de $400 y $600/kilo el margen es positivo para cualquiera de los rendimientos evaluados. 

Cuando el rendimiento es igual o superior a 15ton/ha, el margen neto obtenido siempre es 
positivo para cualquiera de los precios evaluados. 

Tabla 46. Margen neto esperados para una hectárea de Coliflor en la XII 
Región (Julio,  1999)  

$/kilo 	¡ 	Rendimiento (kilos/ha) 

	

10000 	15000 	 20000 
200j 	-506.716 	 493.284 	 1.493.281 

400 	1.493.284 	3.493.284 	 5.493.284 

	

60013.493.284 	6.493.284 	 9.493.284 

Para brócoli el margen neto es negativo sólo cuando el rendimiento no supera las 15ton/ha 
y cuando el kilo se transa a 250 pesos, lo que está lejos de los valores actuales ya que el 
kilo se esta transando a 700 pesos. Para rendimientos de 20 y 25 ton/ha, el margen neto 
siempre es positivo (tabla 47). 

Tabla 47.- Margen neto esperado para una hectárea de Brócoli en 
la XII Región (Julio,1999) 

$/kilo Rendimiento (ton/ha) 
15000 	20000 25000 

260 -255.442 	 994.558 2.244.558 

500 2.244.558 	4.744.558 7.244.558 

7501 - - -- 	-- 4.744.558 	8.494.558 12.244.558 

La rentabilidad del cultivo se midió en términos monetarios, porcentuales, de índices y del 
tiempo en que se demora recuperar la inversión. Se utilizaron los siguientes criterios de 
evaluación: 
• Valor actual neto. 
• Tasa interna de retorno. 
• Período de recuperación del capital invertido. 
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• Indice de rentabilidad de la inversión. 
• Razón beneficio costo. 

Para el análisis se consideró los costos señalados en las fichas técnicas económicas y los 
siguientes supuestos básicos: 
• Para calcular los ingresos brutos se fijó para todos los años de evaluación un precio de 

venta de $350/kilo para coliflor y de $400/kilo para el brócoli. En producción se 
asumió un rendimiento comercial de l7ton/ha para coliflor y de 21 ton/ha para el 
brócoli. 

• El costo financiero está calculado sobre el 50% de los costos totales, a un 1% de interés 
simple mensual equivalente a 12% por la temporada de un año. 

• Se contempla como inversión un sistema de riego por goteo y cortavientos de malla 
Raschell, con una vida útil de 10 años y sin valor residual. Se contempla renovar la 
malla del cortaviento y la cinta de riego cada tres años. 

• Se considera un imprevisto de un 5% del subtotal de los costos estimados, para 
amortiguar aquellos gastos provocados por situaciones contingentes no previstas. 

• Se considera como capital de trabajo a los costos del primer año y se incluyen costos 
fijos, costos variables, imprevistos y costos administrativos. 

• El periodo de evaluación del proyecto considera un horizonte productivo de 10 años 

Para Coliflor, la evaluación económica realizada sobre la base de los supuestos utilizados 
indica que la rentabilidad del negocio arroja un valor presento neto (VAN) de $9.117.468 
por hectárea calculado a una tasa de descuento del 12%, la que corresponde a una tasa 
interna de retorno (TIR) de un 44.63%. La inversión se recupera al segunda año 

Por otro lado el índice de rentabilidad arroja un valor de 2.85, es decir por cada peso que se 
invierte se recuperan $1.75. 

La relación Beneficio/costo es de 1.44, es superior a 1, lo que indica que por cada peso que 
cuesta mantener el proyecto se recibe $ 0.44 por concepto de ingresos brutos, por lo tanto 
se costea el proyecto y se obtienen utilidades. 

Para Brócoli, la rentabilidad del negocio arroja un valor presento neto (VAN) de 
$19.944.624 por hectárea calculado a una tasa de descuento del 12%, la que corresponde a 
una tasa interna de retorno (TIR) de un 77.5%. La inversión se recupera al segundo año. 

Por otro lado el índice de rentabilidad arroja un valor de 4.78, es decir por cada peso que se 
invierte se recuperan $3.78. 

La relación Beneficio/costo es de 1.90, lo que indica que por cada peso que cuesta 
mantener el proyecto se recibe $ 0.90 por concepto de ingresos brutos, por lo tanto se 
costea el proyecto y se obtienen utilidades. 



64 

V 

Ch 

1 

W ~ 

n~ 	N fA 

-4< -1< "<te 5 c aOC)x nona n - cnc)OS 

ñ w r 1w ° 51m S- 03 r  z~11 9a r '  
0_.0 

ga 2 ?t D ~ iá$0 a :S ó 

N 0 

a 	a 
O 

m- m m- C C 
O o m, - 1 aó , i. 3 O C •üp 6 ~~py 

O 	p
O

j 	y y Ó fA 	4* ti QD 

3 y 

ñ j p 

Cn 

 

11 %A m 

'lllll;i 
ÑLU Ñ 

O 	1 
•
Ñ 	J 

Ñ 

m 

V 

m N 	jn 1 

A 
N 	 I 

W 

V 

Ñ 	1 

V 

Ñ 

W 	~ ' N 	T I 
4 A 

U 
Ñ(y 1 

A 	fJ 
N O 
00 
4 A 

N 	 I 

IL 

o 
w 

ó 
V 

0' 
00 

z, 
O 
co 

0 

O 

Wi 



CpEOp 3 Cp7~ c_n005 

v 	m 0 ( ~ó $ 
8 	n Q_< 	 ~--..w 

0 n 	ó. 

á 
ro  O 

á 

_I 

O. 	 M fn a 
fp  

;ti 	 Ñ 1 ~tp 

O 	 ~j 

~ T 

si g 
m z 

á D 
fn X 

N m 
z- 
a 

vZr 

LP 

a\ 
W 

4< -1C ~1 < UQC 5 c 	hODnz 
35D > "~~=  

ci j1 > 
r 
s 

r a—8 Q. 9 -~ 	a 13,am 
-1- 
O m m v 

0. = o; g  

ó 0(D w ó T 
á 

>a 

ñ w G 

3 •W 	' o 
o m 
O_a 

O 

A A in fs 	yy~!! 4v fn~ Q~ 

rV~a 	fWwj l m 	it Pr á i m 
64 69 ~¡~f 	i0 to 

W 
A W 	tO 

N 

W O~ Cn 
~I A 

u N 

y C yw~ [ c~ 

(il U1  

wy. (~1 1 t 

~i  

D ni 1 	~a'ió ern 

h  CWfi a (wn ó 

§ -N 11 
-1 	tf~ Q 

fnI 

(~  

U~ (a 	fT In ái m 

LAt,.~ LA J Ñ Ñi T 

v 	fa W  (4 U+ 

Ñ II j 
Opl v Un fá311 V¡ v 

N Q ~ 

V N A áf f!fi Ú(~ +A fN Ol 
W Cn CCf4 Af~ 

O1 
N 

O1 " 
r 
fT 

W V N A y 
m jI m 	N 

m 
ti 



65 

3.5 Problemas enfrentados. 

3.5.1 Problemas técnicos. 
Ensayos en cebolla. - 
Considerando que en las dos primeras temporadas de estudios en cebolla, esta especie y las 
variedades evaluadas no tuvieron proyecciones agronómicas porque no alcanzaron a 
bulbificar y los rendimientos obtenidos fueron muy bajos; en acuerdo con el supervisor del 
proyecto no se continuó con el estudio en técnicas de manejo para este cultivo. 

La falta de bulbificación, bajo rendimiento, altos costos de producción y el hecho que la 
cosecha se concentrara en el mes de Marzo, significó que a esta especie no se le 
identificaran ventajas comparativas que justifiquen su producción en Magallanes. 

Ensayos en Espárragos. 
El ensayo de variedades en Espárragos verde durante la temporada 1996/1997 se vio 
severamente afectados por el viento; los fuertes vientos imperantes durante el desarrollo del 
turión y posterior formación del plumero provocaron primero deformación de los turiones 
comestibles y luego un quiebre de plumeros. Este problema se acentuó cuando los turiones 
presentaron además daños por heladas. 

Dado el comportamiento del primer año, en la temporada 1997/98 se incorporó un nuevo 
ensayo que buscaba evaluar si la producción de espárragos blanco sería mejor que la de 
espárrago verde, para lo cual se implementó un ensayo en la mejor variedad buscando 
comparar ambos tipos de producción. Sin embargo, aun cuando el viento no afectó 
directamente el turión de consumo si afectó el follaje, provocando el quiebre de ellos y 
escaso desarrollo vegetativo de la planta; lo que impidió que la planta acumulara las 
reservas necesarias para lograr niveles productivos aceptables. 

Debido a esta razón, sólo se continuó con la evaluación de variedades y se suspendieron 
los ensayos en manejo agronómico. La baja producción y el hecho que esta se concentrara 
entre octubre y noviembre, significó que a esta especie se le identificaran ventajas 
comparativas que justifiquen su producción en Magallanes. 

3.5.2 Problemas administrativos. 
Los problemas administrativos estuvieron circunscritos al hecho que el monto solicitado 
para el financiamiento de los operarios y el técnico no alcanzó a cubrir el costo real que 
esto significó, ya que los obreros y técnicos al momento de iniciarse el proyecto debieron 
contratarse con mayor sueldo respecto a lo programado, lo que significó un déficit 
importante que debió asumir la institución ejecutante del proyecto. 



3.6 Calendario de ejecución.- 

A continuación se entregan en detalle las actividades programadas y realizadas durante el 
desarrollo del proyecto, a través la Carta Gantt. 
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3.7 Difusión de los resultados obtenidos.- 

3.7.1 Actividades de Difusión. 
Durante la ejecución del estudio se realizaron las siguientes actividades de difusión 
dirigidas a los agricultores y personas ligadas al sector agrícola: 

Tabla 54.- Actividades de difusión desarrolladas durante el proyecto 
Tema Actividad Número Fecha Material de Difusión 

Asistentes Entregado 

Presentación del proyecto y Día 	de 20 20/02/97 

capacitación en ajos Campo 

Presentación del proyecto y Día Campo 40 23/01/98 Tríptico 
difusión 	de 	resultados 
iniciales 

Expectativas 	del 	ajo 	y 	la Charla 55 25/03/98 Cartilla divulgativa 
alcachofa. Técnica 

Expectativas de las Brásicas Día Campo 60 27/01/99 Cartilla divulgativa 
en Magallanes 

Curso 	de 	divulgación 	de Curso 65 27 	y 	28 Manual. 
resultados 	finales 	y Jalio,1999 Resumen de 
capacitación Exposiciones 

.2 Publicaciones y Material de Difusión. 
Asimismo, estas actividades fueron complementadas con publicaciones que permiten dar a 
conocer ala comunidad el quehacer del FIA e INIA, a través del financiamiento y ejecución 
de un proyecto investigación desarrollo en Magallanes. A continuación se entrega el detalle 
de las publicaciones realizadas. 



Tabla 55.- Publicaciones generadas durante el desarrollo del proyecto. 

Terna Tipo Fecha Pág. Medio o Forma 
Publicación 

El 	ajo 	azul 	o 	Morado 	de Artículo Sep-Oct/96 10-12 Revista 	Tierra 
Magallanes divulgativo Adentro (N°10) 

Estudio, Explotación de ventajas Tríptico Enero/98 6 Medio Regional 
comparativas de Magallanes para 
la Producción de Hortalizas 

Expectativas de la Alcachofa y Cartilla Marzo/98 18 Cartilla Regional 
del Ajo en Magallanes divulgativa (N°1)  
Alcachofas, 	Expectativas 	en Artículo May-Jun/98 34-37 Revista 	Tierra 
Magallanes divulgativo Adentro (N°20)  
Situación actual y expectativas de Cartilla Enero/99 16 Cartilla Regional 
algunas brásicas en Magallanes divulgativa (N°2)  
Nuevas 	alternativas 	hortícolas Manual Julio/99 80 Regional 
para Magallanes 
Curso 	"Explotación 	de 	las Manual Julio/99 93 Manual 	con 	las 
ventajas 	comparativas 	de exposiciones 	del 
Magallanes para la producción de curso 
hortalizas" 

In 
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3.8 Conclusiones y recomendaciones. 

3.8.1 Conclusiones finales del Estudio. 
Como resultado dei proyecto "Explotación de ventajas comparativas de Magallanes para la 
producción de hortalizas", se puede concluir que: 

Especies como el ajo, alcachofa, coliflor y brócoli, presentaron buen comportamiento 
agronómico; manifestado en el buen rendimiento y calidad del producto. 

Con relación al comportamiento agronómico del ajo, luego de evaluar 10 variedades se 
concluyó que la variedad que tenía mejores proyecciones agronómicas correspondía al ajo 
morado recolectado en Magallanes; por su capacidad para soportar las bajas temperaturas 
invernales y por los buenos rendimientos alcanzados. 

Los resultados obtenidos en alcachofas en Magallanes indican que un sistema de forzado 
como el túnel y el uso de cortaviento son fundamentales para lograr buenos rendimientos en 
esta especie. 

De las cinco variedades evaluadas de alcachofas, la variedad Green Globe fue la más 
destacada en producción y calidad; el rendimiento comercial al aire libre en el primer año 
fue de 5ton/ha y con túnel alcanzó las 8 ton/ha; a partir de segundo año y con altas 
fertilizaciones el rendimiento alcanzó las 14 ton/ha. 

Con relación al comportamiento de las distintas especies y variedades de Brásicas, destacó 
la Coliflor con las variedades Vilgloo, Cortijo, Guardián y Defender y con rendimientos 
hasta de 23ton/ha y luego en Brócoli destacan las variedades Pirate y Packman con 
rendimientos hasta de 30ton/ha. 

Las expectativas de mercado para el ajo y la alcachofa son interesantes; en primer lugar 
para abastecer al mercado regional y en segundo lugar explotar las ventajas comparativas 
de estos productos en otros mercados en el exterior. 

En especies como la cebolla y el espárrago, los bajos rendimientos y los altos costos de 
producción limitan su desarrollo a nivel regional. 

3.8.2.Recomendaciones emanadas del estudio. 
Considerado que este proyecto ha finalizado y que se han identificados interesantes 
alternativas hortícolas para Magallanes, el próximo paso es generar proyectos productivos 
que impulsen esta actividad en la pequeña y mediana agricultura. 

Asimismo y producto de los resultados obtenidos del estudio explotación de ventajas 
comparativas para la producción de hortalizas, se desprenden las siguientes líneas de 
acción: 
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• Explotación del ajo morado de Magallanes como recurso genético nacional y como 
alternativa para abastecer el mercado interno y de exportación. 

• Desarrollo del cultivo de la alcachofa en Magallanes para abastecer el mercado 
regional, el de Santiago y del Merco Sur durante los meses de Enero a Marzo. 

• Estudio de las posibilidades de explotación de la Mentha en Magallanes. 

E 
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3.9 Anexos. 

3.9.1 Características climáticas. 
El estudio se realizará en Centro Regional de Investigación Kampenaike perteneciente al 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Está ubicado en la latitud 52° 11'S y longitud 
de 70° 54'W. 

El clima de esta zona se destaca por bajo régimen térmico, cuya temperatura media anual es 
de 6,5°C, con una máxima media de 16,1°C en el mes de Enero y una mínima media de - 
1,4°C en el mes más frío (Julio), sin embargo la mínima absoluta histórica llega a -9,4°C. 
(Figura 1). 

Además, esta zona se caracteriza por las bajas precipitaciones las que alcanzan un promedio 
anual de 302,4 mm; en tanto la evaporación anual llega a los 996 mm. Dado estos valores, 
el déficit hídrico alcanza los 693,6 mm; el cual se concentra entre los meses de Octubre a 
Abril, período en el cual se desarrollan los cultivos. 

Sin duda eI alto déficit hídrico se acentúa con el viento proveniente del Oeste, cuya 
velocidad promedio es de 12,5 Km./lir. Sin embargo estos vientos son particularmente 
intensos entre los meses de Noviembre a Marzo, superando los 100 Km./hr. Esto obliga al 
uso de cortinas cortaviento para la mayoría de las especies hortícolas. 
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Figura 1. Climodiagrama CR1 Kampenaike 

Tabla 	56. 	Caracterización de 	los 	principales distritos 
agroclimáticos donde se cultiva hortalizas en la XII 
Región. 

Sector 	 Punta Porvenir 	Puerto Natales 
Arenas 

Latitud 	 53°08 53°18' 51°45' 

Horas luz 
Invierno 	 8,25 8,23 8,37 

- Verano 	 15,54 15,56 15,40 
Largo estación de crecimiento * 

200-250 200-250 200-250 

Suma térmica** 
600-899 600-899 900-1200 

Temperatura (°C) 
- Mínima 	 -3 -6 -3 
- Máxima 	 14,8 14,4 15 
Precipitaciones (mm) 

435 388 420 

Evaporación (mm) 
- Anual 	 892 793 880 
-Máxima mensual 	160 160 152 

Déficit hídrico (meses) 
4 6 6 
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Tabla 57. 	Características climáticas 	del Centro Regional 
Kampenaike (INIA). XII Región. 

De Investigación 

LEC ST DH Pp(a) Evap(a) FOTOPERIODO T"M13DIA N° DIAS GaDIAS 
Acumulados 

P 0 1 	V Max Min. t°>a 5°C base >5°C 
200-250 600-599 6 388 793 13 10 8 	15 15.9 -1.1 232 1083 

LEC= largo de la estación de crecimiento. 
ST= Suma térmica. 
DIi- Déficit 1{idrico en meses. 
Pp= Precipitaciones anuales 
Evap= Evaporación potencial anual 

3.9.2 Condiciones edafológicas. 

Tabla 58. Condiciones edafológicas de los principales distritos agroclimáticos 
donde se cultivan hortalizas en la XII Región. 

Zona PH M.Org 
% 

C.Electr 
mmhoslcm 

Indice de Nutrientes en ppm 
N P K Fe Zn Mn Cu 

Ultima Esperanza 5.7 13.6 0.2 20 9 282 357 4.8 25.2 5.0 
Puerto Natales 5.7 6.9 0.4 9 6 355 526 1.9 4.2 0.6 
Punta Arenas 5.7 5.5 0.2 7 8 l0 160 0.5 5.9 1.3 
Porvenir 65 5.2 0.7 15 230 341 1.3 51.3 2.3 
Cabeza del Mar 6.6 5.6 0.2 5 16 1067 68 3.9 9.2 0.4 

Tabla 59.- Características Químicas del Suelo del Centro Regional De 
Investigación Kampenaike (INIA). XII Región 

pH M.Org 	C.Electr 	 Indice de Nutrientes en ppm 
nimbos/cm N P K Fe Zn Mn Cu 

6.6 	5.6 	0.2 	5 	16 	1067 	68 	3.9 	9.2 	0.4 

Tabla 	52. 	Salinidad 	del 	suelo 	del 	Centro 
Kampenaike (INIA). XII Región 

Regional 	De 	Investigación 

PS CE 
mmhs/em 

rnmhoi(+)IL mmoih(-)/L RAS mg/l s PSI 
estimado 

Clasificación 
Ca M Na K Cl HCO, SO2 

40.8 0.2 0.5 0.2 0.5 0.7 0.4 0.3 6.2 0.8 0.2 0.2 No salínico 
no sódico 

ti 
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Tabla 61. 	Características 	físicas 	del 	suelo. 	Centro 
Regional 	De 	Investigación 	Kampenaike 
(1NIA). XII Región 

Densidad 
Densidad real (gr/cm) 2.49 
Densidad real (r/cm) 1.20 
Granulometría (bouyoucus)  
Arena % 78.56 
Limo (%) 8.92 
Arcilla (%) 12.52 
Base textural Franco Arenoso 
Retención de Humedad 
Capacidad de campo 1/3 Atm (%) 14.05 
Pto. de Marchitez permanente 15 Atm (%) 10.31 
Humedad Aprovechable (%) 3.74 
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Fotograba 1. Ajo azul evaluado durante la temporada 1996197. INIA XII Región 
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Fotografía 3. Vista general del ensayo de fertilidad en ajo azul (Octubre 1998) INIA XII Región 

Fotograba 4. Bulbos de ajo azul bajo diferentes dosis de Nitrógeno y Fósforo (Marzo,1999) INIA XII Región 
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Fotografía 5. Efectos de diferentes tasas de riego sobre el bulbo de ajo azul (Marzo,199) INIA XI1 región 
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Fotograba 6. Efecto de diferentes niveles de potasio sobre el bulbo de ajo azul (Marzo, 1999) INIA XII región 



l 	121-.i,illti :i . 

Fotografía 7.- Cabezuelas de las variedades de alcachofas evaluadas durante la temporada. INIA XII Región 
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Fotografía 8. Vista general de ensayo de fertilidad en alcachofa (cv Green Globe). INIA XII Región 
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Fotosrafias 13 y 14. Tamaño y color de pellas de coliflor (cv Defender) IINIA XII región 
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Fotografía 16. Jardín de especies aromáticas Temporada 1998/99. INIA Kainpenaike. XII Región 
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Fotografía 17. Follaje (plumeros) de Espárragos quebrado por el viento. INIA Kampenaike. XII Región 
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Fotograba 1 S.- Vista general del ensayo de Espárragos INIA Kampenaike. XII Región 
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TÑOI.1A PRÁCTICA 
N 0 R 1 A L 1 Z A 5 

EL AJO 

I-!Ati] iII 
DE MAGALLANES 

n Magallanes, las especies de ajas 	 conocer el momento exacto de 

más cultivadas corresponden al ajo 	 emergencia, desarrollo radicular y foliar, 

Chilote ( ll(iuin rrrrrpelln;nrr•srrnr), con 	 hulbificación y madurez. Esto resulta 

ocho hectáreas —cuyo cultivo está en 	 básico para determinar el momento 

manos de tres productores , y al ajo 	 Para explorar 	exacto en el cual realizar algunas labores 

Morado u Azul dc Magallanes (Allirrlrr 	 culturales, cuino fertiliracitin. 

srrritrrur), que alcanza una superficie de 

3,5 hectáreas -en ni anos de peq ueños 	 las ventajas  
agrie uItores dcl cordón Iii itícola de 	 p, 	...... 	-V 	 , 

Pucrtc, N Ltalcti y I'LLi tri 1lrunis—. l 1 	
comparativas que  

rendirnientt) promedio hnrdca las seis 	 w 	,.. 	L~ 

toneladas pm r hectárea. con calibre 5; vale 	 rr 	.'-; 	~  

decir • de 4,5 ~I 5,4 eefttíil letios de diámetro. 	ofrece la zona, se ha    

El ajo Chilote se expende a un valor de 	 r 	 1: •`'~ 

2.117 pesos e] kilo y el ajo Azul o Morado, t  iniciado la ,a;, 
a 1.916 pesos mercados de Magallanes,  

~rT 
pionie lio estero de 1995 a junio de 1996).  

evaluación de siete  

Diversificación 	 'w  
La linitdacihi Fondo de Investigación 	variedades de ajo  
Agropecuaria, FI A. ha financiado un 	 .'  

proyecto tendiente a definir alternativas 	
bajo un sistema de 	 ii. pa (ennlñgicode brotados (ajo azul) 

agrícolas para la XII Región, las que 

deben explorar las ventajas comparativas 	 • 	 Coo se observa en la Figura 1, el 
que ofrece la zona. congo sanidad vegetal 	phntacioW en mesas Corno 

 
crecimiento radicular es la primera 

y desfase estacional de producción. 

	

} 	 actividad fisiológica que se registró en 
Con este objeto, se lla iniciado la 	 de rie o 	or ern la. 
evaluación de siete variedades de ajo en 	 p 	 esta especie; se inició 81 días 

postplantación (agosto) y se prolongó 
Macall;  iii es bajo un sistema de plantación 	

hasta enero. 
en mesas de riego por cinta. 

Los ajos Morado y Rosado IN IA fueron 

los más tempranos en iniciar su 
Etapas Tenolágicas 	 eiceimicnto radicular. 
[a primers c •aIuatiuu ha eonslstfrfu en el 	 La segunda etapa correspondió a la 

scruflnícltlmi a las etapas ¡cumrl+;gic;l~ (o 	 hiotación. Las hoyas temperaturas 

etapas ele desarrollo del cultivo), durante 	 invernales (-11"C, teniperatura absoluta 

el cual se observa y mide una serle de Mme' ' '1'. Pido 
liege 

ni
er-n Age 	., 

	

~~~.~~ 	mínima media) ,}rc vocarurl pérdidas por 

órganos de la especie. Así, es posible 	 IN+n .a.,, r.e=.nike 	congelamiento de hulhillos (dientes) y no 

croma 
10 	ADENTRO 



tlapl! fkI1Dlbglt a dte (Les l iiierrm foliar o ilirl follaje. 

Rendimientos 
Sobre la base de los resultados. la variedad 

con mayor expectativa es el ecotipo 

regional ele ajo Morado o Azul. Ante las 

adversas condiciones clinióticas, conocidas 

como "[errconoto blanco'', alcanzó el 

rcndiuliento comercial nlás alto (11 

Inncladati por hcctórca) y fue 

signil calivamenle superillr al resto de las 

variedades (figura 2. página 12). 

A,imisirmo, cs(c ajo ce desiacrí porque no 

tuvo mucile o péi'dmclas tle plantas durante el 

invierno. 

Otra variedad que puede proyectarse, 

especialmente bajo un año climático 

® 

normal, corresponde al ajo 

Blanco Argentino (b,5 toneladas 

Caracterización de la distribución (%) del rendimiento según calibre y peso promedio 	 por hectárea). 

de bulbo de las siete variedades de ajo evaluadas durante la temporada 1995/96. 	 Entre las variedades Rosado INIA, 
INIA Kanipenaike, XII Región 	

. 	I3l' 	I 	:' I 	L • 	1(I 

Etapa ie5)1 ('1.51 ) tr Ile 1 I clmien'.n del hi l e s lei cu inislo). 

TECNOLOGíA PRÁCTICA E'J 
H 0 R T A t 1 2 A 5 

brctltcibn. En el ajo (`hilrote (131arrdinn)- la 

hro(acitín 110 eupcní el 41) por ciento. I.71 

aj< Mojadlo y el Blanco Argentino Iueron 

los primeros en nicier su brotacido (7 a 

15 de agosto), alcanzando un 1(J0 por 

ciento de cincrgencia. 

Tanto e) ciccinlientn foliar como el del 

huIbo se iniciaron, para todas las 

variedades, entre cl I° y el 10 de octubre. 

A partir del 30 de diciembre, se inició le 

maduración, que se caracteriza por una 

disnlinucicín de las hojas verdes, aumento 

(le las hojas secas e í icrelnclllo ele la 

rrelhcílínl del disinieua (diílnietro riel 

bulhuldiímctrú cicl tal ( o). Las variedades 

nOs tempranas cn iniciar su madurez (15 

ele enero) Cnrl'eSplludicrnn si I.os Boldos, 

Blanco Argentino y Chilote. 

La emisión de] escapo Moral o pitón se con-

ccntrú Cu enero para todas las variedades. 

F 	I. Estados I'nol(í iros dc cicle valicdade, de ajo eeaivadas durante la lemparada 1995196 en INIA 
Isaiipue e, XII Región 

AGosIU 
I2 	.3 	4 

S 	I'IIf011íi1 
112 	.5,4 

IN, ILIIIRI 
2,1i4 

NOVIFMVRF 
till 	1,2 

DW 	I 	FIR[ 
12,1,4 

--- 

LL 

[NI RO 	I 
1,2,3,4 

I.r 

E 

j 

h URI RO 
11 	1114 

I 	1 
I 

IM1'.Ií INY 	 111111151 I,'IN 	®(411 UtlfNlt) 	'- 	III lI011 N 	 " I M151AN 
1115< 1511 (0 	 0 1111 	 1111110 	 FITÇIN 

VARO DAD 

LOS 
VOL nos 

ULANCO 
IMr[RIAl 

BLANCO 
ARGENTINO 

MORADO 
O AZUL 

ROSADO 
INIA 

FUKl1CIiI 
WI liE 

Variedad 

asco mpena y os Bo os, 

Distribución (%) de los calibres y peso del bulbo (g) 	 estadística[ocnte no hubo 

7 	 6 	 5 	4 	 3 	<3 	diferencias significativas en el 

g) ti/ 	 g/ 	 g/ 	 F/ 	 g1 	rendinrienlo comercial. Sc 
% 	bulbo 	% bulho 	% bulbo % 	bulbo 	% bulbo 	% bulbo 

Morado 
(Xis Región) 
B. Argentino 
F. While 

it [andino 
B. Imperial 

Los Bnldos 

Rosado INIA 

5 	104,8 	30,4 	69,5 37,9 45,9 23,3 31,1 3,4 16,9 
O 	- 	5,4 	60,1 24,7 38,3 38,0 24,6 25,8 10,7 
0 	- 	6,0 	69,6 18,0 44,1 32.3 27,8 38,8 13,9 
0 	 0 	- 28,2 33,4 39,7 22,5 32,1 11.0 

0 	 U {),I 45,8 11.4 25,6 56,4 13.2 
0 	 n 3,3 40,4 27.1 26.1 50,7 13.3 
0 	- 	0 	- O - 9,6 17,0 51,2 10,9 

caracterizaron por sus bajos 

o - 	, rendimientos, que no superaron las 
6,1 4,5 tres ln  niel SKI ls. 
4,9 7,4 
0 

Ls 	relación a 1a distri hue ion del 

32,1 4,8 	1 rendimiento según calibre 
19.1 5.0 (Cuadio I), de las siete 
39,2 4,0 variedades evaluadas, el ecotipo 

~rrra 
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Estaciones Agrometeorológicas Automáticas 

7 Eijkelkamp 
..___. Agrfsearch Equipment 

. 	Caracterización de los hulhos de siete variedades de ajo evaluados 
durante la temporada de 1995196 en 1NJA Kampenaike 

Dientes Dientes externos Color túnica 	' 

Variedades N° total Peso (g) Interna Externa 

Los Boldos 13 2,0 Rosado Blanco 
B. Imperial 11 2,0 Rosado Blanco 

B. Argentino II 5,1 Rosado Blanco 

Morado 9 8,7 Morado Blanco " 

Chilote 4 4,4 Amarillo Blanco 
Rosado INIA 10 1,9 Rosado Blanco: 

F. White 6 6,1 Rosado Blanco. s 

regional (Morado o Ai.ul) rue cl que presentó los 

mejores valores, lanto en peso cuino en calibre: 

unís del 70 por ciento correspondió a calibres 

superiores a los 4,6 ccntírnelros de diámetro. 

El peso promedio por bulbo del ajo Morado 

fluctuó mayoritariamente entre 45,9 y 104,8 

gramos; el calibre, entre 5 y 8. Otras variedades 

destacables fueron el Blanco Argentino y el 

Fukuchi White, 
' 	 Registra y Procesa Datos de: 

Velocidad y dirección del viento. 

Humedad relativa y del suelo. 

Temperaturas: ambiente - máxima - mínima - promedio 

- del suelo superficial y diferentes profundidades. 

Evaporación. 

Precipitación. 

Radiación solar global y PAR. 

Radiación UV. 

12 Potencial i'Comercial 

10 - 

o 

t o 
4 - 

~rk 

 

~ 

[ 

 ' 	-~ i  A 
Y~ 

0 
Morado 	Blanco ruki,shi Los Boldos 	Chilote 	Blanco Rosado 

Argentino White Imperial INIA 

Ventas y Asistencia Técnica 

UJ.PLZidUtLW tfl___ 
SANTIAGO-CHILE 

Mi) uel Claro 997, Providencia, Santiago - Casilla 1 6553 -

1&óíono (2) 235 96 86, [ax (2) 235 16 80. 

Figura 2. En el resto, la producción se destacó por los bajos 
Rendimiento 
polencial y 

calibres y peso de los bulbos. Si bien los ajos de 

coniercial de siete los ensayos no se comercializaron, para 

variedades de ajo reservados como semilla, y aunque en el mercado 
evaluadas en la 
temporada 1995/ 

regional no se dan diferencias de precio por 

96 en INIA calibre, esta característica sí es muy importante en 

Kimpe taike, XU la exportación. I)c acuerdo a Prochilc, en Nueva 
Región. 

York, en marzo de 1995,   niientras la caja de 

madera octogonal de 10 kilos de ajo morado 

calibre 5 se transaba a entre 1,71 y 1,80 dólares, la 

de calibre 7 se vendía a 2,42 dólares (mercado 

mayorista Huntt). El retomo estimado al productor 

de la XII Región en esas condiciones hubiera sido 

de 1,29 y 1,96 dallares por caja, respectivamente. 

En el Cuadro 2 se describen las características de 

los bulbos, Se puede concluir que el ajo Morado 

presentó el mejor peso por bulbillo (8,7 gramos). 
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GREEN 
GLOBE 

1\1 1 (lll RlGl()N ) 
(tl~'(1 

GOT1pO 
GZON Ate 

1N1A, (XII REGIÓN) 
(02/03/98) 

FRANC; —~ ESA: 
ANUAL, 

INIA (XII REGIÓN). 
(02/03/98) 

El siguiente artículo describe la 

situación racional de la alcachofa y 

detalla lo que sucede con este 

producto en la XII Región, 

parIicula'mente las expectativas 

comerciales y agronómicas de su 

producción en Magallanes. Esto 

último es el tema de un estudio de la 

especie en I,1 región, iniciado en 

19% y que se extcnderi hasta 1999. 

Seoún In I AO { 191)!,1. In I rincíl, !rs 

1n,ótiCs iririisciores tic nlltatI1ulas (( t'rrrr-

r(r .'Tnlsr,rrr, ) rt escala i ntFnCi r ,i l. tanto por 

superficie coma por volumen. soil Italia. 

Espacia y Francia. En Ioial. 1,nOk1uCCn 

66.D0() lulicladrts, cn una sulicrilcic de 

(4.000 hect.ííCrts. Existen nitrns, ele me-

nor importancia relativa, cuino Marme-

cus. Túnez. Argentina. cuya se peilicie 

C () en Ccinjun)c} nu 51.1 ICir iitt 

10.000 hecidreur De las 10(i.( O Iict't:í-

rcas que se cu lti v rtt, en corlo el inundo, 

el SI por ciento se coiiccnhit en el con-

tinenlc europeo, con eCniliuiienírn pro-

ncclios que llaczúan ceuc I;is 5,3 s fas 

1',iii+'rLirl,, Ir sur drhof,ls 11[rd w ¡iii' 	ii 	n~iihr. 

)4,1) luiic1d11as Iron hcclírsa . 

La sCperlicie cultivada run esta especie 

en ('hile Inri sido relaliv;uuiieiule estable 

dunnute la últiiia cléc;;cl,t. Alcanza a 

2.423 hrcldicas (ODI:PA. 1997), las 

cuales se concentran enríe la IV y VII 

Regirín (Figrter I). Por Irra parte, en el 

nimio período ha aumentad u fa planta -

ción y confercializaciúa de las tiariedi;-

des aids apetecidas valoradas en el 

mcicarin, canto Francesa, Green Globe y 

('hilcna. 

.Según Inlecedentes de la Irr1O (199(í), la 

pruuiut'Ciún local en ('hile ;rIcanza las 

17.I1{}{) lrmc1,xlas, con un rendüancolu 

EXPECTATIVAS EN 
34 	ni)Ehrnd  IlLh  , 



Airirba(asuni n,.rtiioens.oiiru.1]krgibnl_ 

- 	HORTALIZAS J 

promedio de siete ton/ha. El destino de 

hi producción nacional es tanto externo 

como interna. El volumen exportarlo ha 

CLCC i (IO en la tíltilna iErid a hacia el 

mercado norteamerieanm y, tris recien-

temente, hacia países latinoamericanos, 

fundanientilutente Areeixma y Brasil. 

Sin embarco, existió an notable retro-

ceso de los envíos al exterior en la tem-

porada 1996-97, debido en Ugrau palle a 

los efectos de lei seqnnl y otros lnúnie-

nos rneteoroloricos que afectaron la ca-

lid el y cantidad del producto. En cl 

Cuadro I {pilgimiti 3(I) se expone la si-

(unción de las cx)ortticiu<ucs. 

Auiiuiiuc cn el ntcaiil i I Lcrnu h,i uu 

moolntlii la uIrgta, Ins precias Sc litio 

mantcnichi estables, In clue es ti I rtl)n ihle 

a un aumelilu de la dkiOtrlo debido a 

los cambios do, htihiln dc consumo tic 

los chilenos. Entre 198(1 y 1997, cl pi'e-

Ci) hurtad entre $41) y $70 por uoidid 

(suit IVA en la (cric lie. S,intiac,n. lo 

que significa un precie por kiln) de en-

tre $441) y $771) {Fundación Chile, 

1997). 

 

Figura 1. Superficie plantada con alga ho(as en Chile. 

TeniIxjí•l(1d 1995/95. 

Qué pasa en la XII Región 
1..1i supeAicie. f:ta[o comercial como e.x-

perünentaL cultivado con iIcaehoIas en 

la XII Itc;;iót no nieaniii a las (lo» licciti-

leas. sin enab.areo, el producto se expen-

ile lluu':uiic lisio el Lib. princil};iln role en 

ujiern nrc,ul s. I)e abril a ut.iyo y tic 

,iiusiu a scpiiclmi ii ie. la Ion};in ki xc sails -

lace eon wlcachol ars pronenmentes ilc la 

zona ccntru-itoi tc; cutre enero y nwrxu, 

con productos reeionnies. 
En la XII Rruion, los precios de tran-

sacción a nivel Lie consumidle I ni! sun 

elevads. Entre enero y febrero. (ltic- 

0 

MAGALLANES J'-J- Fe res.  ri*i.... Q. 

I iV IA. K 	 11:r 

~~•r rn 
+•l)uvrkI) 35 
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0 
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P 

Precios promedios mensuales (sil VA) 

HORTALIZAS _1_J 
(ú;iii Ilar l el pr lucto rlt.ional entre 

I.f)l1I} y ti I.TiPI1 ri kilo; iIiir,iiiic el resto 

ctrl ml o, entre VM0 s 52.1)))o1 ohrDtJiletli 

de la inna central. Fi.cllra Z). 

Expectativas comerciales y 
ag IN) no ricas 
las cxhcctatitas dc la proriuceidn regio- 

diii (I 	;tai rlinlai si. I r1 1'c'lan a: 

- \l;l.$)cuimnIiermto fl 	\l;l lllrl mes %, (Ir ICI 

zotm imlti ll al `_'Cali lln rnue enclfl y 

Mi.arrn 1('imashff 2). 

- ('uii icI 'r finto yile Cn el ri_Vo de ('hike 

In Inufllexcicí11 se Coffrulm mlcc ;thin y 

1101511 y entre LIOoslo 5, uettihre, tic p)-

fíríain exjmnflex alcacholas .11 resto rlcl 

jl,ús 

 

N. .1 los ¡.iiiiejIiu1es cflrllpr1r1c.lreti l:t-

linclahTidi1c, ills (ArpeiuiLiia V 1201511). 

1% partir ele las experiencias que se han 

rc:tli¡atlu en el Ccnin. Res icrnal de Ii1-

scsliieaeifín Kamhenaike del INIA. y so-

hie la base fie experiencias de irtii_'uIt-

rn's C11 esta austral rc5n..SC puede a1'if-

111m que el cultivo bajo ricen V Coria- 

rlllu i's loo u]Inenle Iecufble. No obstar 

ir-. su tlu lC i_ iu iderax Clue el ullrlil.;ntu 

riel eslahlccinlienlo es funrlanlental pirra 

el dilo fiel cultivo- Por Cllr . debe reali-

/ane cn una choca muv henisii:i desde 

el hurto de vista tic las lenlperalilras, es 

decir, desde €ncdiatdos (le octubre tl Ino-

vie umbre. 

Si se ue L1 l I/eI l Illanlacioncs tclnhrLtltas cat 

ll'illl:n 

 

era o salirles de im ici ib . tic debe 

cell€sir a II«títl sistema hile Ic}I,I lc,. 

cuino (ancleS. A:I (Iue d]~coilioFc c1115i-

dcr,lhlculrtlte I;I nilIrnIe de Iii jtielff u en el 

esl,lhjerilnienlu, ocrot'ece el en r.lj , ,l 

Mineimlr r acelera CI Credo nudillo veselali-

vi1 bee le I Ma171ü. 

AI 	uie Fl/ar 	Iprcrfltieelisu car a i ;fclioi;us 

es l illerid nti ciiii idle l % tiro lintel. se Oh-

sers 10(111 fli1rreiieia, ilnlsurlunles Irse,€ 

lritillCi I I I IC IIIC tih![lttie:1tIs (SI L11 L, l I)I- €IIICr 

¡" _\ mol  

I 	 .. \ 	 ` 

lisura I. Ri'rtrlilliirnln tar 	Iiiidiok1r s,irie'ihiui 1O,iijlu 

l;Ilud.inil 1(1171 Ile 	I'll lulls) e• í,(1111' cotiliNXf Ic nn 
Sin lú1r 1) slur?li lr I,I IMliMni11/11,1 1`l'I(ztl-. 

l:..xpttrtaeii)ul rime alc,1c31uE11s por rugiún de husi ¡ii11 en miles de rajas 
	 I:5I.1l iii lu_a n i, XII Rc~,itin, 

	

(I dc srpbicmbre de 1996,31 (II' 5115111 dc 1997} 
	

.ToNn, 

Iift.I'l.t. 	 V'nliimen 	\ arroeiórl 
G -- 

( Tasl;m 	( Liust;1 	 I.l'ia II11 
	 ci mp'n'atisIl 	il;ual frCIIhi 

Bile 	Ocitr 	tintnll.l 	Oricmiir i,•1Iia1uasnrrira 
	

96197 	55!96 	I `"r I 
12.517 	II 	ISi) 	M Sil 	2 1 .159 

	
94415 	151-709 	1,1.5f 1 

I uriitr 	it'ei,la iii it, i , 

361  m ,;Ísvluc) 
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('L-CUn!1cnlo 7cFI'1aii411 fle la alCaehllla 1VBnL'[lall eli1lp77f Rdi1l:6[IJ CCIII V 5L0 .S1hlllllil 

de I-nrzadu durante la ientpurad:i 1996197. IN IA I. Lfl I naiLc. XII Itcg,iún, 

Largo 	N" hojas! 	Altura 	Diámetro 	Materia 
1ratanLjento 	raíces(Cm) 	planta plan ta lull ruedo (fm) seca (5r1 	('01111 

Can lúnz-1 	 19- t 	?Il 	67,2 	d,2 	16.11 	Ver'tie I»ai'o 

f sligiIIsin 1ú11/l) 	13,5 	14 	(14.3 	3,3 	15.0 	Venle 

~ ALCACHOFAS 
-..,. 	NP 8 

1V. 	IL n I I;, j?.II BnI141. 

año. INllOcl chi Cl rrcLimicnlo ILL 1)E11u 

Como chi I;I I1tu11ucriún (('u;l1Inl 3. 

SC llhScm,) InejLI1 pru_lurcilín chi 1ít pl'iil-

ILiCicín dc :Ilcl p17t.l paje[ lúnd . Sd 1 Jl Sc  

bx1syucjí7 c:C lie Ii '1111) 3. I:;I11, iC11di llien-

t 1s paeLlcn úllucllh)I LOLL lie Ill.I II iaciti il tie 

cCg11kl&)res (lcl ( rcCinliunl() y Cull las Icc-

nILCIS 1L1CCLIillIlS (IC I']cC[} j lCi'C11lZai'kl1I1. 

PIaI1l eiIIIleti I ll(It IS requieren el eso de 

rccul ILiI)IL> 

 

tic C rcCIIilLdIIIll pilla ,hulera, 

CIIlic 1)1115 ian}IilS, ILL 110180 kfll. 

La njnCI11[w cn Ot,t í1Ii,u1cs tiene Ilclsil)i-

GtitiliI tic ser Il1:ITlejLlLla cnlnnl cllllirtl 

1itLLIIIIt: ,i SC 1 11 III 1'_cll Li'; 1ll;lu1,ti 11IlT;al 

le LI ihChlnoo y pT,íclilanll'nle nu Sc cli-

Inillan hijuelos, s111 5'o (lile cxiih) 1111 exrc-

sl) lie cr CLinaiChiltl \e/elali\•Ii en ii mita, 

10 cual nu CS 111 11 5 Lc7ni7ín'lanIpl3n e\i,-

le la pilsibilidacl de Illanejarlatcllulu un 

cllIB%71 anual I'clirarldo las planeas en 

1111111 í I5 ,lr(í.ínNLLi,iti Cll har I)CLhLl u bol -

síls htIju ilIVCrnilIlu'o para rclllillllxr en la 

5l`_'41ICl11C I) r1ll1LIYt=r.l. 

Futuros estudios regionales 
('ulna pine tic ti¡l Pi hUCl cltlintInci:uht 

Pill el I LintH (Ii.' 7nn[IV:Ir1ún A Tajll 

Ii'IA) }' el INi.\. i t e PIliL.I uSublwCl las 

ex7CdnIiti1l5 5 nt)Ul;I- a 1rllntínliqus Ile la 

itic,ILi t11u. CII I°)°)() Se 1111CRL,1 ILL C~1LItIii) ell 

la XII Rc ,i(í11, clue se exlrhcKLLí 11Llsla 

19119 y' yac ;Ih,1rCLl los Siguicllles ECI 1,15: 

[iicelos (iLl lúnc] • chticas do Illanl:lcirin. 

L t'aluücilí11 +uTíklnl, bayo (Ills SIiICIIL,iS 

de nklicja (ielcIlIle y 11nlli11). 

- I.ICc[os de Llns lasas tle lleCO Ill elOtd

`'Icnlli (ells i n MVliuie SC UN nlúl1 IL1rL1II el 

electo (lei aytt de eeoDIinitti ctrlhaS'iCllltl 

C47l1l11 {1I1L1eLltes ILLiLIS (le I'ICLtl, 51EllthilLi-

neanlC Lit IL1. 

l.1ul1 tic !I lilldis;lcilín.ul1 niun;gy nu, 

ltislIlfu )' Ixll~l~iu. 

L rvttlacit n s L n clrnlrctl (le nILL1riIti, 

1_,l;Ih1 cjiiuelhu Lie CliLikIS V ün:íli iti Ii 

Il;u1llicru. 

A partir de 191,1(1, se h l/li i7Ceii1'a Ci Plo-

5crlu F.Xpil Cacisín tic Ventajas CI 7n}lara 

lists líe Il1LLullanes para Li PISllIlíC leía 

LIc f1urlalizas, rtl1in,nriuL1u por eI uNIA 

!<I I IInduUjtín llura la f IlliasLleítín A ILL-

ria. ill l)bjelí Ll de este tw1atbu es IIe'lliiir 

nueras :ihei 111)111 iS purlíLulay liara I.I Re-

_ilu. CxIl1Llt;lnLlll teLiLLljas cunlu el cl SiLi 

SL' CO la es1aci1lnuliLlilLl Lit' la pi nil LILtín 

y line} iezíl fil[lSCUlilaria tie I;I PLL),LO1Mi11. 

Lnire Illydx. llr 151:1 InrnLl ,e' il jtrhd ecrn-

lrihuir a la iil+cI'sili a till (le Li LR_IiS t,il 

m:ric)iIa de I.1 zuna clue 110) Sc se ellimi-

I;ILI:I i[ }lr0h1cI11 Is cuino /slaCIoIiiIlLlaLl 

Ell:iFc,iLi:I LIC I;I ImiLlucL'icíll, Lulu L!e ('{Inc)-

Cilill,'[ill) y LIHjC7l Tlüll m'niti ICCnUllIi_iiu 1, 

LlcticolltlLiIniCnlu (Ic nudta, LiIICI'IiLLlIS LIS 

iubIiealas ptesihlCs (le iliiilhnl near. 

~Obre h1 b isc LIS estos unlrccLDnlc'ti, cl 

Mlll 5' u01ti esta eviiLL,iihlio :I771e al (LL(LLS b 

cebolla), CSpái Llws. br.ísie1Is (ellIlll[Ir. 

hniL1)ii, rehollo (IC l3 I'tisclíld. iiicrhil,, 

arum ilicils y aleachllfíls. Arluulllfnlc, 

se 4sián I'irlali'/iInNu las }lruc'hati SLL1It ta 

les I_Ic ILLS JiSlinlaS especies e itícnlilR_n-

LIII LS77mícS 1511 hral'eLLilllles 15111111 ci 

[III :val, LIíLacblli:l, I1lLItihIh. 1:: l; b;l 

ii:ilcl hhjjt a ulna Sui1uncI:i ctalla que se 

inicia C(ln cIaluacioncs chi leinciLíil con 

el nilliejn nerunómicn Líe :eyinIlas /spr 

Lids [Un (IFB5(-1Ci[ l il e,, iK'r7iii /ill till, ril'-

,IL). ele). A 

Llapas lcIIliigicas de la alcae'hMa i'iuicdad N1aipo7 en la XII Regliiii. 

Prunnedio TeIporadas 1996197-1997198. INIA Kaotpenaike. Xll Region. 

Slr•tirti 

	

Agudo 	Septi mili re (It 11111 re ~'Ill irllrre 1)iciemhre I:  rue ro 	Fruit ra 	P larl,o 	Abril 
1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 23 1 2 3 1 23 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F 

	

XII I4,y!i,il7 	 _ 

kraudr ('hile 

	

Crecimiento radicular 	Crecimiento vegetativo 	Formación de la nor 	 Cosecha 

I;I lll~s s~ IIII111111 I'll 	l7 J 	,,i.1 i, ill I., l' I.I II,, l,tcl[AII Jul ll 	lit 
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