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EJECUTOR: COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

PLANTACION DE ARANDANOS 
COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE 

CODIGO: FIA-PI-T-2006-1-A-090 
N° INFORME: FINAL 
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Código FIA-PIT 2006-1-A-o90 

Nombre del Proyecto Plantación de arándanos comité productivo El 
Monte. 

Región o Regiones de Ejecución Coquimbo 

Originalmente Efectivos 
Agente Ejecutor Comité Productivo El 

Monte. 
Comité Productivo El 
Monte. 

Agente(s) Asociado(s) Fundación PRODEMU 
e INDAP Área 
Combarbalá 

Fundación PRODEMU 
e INDAP Área 
Combarbalá 

Coordinador del Proyecto Delia Santander Carvajal 

Programado Real 

Costo Total $ 93.330.714 $91.770.190 
Aporte del FIA $ 60.051.176 

64,3% 
$60.032.000 

65,4% 
Período de Ejecución 1/12/2006 	al 

30/11/2010 
1/12/2006 	al 
31/12/2010 

IL RESUMEN EJECUTIVO 

En un inicio la agrupación Comité Productivo El Monte, formado por el convenio 
de INDAP- PRODEMU, postulaban a proyectos de recuperación de suelo 
degradado, servicios de asesoría técnica y programas de desarrollo de inversiones, 
a través del Área de INDAP Combarbalá, Región de Coquimbo. Este grupo se 
interesó en una iniciativa nueva, el cultivo del arándano, es así como se generó 
esta Iniciativa. 

El presente Informe comprende el desarrollo real del proyecto "Plantación de arándanos, 
Comité Productivo de El Monte" ejecutado por esta entidad y mediante una estructura 
comparativa con lo diseñado en la propuesta final presentada al concurso Proyectos de 
innovación agraria para la agricultura familiar campesina 2006, pretende graficar la 
experiencia de ejecución de las actividades definidas. Consistió en un proyecto de gran 
envergadura en términos de inversión y grado de innovación, tanto para el sector en lo 
geográfico como en el nivel de organizacional, de campesinas que recientemente se 
habían iniciado como agricultoras. 
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Muestra evidencias del nivel de avance en la parte práctica de establecimiento de 
inversiones, manejo técnico dei cultivo, nivel de gestión alcanzado por la organización, 
integración de gestiones para el cumplimiento de los objetivos, definición de logros, 
errores cometidos y productos alcanzados. 

IIL INFORMS TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 

El proyecto se insertó en un sector rural de secano, como el perfil de muchos 
sectores en la región, en una localidad de unas 50 familias que gozan de 
derechos de la Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia, viven en subsistencia de 
pequeñas áreas de uso agrícola inferior al necesario para alcanzar un ingreso 
mínimo mensual y su desarrollo tecnológico productivo es imperceptible o 
inexistente. Poseen tierras, pero el recurso hídrico es escaso, el desarrollo agrícola 
está basado en la construcción de pozos y norias, pero muy sujeto a la 
disponibilidad de agua y muy eventuales sequías. Parte de las Ingresos que en su 
mayoría tienen las familias es la crianza de caprinos y que ha llevado a sobre-
explotar el recurso vegetal existente además la elaboración de carbón y uso 
inadecuado del recurso suelo, encontrándose en la zona sectores fuertemente 
erosionados que fomentan el proceso de desertificación. 

Como una fortaleza se pretendió aprovechar el grado de asociatividad del grupo y 
la experiencia que ya tenían del cultivo en la zona. El fomentar una plantación 
permitirá al grupo aumentar su capacidad de aprendizaje, mejorando las 
capacidades técnicas y productivas, de manejo ambiental y de gestión asociativa. 

1. Objetivos del Proyecto: 

Originalmente la propuesta se fundamentó con los siguientes objetivos: 

Ob, eUvo General 

lograr establecer y manejar en forma conjunta como comité una o más áreas 
productivas e integrar la producción de ellas como una sola oferta que les permita 
participar en el mercado de la exportación. 

1L1'iii1 t  

1. Integrar al grupo como un ente empresarial totalmente constituido, Incorporar 
herramientas de trabajo grupal, tanto a nivel de administración y producción. 

2. Establecer un área de 3 hectáreas aproximadamente, manejada por todos los 
integrante del comité, 
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3. Aumentar las capacidades y convertir en mano de obra calificada en el uso de 
tecnologías y manejo del cultivo. 

4. Validar y obtener el manejo técnico del cultivo en una plantación comercial de 
arándanos en el sector de El Monte. 

5. Evaluar el comportamiento de las variedades a establecer. 
6. Obtener la evaluación económica de la Inversión, 
7. Cumplir con los requisitos mínimos para manejar la plantación bajo las normas 

de las BPA. 
8. Realizar la comercialización la fruta producida. 

El objetivo general se logró en forma parcial, ya que se consiguió el 
establecimiento de una área productiva bajo un manejo agronómico integral, pero 
no se concretó comercializar en el mercado de exportación. 

En el siguiente cuadro se puede observar una revisión de los objetivos específicos 
donde se presenta su grado de desempeño y una cuantificación relativa del 
cumplimiento de ellos. 

Obj' Meta parcial 

Meta Plazo Espeoif.  . Resultado Indicador Final N° 
1 Grupo empresarial Ventas 	de 	la 90 % 20111/2008 

producción1 la GoSed  
Ventas 	de 	la 90 % 80% 20/11/2009 

producción, 2a cose ha 
SI bien el fin del proyecto era lograr una enipn sa campesina asociativa tin la capacidad 
de generar excedentes económicos sostenibles, sobre la base principal del trabajo de la 
familia o de los asociados sobre los recursos productivos y considerando una articulación 
más eficiente con los mercados, y de una mejor organización y gestión empresarial. • 
Aunque, mucho de esto se logró no se pudo concretar ventas en las dos cosechas que, 
consideraba el proyecto, la primera cosecha fue suprimida ya que la plantación no 
contaba con malla prntcfnra de pájaros y la segunda cosecha fue afectada por una 
helada anormal que eliminó en su maría la producción de fruta. Este tema se 
profundiza en la desaipcion de problemas enfrentados. 

Obj` Meta Pardal 
Meta 	Plazo Espeaif.  . Resultado Indicador Final 

1 Constitución 	de 	la 
sociedad 

Esartura pública 1 1 	11612007 

A pesar de que la agrupación estaba constituida corno un Comité Productivo, con un 
organigrama estatuto definido y con iniciación de actividades en el servicio de impuestos 
internos cambió su figura  a la de una Sociedad íímííAda constituyéndose el día 7 de 
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tebrem de 2007 en el conservador de Biee~es y Rates de Combarbalá como la Sociedad 
Produd,ora y Conierualliadora A jiíu is El Monte Ltda., en el Anexo 1 se presenta copia 
de esta escritura publica. 

En este caso se cumplió con el indicador y con mucha anticipación a la fecha estimada 
para su cumplimiento. 

Obj. I Resultado 	Indicador Meta Parcial 
Es if .N° 	 Final Meta 	Plazo 
2 	Establecimiento de Superficie plantada (ha) 3 	3 	30/07/2007 

_jlaplantación 
Desde la fecha de adjudicación dei proyecto se inició el proceso para el establecimiento 
de la unidad productiva, desde la reserva de las plantas, acumulación de materia 
orgánica, preparación del terreno, establecimiento dei sistema de riego y trasplante de las 
plantas en macetas. Esta fase tuvo una duración cercana a 14 meses, que va desde la 
fecha de adjudicación del proyecto a mediados de septiembre de 2006 a la fecha de 
plantación definitiva, diciembre de 2007. 

Este indicador se cumplió en pleno y solo tuvo un retraso en su finalización ocasionado 
principalmente por el tiempo que involucro la preparación del terreno y el correcto 
funcionamiento del sistema de riego. 

Obj. 	Resultado 	Indicador 	Meta 	Parcial 
Especif .N° 	 Final Meta 	Plazo 
2 	Producción 	de Volumen de producción 13 	4 	31/12/2008 

finita (ton)  
Como anteriormente se expikiS las dos comas que consideraba el proyecto y donde se 
perdía hacer estudio de la producción no tuvieron éxito, la primera cosecha fue 
suprimida ya que is plantación no contaba con malla protectora de pájaras y la segunda 
cosecha fue afectada por una helada anormal que eliminó en su mayoría la producfión de 
fruta. Este terna se profundiza en la descripción de problemas enfrentados. 

Obj. Meta 	Parcial 
Es if ,NQ 	Resultado 	Indicador 	Final Meta 	Plazo 
3 	Sodas capacitadas - NO capacitaciones o 	240 100 	31/07/2008 

cursos realzados 
Actividades de 	- Días de campo 	4 	2 	31¡12/2008 
difusión realizadas - Charla 	 1 	1 	30/11/2010 

El tema de capacitaciones se realizó por tres vías; 

a) Desde inicios del proyecto hasta finales de 2007 (noviembre), se realizaron asesorías 
directas con cargo al proyecto bajo este sistema se realizaron 32 sesiones de capacitación 
cuya 	is en su mayoría fueron prácticas con complementos teóricos en base a 
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material existieron capacitaciones teóricas pero fueron las menos. En el Anexo N°2 se 
presenta resumen de las sesiones realizadas. 

b) Bajo el sistema de Servicio de Asesorías Técnicas (SAT) aportado por INDAP, durante 
el mes de marzo de 2008 se comenzó con los SAT por parte del Consultor Max Aguirre 
quien aportó los servicios de la especialista en arándanos (Gladys Gálvez), este servicio 
continuó desde mayo de 2009 a mayo de 2010 con los servicios directos del especialista 
en arándanos. La frecuencia de asesorías y capacitaciones fueron de dos visitas 
mensuales con un total de 52 visitas. 

c) A requerimiento de las socias de la agrupación en meses no cubiertos por los casos 
anteriores, desde junio a diciembre de 2010, con una visita mensual. 

No se cumplió con la meta parcial ni final en número de capacitaciones, pero se hace la 
observación que el número presupuestado escapaba a lo que realmente se podía 
concretar con los presupuestos disponibles. 

Además los componentes de la Sociedad asistieron a diversas actividades de capacitación 
y transferencia tecnológica relacionada con el arándano como fueron: 

- Reunión Técnica El Cultivo del Arándano en la Zona Norte realizado 20 de octubre de 
2006, organizado por la Universidad de Concepción. 
- 2 días de campo del proyecto "Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces' 
para potenciar la productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones de 
aridez" organizado por INIA Intihuasi. 
- Seminario Final del proyecto "Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces 
para potenciar la productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones de 
aridez" organizado por INIA Intihuasi.  
- Participación de tres integrantes en "Curso: Auditor Interno en Buenas Prácticas 
Agrícolas"  

En el Anexo N°2 se encuentra más información de estas actividades. 

Respecto a las actividades de Difusión se realizaron tres días de campo; 

- 30 de enero de 2009 a las 10:00 hrs., 
- 14 de mayo de 2010 a las 10:00 hrs., 
- 28 de diciembre de 2010 a las 10:00 hrs., 

Si bien se cumplió en un 75% los días de campo, pero no en la fecha esperada para el 
avance parcial. La charla de difusión final no se realizó. En el Anexo N°3 se encuentra 
más información de estas actividades. 
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Obj. 
	Resultado 	Indicador 	M 	Parcial 

Especif .N° 	 Final Meta 	Plazo 
4 	 Manual Indicativo Protocolo de manejo 	1 	1 	30/11/2010 

de Operaciones 	técnico validado 
Agrícolas 

Este documento se elaboró durante el proyecto y se fue validando su manejo en la 
medida del avance en el Anexo N° 4 se presta esta información. Este indicador se 
cumplk . 

Obj. 	Resultado 	Indicador 	
Meta 	Parcial 

Especif .N° 	 Final Meta 	Plazo 
S 	 Definida la 	Por Variedades 	Todas Todas 30¡11/2010 

fenología, 	presentes: 
crecimiento y 	- Cuadro fenológico 
productividad 	- Productividad 

(gr./planta) 
- Crecimiento 
- Porcentaje ex ortable 

Al igual que otros indicadores estos no se pudieron concretar por la pérdida de las dos 
cosechas que consideraba el proyecto para el estudio. Este tema se profundiza en la 
definición de los problemas enfrentados. 

En el Anexo N°5 se presenta la información que se alcanzó a levantar. 

Obj. 	
Resultado 	Indicador 	

Meta 	Parcial 
Especif .N° 	 Final Meta 	Plazo 
6 	 Evaluación 	- Costos de 	 1 	1 	30/1012010 

Económica 	Implementación por 
hectárea 

- Rentabilidad 

En el Anexo N°6, se presenta la información de costos de implementación del proyecto 
completo y su promedio por hectárea. No se pudo calcular el indicador de rentabilidad, 
por no realizar ventas formales. 

Obj. 
	Resultado 	Indicador 	Meta 	Parcial 

Especif 
 

No 	 Final Meta Plazo 
7 	 BPA 	 Normas cumplidas 	100 	50 	31/06/2007 

Implementadas 

La meta final se cumplió en un 70% ya que si cuentan con la infraestructura en su 
mayoríapara el cumplimiento de las BPA, aúnexistendetallesporcompletar. Mayor 
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detalle en el desarrollo de la actividad. 

Obj, 
Especif .N° Resultado Indicador 

Meta 
Final 

Parcial 
Meta Plazo 

8 Fruta vendida Número de cajas 100% 80% 31/12/2008 
exportadas, 1a Cosecha 
Número de cajas 100% 80% 31/12/2009 
exportadas, 2a Cosecha 

Como no se pudo concretar ventas en las dos cosechas que consideraba el proyecto, 
estos indicadores no se pudieron concretar. Este tema se profundiza en la definición de 
de los problemas enfrentados. 

2. Metodología del Proyecto: 

Para la implementación del proyecto se trabajó con la siguiente estructura 
organizacional: 

CoM11É ASESOR 
(Directiva Comité, Fundación 

PRODEMU, INDAP Combarbalá, 

CORDINADOR 	_ _ 	CORD(1NADOR ALTERNO 
(Delia Santander) 	 (Gladys Gálvez) 

JEFE DE PRO VEC FO 

(José Salazar) 

c~ PRODUCfvo 
EL MONTE 

(Ente ejecutor) 
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Se describirán por cada actividad los principales problemas metodológicos 
enfrentados, las adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución y 
las razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta. 

OBJETIVO : Integrar al grupo como un ente empresarial totalmente 
constituido, incorporar herramientas de trabajo grupas, tanto a nivel de 
administración y producción. 

Actividad 	1: Gestión y capacitación 

Esta actividad se llevó a cabo de diversas formas: 

A) Se generó una organización económica formal, como se mencionó en los 
indicadores su figura a la de una Sociedad imitada, constituyéndose el día 7 de 
febrero de 2007 en el conservador de Bienes y Raíces de Combaarbalá como la 
Sociedad Productora y Comercializadora Agrícola El Monte Ltda., en el Anexo 1 se 
presenta copia de esta escritura pública. 

Esta organización contó con la siguiente estructura: 

5C1e ACOIA a MONTE LTDA. 

csMA 

o0NTAD0R I------------> <---------- €WR 

SE TRtA  

En el Anexo 1 se presentan las funciones de cada uno de sus componentes. La 
presencia del Jefe de Proyecto, permitió darle una estructura de administración y 
contabilidad a todas las transacciones que se generaron en el proyecto, facilitando 
la utilización y transferencia de tecnologías con las que cuentaba la agrupación. 
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a) Desde inicios del proyecto hasta finales de 2007 (noviembre), se realizaron 
asesorías directas con cargo al proyecto bajo este sistema se realizaron 32 
sesiones de capacitación cuya metodología en su mayoría fueron prácticas con 
complementos teóricos en base a material existieron capacitaciones teóricas pero 
fueron las menos. En el Anexo N°2 se presenta resumen de las sesiones 
realizadas. 

b) Bajo el sistema de Servicio de Asesorías Técnicas (SAT) aportado por INDAP, 
durante el mes de marzo de 2008 se comenzó con los SAT por parte del Consultor 
Max Aguirre quien aportó los servicios de la especialista en arándanos (Gladys 
Gálvez), este servicio continuó desde mayo de 2009 a mayo de 2010 con los 
servicios directos del especialista en arándanos. La frecuencia de asesorías y 
capacitaciones fueron de dos visitas mensuales con un total de 52 visitas. En el 
Anexo 2 se encuentran los planes de asesorías que comprendían estos contratos. 

c) A requerimiento de las socias de la agrupación en meses no cubiertos por los casos 
anteriores, desde junio a diciembre de 2010, con una visita mensual. 

Además los componentes de la Sociedad asistieron a diversas actividades de 
capacitación y transferencia tecnológica relacionada con el arándano como fueron: 

- Reunión Técnica El Cultivo del Arándano en la Zona Norte realizado 20 de 
octubre de 2006, organizado por la Universidad de Concepción. 
- 2 días de campo del proyecto "Selección de sustratos locales y confinamiento de 
raíces para potenciar la productividad de variedades híbridas de arándanos en 
condiciones de aridez" organizado por INIA Intihuasi. 
- Seminario Final dei proyecto "Selección de sustratos locales y confinamiento de 
raíces para potenciar la productividad de variedades híbridas de arándanos en 
condiciones de aridez" organizado por INIA Intihuasi. 
- Participación de tres integrantes en "Curso: Auditor Interno en Buenas Prácticas 
Agrícolas" 

r • 	1 . 	1 	~1 I• i 	1 r • ~1• 	•M 1 rl 1 .ti ri 1 a • i's 	! 	. -w+1 

Actualmente la organización ha disminuido en su numero de componente 
originalmete estaban constituido por 13 socios, con el paso dei tiempo y 
principalmente por no tener retornos y con trabajo constante en la mantención de 
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la plantaáón, hoy solo cuenta con el apoyo de 6 socios. El resto ha presentado 
renuncia voluntaria pero no hm íediizddu r udificad nt formal de escritura pÚbfika. 

ºNg! O L Esfiablecirnisnfc y manejo de un área de 3 hectáreas 
aproximadamente, manejada por todas los integrante dei comité. 

Actividades Identificación de terrenos y aseguramiento de agua 

.w apta I. 	..ter. ! 	s• • • 	• • • r. • • 	r- 	r• 	a• 	r • 	• 

r 	r i~~ 	 { • 	r ~f 	 ~ 	- • 	 • 	 • ~' ilr 	•J.A_.. 	~jl..<_-.l.~ 4:.ir 	 ~i 	i ~1! 	•-1 

• • •ri ter 	1 r• 	• 	•~. ri s'r 	1a~~ ~ 	A•~'ri 	• 	 r/i. • • 	• • 	 i1+lY~~ ..♦ r -• 

•s r• 	• 	r 	t 	r• • 	t• 	a 	 -rr 	• 	r• •~ 	- i 

Cuadro N°1; Parámetros iniciales de la condiciones fisiao-quimicas de] 
terreno_ 

Sector 1 Secar 2 Sector 3 Par »etm 
pH 6,53 7,84 7,07 6,0 — 7,0 
Mat. Orgánica (%) 0,9 1,6 0,6 2,0 — 8,0 
Cord. EléctricaE~ 
(dS/m) 

0.063 0,023 0,131 <1 

Textura 
Arena (%) 75,5 70,5 55,5 
Apia (96) 7,5 15,0 15,0 
limo (9b) 17,0 14,5 29,5 

FFranoo Arenoso 
Agua de riega: 
(dS/m): 0,231 

pH: 6,97 Cond. Eléctrica 

OeterrüiTlcCJ0[l Parámetro 
pH 6,37 
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Mat Orgánica (%) 11,4 2,0 — 8,0 
Cond. 	(d5/m) 0,8 < i 

C! sector N°1 fie el seleccionado para realizar la plantación, dando en ese 
momento que era el que tenía mayor dispvnhilidad de agua. 

El agua para riego es extraída de un pozo a un costado de terreno, las 
características de este y su rendimiento se detallan a continuación: 

Caudal según aforo realizado día 03/11/2006 = 3,8 Its segundo (328 m3/día) 

Caudal requerido por 3 has cultivadas con arándanos en máx demanda = 180 
m3/día 
Tiempo disponible para riego 	: 24 horas/día 
Superficie promedio sectores a criterio: 0,25 has. 
Caudal promedio sector a criterio 	: 183 Its/minuto 
Superficie total a tecnificar 	 : 3 Hás. 

la disponibilidad de agua en su momento resultó suficiente para is incorporación 
de la superficie propuesta. quedando una reserva de 148 mts3 por día. En el 
Anexo 8 se presenta información y más detalle de los aforos. 

PROBLEMAS ENFRENTADOS: 

Con el paso de los años la disponibilidad hídrica ha ido disminuyendo, pero en esta 
ultima temporada es que se vio afectada directamente la producción por este 
factor, el recurso hídrico solo alcanza para regar la plantación máximo 10 minutos 
por día insuficientes para el tamaño que actualmente llenen las plantas y menos 
para mantener o sacar una producción comercial de fruta. 

Actividad 3:  Acumulación de materia orgánica y materiales 

Se consideró las diversas fuentes de materia orgánica en cuanto a su 
disponibilidad, costo y calidad (de acuerdo a referencias bibliográficas y 
experiencias del sur). Así se pensó en aserrín, paja de trigo, orujo de olivo, 
sarmiento picado y "tierra de cerca" (rastrojo que cae de todas [os cercos de 
ramas de espino), este último estaba bastante disponible en la localidad, pero 
tenia el inconveniente de la gran cantidad de semillas de espíno y requería un 
control de malezas específico. 
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Se consideraba que para una hectárea de 4000 plantas se requerirán como mínimo 
100 m3 para la preparación de los hoyos de plantación y unos 60 m3 en la 
utilización de mulch. Se pensó también en el guano por lo que se consiguió una 
cierta cantidad y se trabajó durante todo el tiempo posible, mojándolo y 
mezdándolo continuamente. 
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En el Cuadro N°2 se presentan la composición que tenía el sustrato que se 
consiguió para suplir la materia orgánica que se necesitaba. 

Cuadr N°2: Composición de Enmienda 
Plantación 

Surto M_ 
Tierra cerca 400 

Orujos olivo (alperujo) 195 
Aserrín 210 

Guano cabra 50 
850 

• N r . 	/ / 1 :: 	. i 	 1 	• 	ter. 	iE 	Ir: 1 	t• t 	■ t 	.~ t 	r 
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AS# ridad 4: Preparación de terreno 

Mientras se realizan las actividades de mejoras de pozos en el sector seleccionado 
se comenzó con la preparación de terreno, que consistió en limpieza de 
matorrales y piedras, aradura, rastraje y subsolado, formación de camellones e 
incorporación de materia orgánica. Esta última labor tardó un tiempo más del que 
se esperaba ya que a falta de maquinaria adecuada las socias tuvieron que hacer 
armar camellones a pala, posterior a esto con un tractor con arado punta se abrió 
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Cercado del terreno a piantar 
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Una vez preparado el terreno con camellón e incorporación de la materia orgánica 
en ellos (no se agregó asufre a esta preparación) y el sistema de riego estaba 
funcionando, se procedió a hacer el trasplante, estas labores fueron Iniciadas 
durante la primera quincena de noviembre, al hoyo de plantación no se le agregó 
fertilizante ya que venían con una base de Basacote PLUS, se terminó de plantar 
finales de diciembre de 2007. Se procedió a hacer un riego largo para el 
establecimiento de las plantas al momento de plantar se desinfecto el hoyo de 
plantación (con un Insecticida) y se sumergieron las plantas en una solución de 
fungicida). 

Las variedades que se plantaron fueron  O'Neal y Misty, en una proporción de 50 
y 50%. 

PROBLEMAS ENF CEftrADOS: 
Solo evidenciados con el tiempo existe mecimiento disparejo de las plantas donde 
uno de los factores causales para esto es la baja cantidad de la materia arUánka 
que poseen e plantas, por temas de distribución no se rellenaba donde se 
acaban las carretillas de material. 

Açt4vi4a4; Manejo de las plantaciones 

El manejo, tal como se planteó en la propuesta fue con gran enfasis en la 
fertilización, y en terminos generales no se requirió de una mayor atención a 

is 
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el camellón a lo largo y se distribuyó a lo largo del camellón, esta distribución se 
realizó con carrctiNas y se observa actualmente que algunos s; ctúr i s quedaron i 
disparejos en su relleno en desmedro del crecimiento disparejo de las plantas. 

El volumen con materia orgánica correspondió a un 30% del volumen total de la 
zanja, considerando que aproximadamente tenían un ancho de 20-40 cm y un 
alto de 15 cm y que se tenían 9.586 m de camellón, se requería un volumen total 
de 2.500 m3 para cubrir la plantación total. 

PROBLEMAS ENFRENTADOS: 

Las labores que requerían de maquinaria específica estuvieron sujetas a la 
disponibilidad de ofi1 del sector o la traía desde otro lado, pero fue lo que 
comploó ya que para algunos casos como fue el amado de camellón no se tuvo el 
equipo adecuado para hacerlo con tractor y se debieron aunar a pulso. 

Considerando la importancia que tiene el factor hídrico, se ocuparon los servicios 
de un diseñador e instalador de riego como una forma de asegurar el éxito de la 
obra, se usó el sistema de obra vendida y se postuló via Programa de Inversión 
(PDI) de Riego de INDAP a un Incentivo mucho mayor que permitió la elaboración 
de un pozo tipo acumulador con un sistema automatizado y la implementación de 
3 hás de riego por goteo para arándanos. El sistema consideró: 

- Empalme y conducción eléctrica, 

- Caseta de protección para el cabezal de riego, 

- Cabezal de riego compuesto por sistema de impulsión, sistema de inyección de 
fertilizantes, sistema de automatización, 

- 12 sectores de riego, de accionamiento manual-automático, con doble línea de 
emisores por hilera de plantas. 

En Anexo 8 se presenta en detalle mas información respecto a temas de 
disponibilidad de agua, aforos, descripción del sistema de riego, cálculos de 
demanda hidrnca y piano. 

Un retrasa principalmente causado por el procedimiento para el financiamiento 
extra de la obra que en este caso era realizado por INDAP, sus movimientos 
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factores como manejo de plagas y enfermedades ya que debido al aislamiento y 
por las condiciones climáticas no hubo presencia de eventos que mcrezcan registro 
en estos ámbitos, situación que llevó a considerar seriamente el manejo orgánico 
de la plantación, 

con gran énfasis en la fertilización, la aplicación de los nutrientes será a través de 
la línea de riego utilizando el sistema de inyección de fertilizantes (fertirrigación) 
que se dispondrá en el cabezal del sistema de riego. La definición de la cantidad 
de nutrientes específicos siempre fue en base al numero, edad de las plantas y 
análisis de suelo y foliares. Así por ejemplo, plantas recién plantadas se esperaba 
asignarle 15 g N/planta, 10 g P O5/planta y 10 g 1(20. Estas dosis se 
incrementarían anualmente entre 5-10 g/planta, En el Anexo 9 se presentan los 
programas de fertilización para la primera y tercera temporada, como no se 
alcanzó a aplicar el fertilizante total de la primera temporada se siguió con el 
mismo programa para la segunda temporada. 

El manejo de la plantación se realizó en forma normal que en otras temporadas, 
pero se adecuaron los manejos productos de ciertos acontecimientos como fueron 
las heladas presente en septiembre de 2009, la sequía que se acumulaba a 
principios del 2010 y deserción de las socias de la sociedad. Actualmente, la 
plantación se encuentra completamente enmallada, libre de malezas, pero con 
sectores de menor crecimiento con gran presencia de correhuela, situación que 
requiere gran atención, ver Anexo fotográfico. 

Las heladas perjudicaron la producción esperada, en su momento (septiembre 
2009) se estimó que la producción se afectó en un 60%, luego en visitas 
posteriores se pudo verificar con mayor exactitud este daño y el aumento a un 
70%, pero solo ya pasada la temporada, se pudo cuantificar la verdadera pérdida 
que fue cercana al 95% de la producción estimada. Situación caótica que no solo 
ha ido en desmedro de ingresos, sinó que en la estimulación del grupo por la falta 
de incentivo. 

Posteriormente se presento sequío, que fue en desmedro de los riegos y en is 
aplícacíón de fertilizantes. Se hizo evaluación de la aplicación de fertilizantes, 
realización de riegos y manejo de campo, es así que se enfrentó las siguientes 
situaciones: 

1.- En el tema de riego, el factor hídrico se volvió el factor crítico y prioridad en la 
ejecución de proyectos, is disponibildad de aqua bajó afectando ya el manejo y 
mantención de la plantación, esta situación se reflejó en el informe de evaluación 
de seouía aue se ha presentó a las oficinas del área de Combarbala de INDAP. en 
búsqueda de solicitar recursos para combatir el problema de falta de agua. 
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2.- Deficiencias manifestada foliarmente de ciertos macro y microeiementos, como 
son el magnesio, fierro y en unas pocas plantas se observó deficiencia de 
nitrógeno (Ver registro fotográfico). Es por esto que se comenzó hacer fertilización 
complementaria vía foliar de aplicaciones de Fierro (Fartum Fierro) y Magnesio 
(Fartum Magnesio), además se siguió aplicando aminoacidos (Triamin Plus) y 
extractos de algas (Alga Power, u otro) vía riego. 

3.- Presencia de focos con mezcla de problemas, por falta de riego y presencia de 
correhuela (ver anexo fotográfico). 

De acuerdo a la información registrada de los fertilizantes aplicados, se encontró 
con un déficit en la cantidad de fertilizantes necesarios, esta situación está 
estrechamente relacionada con la disponibilidad de agua para riego, ya que como 
se dispone de poco agua el tiempo de riego es menor y las dosis o preparaciones 
de mezcla de fertilizantes duran más. Esta situación ha llevado a ciertos síntomas 
que se observan hoy en el follaje de las plantas, bajo esta situación es que se 
presenta el siguiente análisis: 

Cuadro 3: Análisis fertilización temporada 2009-2010 

UZANTEAP(KADO 

MOemhzan 	N 	P 	K 
Sulfato de Amonio 28 5,9  
Urea 151 as 
Sulfato Potasio 112 56,0 
Fosofato monoamonico 117 12,9 60,8 
Sub total 88,2 60,8 56,0 

fEnMUZANTE CALCULADO ORIGINALñ ENIt 
Sulfato de Amonio 32 6,7 
Urea 221 101,7 
Sulfato Potasio 151 75,5 
Fosofato monoamonico 158 17,4 82,2 
Subtotal 125,8 82.2 75,5 

FF1tYriJUMIiE POR APLICAR 

Sulfato de Amonio 4 0,8 
Urea 70 32,2 
Sulfato Potasio 39 19,5 
Fosofato monoamonico 41 4,5 21,3 
Subtotal 3I,6 21.3 19,5 
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Cuadro 4: Parametros químicos del sustrato, 
1.- ti 	e 	 r f 	• E 	E 	 r é 	E _; 	r, ~7~ 
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Como se observa e el cuadro 4, los parámetros se verificaron con análisis de 
suelo, hay una disminución importante en el pH del suelo que se encuentra en 
5,6, pero un aumento en la conductividad que es de 3,8 dSJm. Esta situación 
puede tener diversas razones: 

a) La muetra fue tomada luego de una lluvia y aún no se lavaba bien el perfil 
del suelo. 

b) Que el agua del pozo tenga la conductividad alta y se este incrementando 
por medio del este recurso, 

c) Como existió fertilización tarda puede que al existir bja disponibilidad de 
agua el bulbo tenga una concentración de sales. 

Como medidas curativas se realizarán riegos más largo con la finalidad de lavar el 
bulbo de riego y se realizarán mediciones de conductividad a la fuente de agua 
para ver si existe alguna interferencia extra. A finales de diciembre de 2010 se 
volvio a medir parametros y los resultados disminuían levemente la conductividad 
eléctrica. 

De acuerdo a la información registrada de los fertilizantes aplicados en 
comparación con el programa de fertilización de la temporada (2010-2011) existe 
un déficit considerable a la fecha soto se ha aplicado un 13% del Nitrógeno, un 
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12% de Potasio y cerca de un 20% de Fósforo. Pero si revisamos los resultados de 
!nc cnni 41mkntnc r r mini4in d Inc 2ná(cc ri© cí io#n ri© 9i &ni^ •, rliri. nnhrca ri© Oc+o 

agio encontramos que el Fósforo disponible en ambas fechas es alto y el Potasio se 
Pncujáptr en niveles Sr i c ros. Solo el Nitrógeno Se encuentra en niveles bajos. 

Esta situación está estrechamente relacionada con la disponibilidad de agua para 
riego, ya que como se dispone de poco agua el tiempo de riego es menor y las 
preparaciones de mezcla de fertilizantes duran más. Esta situación se vio de 
manifiesto en el follaje de las plantas, que presentaron las típicas decoloraciones 
de las hojas Deficiencias de nitrógeno producen un amarillamiento generalizado en 
toda is superficie de la hoja, para luego tornarse rojiza y morir. 

Se han realizado aplicaciones puntuales de Fartum Max Fierro, en dosis de 4 L/ha, 
con dos aplicaciones separadas por 10 días, y Fartum Magnesium, en dosis de 
3L/ha, con dos aplicaciones separadas por 10 días. 

Además, se aplica constantemente vía riego de aminoácidos y extractos de algas. 

AnálIsis del crecimiento de la Plantación 

Como ya se mencionó, el desarrollo productivo se ha visto afectado por dos 
factores ambientales críticos, presencia de helasdas en septiembre de 2009 y 
sequias acumulada del presente año, que han afectado directamente la producción 
de la temporada pasada y el desarrollo vegetativo general de la plantación. 

Actualmente la plantación se encuentra en su receso de invierno, pero claramente 
se observan focos o sectores de menor crecimiento muy marcados, estas áreas 
poseen características con gran presencia de correhuela y menor cantidad de 
materia orgánica en el camellón. 

El crecimiento de las plantas normales se encuentra alrededor de 30 -- 60 cm las 
plantas u Neal y Oe m — /ü cm las plantas ae Misty. Con gran cantidad ae 
crecimientos basales en promedio de 3 a 5 en O'Neal y de 4 a 7 en Misty. En 
piacntas o tucos de menor crecimiento, is variedad ONeai no ha superado 
crecimientos de 30 cm y con poco o nulo crecimientos basales, en Misty al igual 
que en O'Neal casi no tienen reiiuevus Lkl dies y flu superdrí los 35 cuí de diluid. 

En términos de presencia de plagas y enfermedades de las plantas, no ha existido 
manifestación alguna de problemas. Solo hay presencia de material muerto en las 
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plantas donde se producjo la floración en la temporada pasada y que con las 
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Dentro de los manejos productivos se está iciando con las labores de poda, al ser 
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Actividad 9: Cosecha 

Producto de diversos eventos inrnntrniahlec no ce ha podido reaiízar una 
cosecha en buenas condiciones en la temporada 2008-2009 al no estar enmallada 
y concío las plantas eran pequeñas gran volumen de la producción fue perdida por 
ataque de pájaros, esta situación se solucionó para las temporadas siguientes, 
pero en septiembre de 2009 el domingo 28 y lunes 29 de acuerdo a la referencia 
de las productoras acontecieron heladas durante la noche, por lo que se procedió a 
evaluar el daño en terreno, donde efectivamente se comprobó tal situación. 

De acuerdo a registros de información climática recolectados (Fundo El 
Parral — Verfrut) de referencias fiables más cercanas a la plantación, se comprobó 
que durante el periodo del 28 al 30 de septiembre acontecieron heladas en las 
madrugadas de estos días. la temperatura más bala fue de -3,0°C el día 29 de 
septiembre, la visita al campo se realizó el día miércoles 30, las plantas 
fenológicamente presentaban un mayor porcentaje de fruto cuajado (5(1%). fruto 
verde (20% a 30%) y algunas yemas en flor blanca y botón rosado. A simple vista 
no se veía daño, principalmente por io reciente del suceso, pero con revisión más 
exhaustiva se verificó los siguientes daños: 

1.- Los fruto en estado verde, se encontraban totalmente dañados, blandos y con 
pardeamiento interno y acuoso. 

2.- Los frutos cuajados, más de la mitad presentan daños con coloración oscura, 
pero se debe verificar posteriormente en su caída. 

3.- El estado de flor banca presentó daño, pero en menor grado. 

4-- No se observó daño en brotes, principalmente ya que en estas fechas aún no 
se presel nd est.e creul t lei l u, eI1 Su E l idyurgd i wy LFCLlr r iieI 1 u úe € ruuuí. 

4.- De acuerdo a lo detallado, se estimó al dia siguiente de la ocurrencia de la 
hetauo que is p1fliiauuul i p►  e l iw un úáÍ Ííi Q JI UAH i IáüU u un UI O, {ica u i.UL i i 
transcurso de las semanas se comprobó que la plantación se vio gravemente 
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afectada en su producción, la situación fue más trágica se perdió sobre un 95% de 
la producción estimada de 4.375 kg. 

En Anexo 10, se presenta is información elaborada en su momento. 

Obietivo 3: Aumentar las capacidades y convertir en mano de obra 
calificada en el uso de tecnologías y manejo dei cu Uvo. 

Ask ád 1: Capacitaciones 

El tema de capacitaciones se realizóó por tres vías; 

a) Desde inicios del proyecto hasta finales de 2007 (noviembre), se realizaron 
asesorías directas con cargo al proyecto bajo este sistema se realizaron 32 
sesiones de capacitación cuya metodología en su mayoría fueron prácticas con 
complementos teóricos en base a material existieron capacitaciones teóricas pero 
fueron las menos. En el Anexo N°2 se presenta resumen de las sesiones 
realizadas. 

b) Bajo el sistema de Servicio de Asesorías Técnicas (SAT) aportado por INDAP, 
durante el mes de marzo de 2008 se comenzó con los SAT por parte del Consultor 
Max Aguirre quien aportó los servicios de fa especialista en arándanos (Gladys 
Gálvez). este servicio continuó desde mayo de 2009 a mayo de 2010 con los 
servicios directos del especialista en arándanos. La frecuencia de asesorías y 
capacitaciones fueron de dos visitas mensuales con un total de 52 visitas. 

c) A requerimiento de las socias de la agrupación en meses no cubiertos por los 
casos anteriores, desde junio a diciembre de 2010, con una visita mensual. 

No se cumplió con la meta parcial ni final en número de capacitaciones, pero se 
hace la observación que el número presupuestado escapaba a lo que realmente se 
podía concretar con los presupuestos disponibles. 

Además los componentes de la Sociedad asistieron a diversas actividades de 
capacitación y transferencia tecnológica relacionada con el arándano como fueron: 

Reunión Técnica El Cultivo dei Arándano en la Zona Norte realizado 20 de 
octubre de 2006, organizado por is Universidad de Concepción. 
- 2 días de campo del proyecto "Selección de sustratos locales y confinamiento de 
raíces para potenciar la productividad de variedades híbridas de arándanos en 
condiciones de aridez" organizado por INIA Intihuasi. 
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condiciones de aridez" organizado por INIA Intihuasi. 
- Párhripación de tres integrantes en "Curso: Auditor Interno en Buenas Practicas 
Agrícolas" 

En el Anexo N°2 se encuentra más información de estas actividades. 

Actividad 11; Gestión e incorporación de nuevos recursos 

El equipo técnico consistente en el Asesor Técnico, el Coordinador de los Agentes 
Asociados y el Jefe del Proyecto buscaron y gestionaron nuevos recursos 
económicos y tecnológicos que potenciaron el proyecto, es así que se puede 
mencionar: 

- Riego tecnificado para la plantación, un 60% de financiamiento de INDAP. 
- Construcción malas anti pájaros con un 25% de financiamiento de INDAP. 
- Compra de Carros aplicadores, 80% de financiemento Convenio PRODEMU- 
INnAP_ 

! 	. 1! tw Ii ! !" '!• 

ctíyjdad 12: Actividades de difusión 

Respecto a las actividades de Difusión se realizaron tres días de campo; 

- 30 de enero de 2009 a las 10:00 hrs., 
- 14 de mayo de 2010 a las 10:00 hrs., 
- 28 de diciembre de 2010 a las 10:00 hrs., 

Si bien se cumplió en un 75% los días de campo, pero no en la fecha esperada 
para el avance parcial. La charla de difusión final no se realizó. En el Anexo N°3 se 
encuentra más información de estas actividades. El desarrollo de actividades igual 
se debe revisar en íos informes de avances respectivos, 
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QB,ZETIVQ 4: Validar y obtener el manejo técnico dei cultivo en una 
plantación comercial de arándanos en el sector de El Monte. 

Actividad 13: Validar el manejo técnico del cultivo 
Todas las labores que se realizaron en el proceso de establecimiento y manejo de 
la plantación en base a los requerimientos de una plantación de arándanos en la 
zona norte donde se orientó a causar el mínimo impacto ambiental con el fin de 
dar cumplimiento a todas las normas que actualmente existen en la aplicación de 
las buenas práctica agrícolas (BPA), en este sentido se llevó registros de toda 
labor que se realizó (especifica mente aplicaciones de fertilizantes vía riego y foliar, 
yn el algunas ocasiones de algún pesticida). 

	

Esta información se presenta a modo de comparación en un Manual Indicativo de 	. 
Operaciones Agrícolas con patrones del sur donde se hacen aplicaciones 
preventivas y en comparación con las actividades realmente realizada en la 
plantación. Este material se encuentra en el Anxo 4. 

OBJETIVO 5: Evaluación de las variedades presentes en la plantación por 
la duración del proyecto. 

Actividad 14: Evaluación de variedades 

Se evaluará el comportamiento fenológico, de crecimiento y productivo que 
presenten las variedades pero solo en of primer año y en ocasiones posteriores 
pero nunca se pudo concretar la medición completa para hacer una validación de 
esta información. SI se capacitó a los Integrantes del grupo en reconocimiento y 
registro de los estados fenológicos por los que pasa el arándano. 

El trabajo rutinario que se pretendia realizar era: 

• Registro semana¡ para observar el Instante en que las variedades salen de 
dormancia. 

• Una vez que las plantas comiencen a salir de la dormancia invierno/primavera, 
se realizará la definición dei inicio de cada estadio en la variedad. Este trabajo 
es realizado por observación directa. 

• El trabajo de definición de los estadios se realiza hasta que se termina is 
cosecha, durante todas las temporadas que dure el proyecto. 
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• En cosecha se registrará la cantidad de fruta obtenida y se determinará por 
variedad y edad la producción promedio por planta, y su porcentaje exportable 
O LOI!LGUV. 

En et Anexo 5 se presenta in nfnrmárirón que se pudo levantar_ 	t . 

OBJETIVO 6: Obtener la Evaluación Económica de la inversión, 
expresado en hectárea 

Actividad 15: Evaluación Económica 

Se obtuvo durante la primera temporada del proyecto el costo de implementación 
por hectárea de is plantación realizada, y al termino del proyecto se agregan 
todas !as inversiones realizadas, mas un anaiisis de costo de mantención de la 
plantación por año. 

r 	orsc :•tit 	rr 	• 	FA 	n.- • 	s.~ 	 a • 	 r .A 	r. 

Q JLVO 7; Cumplir con los requisitos mínimos para manejar is 
plante bajo las normas de las BPA. 

Actividad 16: implementación de BPA 

Como el proyecto originalmente esta con orientación a la exportación, se 
consideró hacer desde un Inicio todas las labores bajo el cumplimiento de las 
BPA, para esto se puso énfasis en el cumplimiento de todos los items 
mencionados a continuación: 
- Elección del Lugar 
- Identificación del Lugar 
- Condiciones generales de[ área de cultivo 
- Plantación 
- Manejo dei Suelo 
- Riego 
- Fertilización 
- Control de Enfermedades, Malezas y Plagas 

USO DE PRODUCTOS FTTOSANLTARIOS (Almacenamiento, Elementos de 
Protección, Capacitación, Aplicación, Eliminación de Envases, Registro) 
- USO DE FERTILIZANTES (Almacenamiento, Registros) 
- USO DE ABONOS ORGÁNICOS (Almacenamiento, Registros) 

CHILE 
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-- USO Y MANEJO DE AGUAS (Agua para Consumo, Agua de Riego, Registros) 
- ANIMALES EN EL PREDIO Animales de Trabajo y otros 
- CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS (Control de Vectores y Plagas, Registros) 
- MANEJO DE BASURAS Y RESIDUOS (Manejo de Basura) 
- CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES ( Legislación Laboral, 
Capacitación, Seguridad, Servicios Básicos para el Personal, Medidas de Higiene) 
- REGISTROS (Registros Obligatorios, Registros Recomendados) 

Todos estos factores se han considerado continuamente en las labores de manejo 
y establecimiento de la plantación, y vía capacitación. Toda esta información se ha 
presentado ya en los informes de avance y en el Anexo 11 se presenta el cuaderno 
de campo entregado en esta última temporada. 

Solo los siguientes factores no se han revisado en la práctica, pero si ya se han 
considerado en su revisión vía capacitación: 
- COSECHA (Medidas de Higiene, Manejo de Envases y Materiales, Manejo de la 
Fruta) 

- EMBALAJE DE FRUTA EN EL PREDIO (Manejo de la Fruta, Medidas de Higiene) 
- TRANSPORTE (Transporte de is Produrrirín) 
- TRAZABILIDAD 

En termino de Infraestructura tenemos: 
- Se realizaron las bodegas de campo y sus respectivos baños. 
- Las construcciones se están realizando según norma global GAP para BPA 

En el Anexo 7 en registro fotográfico se encuentran estas Infraestructura. También 
Se asistió a una capacitación para Auditor interno en B.P.A organizada por 
Fedefruta E.G., en el Anexo 2 estan los certificados. 

QBJETIAi~O Si Realizar la comercialización la fruta producida. 

Actividad 17: Comercialización 

El proyecto consideró tener la infraestructura necesaria; sala de acopio, packing y 
cámara frigorífica que permitiran llegar con un producto óptimo para realizar la 
comercialización. Todo lo presupuestado en infraestructura se construyo (Anexo 
7 evidencia fotográfica) solo faltó colocar las mallas raschel que estrategicamente 
no se colocaron por desgaste si no se usarían. La producción no se pudo concretar 
en las dos temporadas de estudio que involucraba el proyecto como ya se ha 
explicó anteriormente en la actividad de cosecha. 
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Por la que se observó con productores de la zona que lograron producción solo se 
vio afectada la cosecha del año 2009 producto de la crisis Internacional pero en la 
temporada pasada las condiciones mejoraron. 

3. Actividades del Proyecto: 

En el Anexo 12 se presenta la Carta Gantt con las actividades realmente realizada. 

4. Resultados del Proyecto: 

Los resultados estipulados en la propuesta ya fueron revisados en extenso en los 
indicadores por objetivos en el punto 1. Objetivos, del presente Informe. 

A continuación se revisarán los hitos relevantes del proyector 

Hito Mes Año 

1.- Establecimiento de las plantacknes de arándano Julio 2007 
2. Conformación legal de la sociedad Junio 2007 
2.- Manear el campo bolas Buenas Prácticas Agrícolas Septiembre 2008 
4.- Obtención de Protocolo de Manejo Técnico Octubre 2010 
5.- Implementación de infraestructura de comercialización Noviembre 2008 
6.- Comercialización de la fruta Noviembre 2008 

De los 6 hitas estados los 4 primeros se realizaron en gran medida unos más 
que otros especificado en el cuador de revisión de indicadores, solo los hitos 5 y 6 
porducto de condiciones que escapaban al buen manejo del proyecto no se 
pudieron concretar. 

5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

En el Anexo el Anexo 4, 5, 7 y 9 se encuentra la infomación técnica generada por 
el proyecto y en el Anexo 6 se presenta la información de costos generada por el 
proyecto. 
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6. Impactos y Logros del Proyecto: 

- El impacto económico de is introducción de arándanos en la Localidad de El 
Monte no llegó a ser muy relevante debido principalmente a la falta de retornos, 
pero si se ve una 

inversión alta en el sector que de subsanar los factores críticos tiene potencial. 

Abrió posibilidades a los pequeños productores de acceder al plantío de un 
cultivo que en condiciones favorables retornaría, 

- Se filtro naturalmente una organización que actualmente trabaja más 
comprometida. 

7. Conclusiones y Recomendaciones: 

- Comprobaron que en terminos de gestión pueden realizar todas las actividades 
comprometídadas y llevar a buen termino una propuesta y sobretodo muy 
importante ejecutar de forma correcta presupuestos sin caer en vicios muy 
comunmente visto en experiencias con pequeños agrícuitores. 

- Tecnicamente no es dificil de mantener una plantación de este tipo (alto nivel 
tecnológico) por un grupo de agricultura familiar solo requiere de condiciones más 
favorables en el sentido climático, a considerar para nuevas iniciativas. Pero queda 
comprobado que es muy factible de realizar, 

- El impacto económico de la introducción de arándanos en la Localidad de El 
Monte no llegó a ser muy relevante debido principalmente a la falta de retornos, 
pero si se ve una inversión alta en el sector que de subsanar los factores críticos 
tiene potencial. 

- Si bien era una clara aiternartiva de diversificación de cultivos y de expresivo 
retorno económico, a pesar de no haber logrado retornos aun se espera tomar 
estrategias nuevas desde solucionar manejos de agua hasta disminuir el tamaño 
de la plantación con la finalidad de sacar producción la proxima temporada. 

0 
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- Si no se logra vender a exportación se espera generar pequeñas empresas de 
transformación (licores, pasas, y té en bolsita, como ya existen en el mercado 
americano), y empresas apícolas. 

- Corto 6ttro natural de 13 socios se han ret+do voluntariamente 7 por lo tanto no 
habría una cvana oon en la proporción de util"kdades si se iIegaoe a disminuir el 
área de la plantación. 
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ANEXO 2 
• - RESUMEN CAPACITACIONES • 
• - PLAN ASESORIAS 2008 Y 2009 
• - INVITACIONES ACTIVIDADES 
• 
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€NNOVACION AGRARIA 4 } 

• 
• 
0 Reunión Técnica, El Cultivo del Arándano en la Zona Norte 
i 

Programa 

Viernes 20 de Octubre 2006 

1430 -1500  
la Registros y entrega de material 

15:00- 15:15 
0 Introdución. Pedro Casals B. Ing.Agr. Ph.D. Universidad de Concepción 

15:15-15:55 
Evaluación de Nuevas Variedades de Arándanos en la IV Región de Coquimbo. • Gladys Gálvez D. Ingeniero Agrónomo. Universidad de Concepcion 

O 
• 16:00-16:40 

Nutrición y riego en Arándanos en la [V .Región. 
Iván Vidal P. Ingeniero Agrónomo Ph.D. Universidad de Concepción 

O 
• 16:40-17:00 

Caté 	 ;. 

• 17:00-17:40  
4 Antecedentes Económicos y Comerciales en el Cultivo del Arándano en la Zona Norte 

• Osvaldo Vallejo G. Ingeniero Agrónomo MSc., Zona[ Norte Driscoll's de Chile SA 

• 1805- 1835 
• Mesa Redonda • Moderador: Agustín A. Millar. Ingeniero Agrónomo Ph.D. Agrícola Campo Florido. 

• 
9 Valor inscripción: $10.000 por persona ..:.. 	_ 	r  
0 Confirmar asistencia al fono 42-208943 / 9-6397895 

• pecasals@udec cl, laly,,al@yahoo.corn  

• 
• 
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ACIO 

¿9kRLOS QUIROZ ESCOBAR, Director del Centro Regional de Investigación In €f a%  
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), tiene el agrado de invitar a usted a participar en 
el ter. Día de Campo, que se enmarca en el proyecto "Selección de sustratos locales y 
confinamiento de raíces para potenciar !a productividad de variedades híbridas de 
arándanos en condiciones de aridez", financiado por la Fundación para la Innovación Agraria 
(FÍA). 

La actividad, se realizará el 29 de Marzo de 2007 desde las 9:00 horas, en el Centro Experimental 
Vicuña, ubicado en camino Peralillo SIN° Vicuña_ 

Para una mejor organización, se solicita inscribirse previamente con Patricia Contreras al teléfono 
51-2232906 Patricia Kara al teléfono 51-411231. 

LA SERENA, Marzo de 2007. 
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SEMINARIO FINAL PROYECTO ARÁNDANOS - FHA 

'Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces para potenciar 
la productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones 

de aridez" 

30 de Marzo de 2010 desde las 9:00 horas, en el Auditorio del 
Centro Regional de INIA, ubicado en Colina San Joaquín S/N°, La Serena_ 

HORA 

9:30 - 9:45 hrs. Bienvenida, Sr. Carlos Quiroz Escobar 

Director Regional, 1NIA, CR1-Intihuasi 

9:45 - 10:00 hrs. Contexto del Proyecto, Sra. Angélica Salvatierra 
González 
Ingeniera Agrónoma, Ph. D., 1NIA, CRI-Intihuasi 

10:00 - 10:45 hrs. Fertilización, Sr. Carlos Sierra Berna¡ 

Ingeniero Agrónomo, M. Sc., INIA, CR!-Intihuasi 

10:45 - 11:05 hrs. Riego, Sr. Leoncio Martínez Barrena (media hora) 

Ingeniero Agrónomo, Ph. D., INIA, CRI-intihuasi 

11:05-1i:20hrs. Café 

1 1:20 - 11:40 hrs. Cultivo en macetas: sustratos y volumen 
Sra. Angélica Salvatierra González 
Ingeniera Agrónoma, Ph. D., INIA, CRI-Intihuasi 



1 1:40 - 12:00 hrs_ Plagas, Sra. Patricia Larrain Sanhueza 

Ingeniera Agrónoma, M. Sc., INIA, CR!-Intihuasi 

12:00 - 12:30 hrs. Recomendaciones de poda en función del 

comportamiento de variedades, Sra. Angélica 
Salvatierra González 
Ingeniera Agrónoma, Ph. D., INIA, CRI-lntihuasi 

12:30 - 13:00 hrs. Evaluación económica de sistema de cultivo 
propuesto 
Srta. Paula Torres Ordenes 
Ingeniera Agrónoma, INIA, CRI-Intihuasi 
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CAPACITACIONES TECNICAS COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE 

Agricultor: Soc. Agrícola El Monte Campo: El Monte 

Dirección: Sector de El Monte 

Area 

Plantada: 3 ha 

Ciudad: Combarbalá Variedades: O'Neal Misty 

Contactos: Delia Santander 	07-6215418 PtasNar: 

José Salazar 	09-8176782 Total Plantas: 12600 

Rut: 65.401.140-0 Sistema Prod. Plantación 

Objetivo General de las capacitaciones: 

Seguir la 	formación de las integrantes del comité en el manejo del cultivo de arándanos 

especialmente en plantas de segundo año y en el desarrollo del nuevo proyecto productivo, logrando 

manejar los factores de fertilización, detección y control de plagas y enfermedades, 	riego y podas, 

que permitan alcanzar el desarrollo del cultivo y su potencial productivo. 

Noviembre 2006 N° Sesiones: 	121  

Conceptos transferidos: 

- Con la plantación del jardín se entregan los 	conceptos de plantación 	preparación de plantas para el 

transplante, desinfección de hoyo, fertilización base, forma correcta de plantar y aplicación de mulch. 

- Entrega de los Conocimientos de la revisión y mantención del sistema de riego existente en el jardín. 

- Introducir al grupo en todo lo que implica el desarrollo del proyecto de la plantación del arándano, como pilar 

el concepto del trabajo en grupo. 

- Ubicación de terrenos posibles para la ejecución del proyecto, toma de muestras para análisis químico y físico 

de suelo y agua, transferencia de estos conceptos. 

Diciembre 2006 N° Sesiones: 12 
Conceptos transferidos: 

- Se transfiere información de conceptos de fertilización del cultivo del arándano, vía riego y foliar. En forma 

práctica se desarrolla el plan de fertilización del jardín y la fertilización foliar que se hará en las plantas de ta 

plantación. 

- Se realizan reuniones con los oferentes de plantas en la región y la directiva del grupo con la finalidad de 

asegurar la cantidad de plantas necesarias para el éxito del proyecto. 

- Transferencia al grupo del la selección del terreno para la puesta en marcha de las labores, con los criterios 



técnicos utilizados para la selección. 

Enero 2007 N° Sesiones : 3  

Conceptos transferidos: 

- Las asesorías fueron orientadas principalmente a las labores de preparación de terreno (limpieza 

terreno, subsolado, arado) , y en coordinación con el técnico de riego al diseño de riego apto para la 

plantación. 

- Se capacita al grupo para la elaboración y manejo de un sombreadero apto con riego tecnificado 

para la mantención de las plantas previo a la plantación. 

Conceptos transferidos: 

- Capacitación en los manejos que se realizarán a las plantas cuando se reciban y mantengan en 

sombreadero (bota de flor, rebaje de planta , transplante de bolsa, fertilización foliar). 

- Gestión con la directiva del grupo en con los componentes de Indap área Combarbalá para el 

financiamiento del proyecto de riego que presentará el grupo. 

Marzo 2007 N° Sesiones: 3 

Conceptos transferidos: 

- Introducción básica en Buenas Prácticas Agrícolas, con la finalidad que toda labor que comiencen 

sea dentro de estas normas. 

- Gestión con la directiva del grupo en con los componentes de Indap Area Combarbalá para el 

financiamiento del proyecto de riego que presentará el grupo. 

- Capacitación dirigida al Jefe de Proyecto y directiva del grupo en temas de elaboración de 

proyectos técnico y financiero de acuerdo a las pautas y criterio de FIA para la presentación de estos 

documentos. 

es: 

Conceptos transferidos: 

- Capacitaciones técnicas referentes a temas de manejo en: 

Bota de Flor 

* Poda 

Reconocimiento de problemas nutricionales 

Reconocimiento de problemas hídricos. 

- Capacitación práctica en: 

* Manejo de plantas del sombreadero, en fertilidad y fitosanidad. 

Búsqueda de la mezcla adecuada para la plantación, en relación a características físicas y 



químicas adecuadas y a su disponibilidad y costo. 

Mayo 2007 	N° Sesiones: 2 

Conceptos transferidos: 

- Capacitaciones técnicas referentes en: 

* Manejo de sustratos óptimos para arándanos en zona norte, disponibilidad de diferentes sustratos, 

mezclas adecuadas, razón costo beneficios. 

- Capacitación práctica en: 

Búsqueda de la mezcla adecuada para la plantación, en relación a características físicas y 

químicas adecuadas y a su disponibilidad y costo. 

* Manejo de plantas del sombreadero, en fertilidad y fitosanidad. 

Junio 2007 	NO Sesiones : 3 

Conceptos transferidos: 

- Capacitación práctica en: 

Diseño de la plantación, confección de camellones, establecimiento de caminos Interiores_ 

* Apertura de camellones y metodología para hacer eficiente la distribución del material orgánico en 

forma uniforme en el terreno. 

Julio 207 	N° Sesiones : 	2 

Conceptos transferidos: 

- Capacitaciones técnicas referentes a temas de manejo en: 

Cálculo de fertilización 

* Alternativas de fertilización foliar 

- Capacitación práctica en: 

Ejercicio cálculo de fertilización de temporada 

' Auditoria financiera del grupo 

Agosto 2407 N° Sesiones 

Sin Capacitaciones, fondos desplazados para enero 2008 

Septiembre 2001 Na Sesiones : 3 

Conceptos transferidos: 

- Capacitaciones técnicas referentes a temas de manejo en: 

Conceptos en Buenas Prácticas Agrícolas, para las labores de plantación en adelante. 

- Capacitación práctica en: 

Revisión de trabajos de terreno 



` Coordinación práctica en labores de implementación de riego y labores de plantación 

* Auditoria financiera del grupo 

Octubre 2007 	N° Sesiones: 3 11 
Conceptos transferidos: 

- Capacitaciones técnicas referentes a temas de manejo en: 

En Buenas Prácticas Agrícolas, introducción teórica y entrega del primer capitulo que contempla 

el tema de BPA en fruta de exportación. 

* Primera parte de la capacitación en riego tecnificado en coordinación con el encargado de diseno e 

implementación de estos equipos. 

- Capacitación práctica en: 

` Entrega de todas las nociones para iniciar el proceso de plantación, preparación de plantas para el 

transplante, desinfección de hoyo, forma correcta de plantar. 

* Ejercicios práctico de la utilización del sistema de riego implementado 

Noviembre 2001 N° Sesiones : d 

Conceptos transferidos: 

- Capacitaciones práctica referentes a temas de manejo en: 

* Revisión de trabajos de terreno de plantación 

* Revisión de funcionamiento del riego on plantación ya realizada. 

Asesor Técnico: Gladys Gálvez Duarte 

Teitfono: 08-9003520 

Email: lalygai@yahoo.com 
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GOBIERNO DE 

CHILE 
~ r.Rawcnár rAtw u 

Iorac)I w1AUa 

CHILE 

Proyecto 

""FLANTACION DE ARANDANOS COMITE PRODUCTIVO 
EL MONTE" 

Día de Campo "Avances Técnicos del Proyecto" 

Sociedad Agrícola El Monte Ltda. 

El Monte, Combarbalá. 

Viernes 14 de mayo de 2010 



La Sociedad Agrícola El Monte posee una plantación de 3 hectáreas de arándanos. 
Sus ingresos se han basado principalmente a is adjudicación de proyectos 
complementarios (de FIA, INDAP, PRODEMU) que han permitido !a plantación, 
incorporación de riego tecnificado y adquisición de maquinarla especializada con el 
objetivo de que su producción futura cumpla los requerimientos para la exportación. 

Legalmente is Sociedad se encuentra formada por 13 socios, pero en la actualidad 
son 7 integrantes los dedicados a la implantación, manejo del cultivo, y al 
establecimiento de la infraestructura necesaria para el negocio. 

La Sociedad El Monte está orientado al mercado de exportación por lo que requieren 
incorporarse a los canales comerciales de exportación ya existentes y de especial 
importancia con intermediarios presente en la región. 

Información de la Plantación: 

Fecha de Plantación: Diciembre 2007 
Variedades: O'Neal y Misty 
Distancia Plantación: 2,5 x 0,8, actualmente 4000 plantas/ha 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Parámetro 
pH 6,53 7,84 7,07 6,0-7,0 
Mat. Orgánica 0,9 1,6 0,6 2.0-8,0 

Cond. Eléctrica 
dStm 

0.063 0,023 0,131 <1 

Textura 
Arena % 75,5 70,5 55,5 
Arcilla (%) 7,5 15,0 15,0 
Lino (%) 17,0 14,5 29,5 

Franco Arenoso 
Agua de : 6,97 Corte-Eléctrica (dS/m): 0,231 

e2007,náltWs de suelo -- - 
Determnnnación Parámetro 
pH 6,37 6,0 — 7.0 
Mat 	a (%) [11,4 2,0-8,0 
Cond. Eléctrica dS/m) 0,8 <1 

Composición de Enmienda Plantación 

w"iEr •- w 
	

fl 

Nota : 
Largo camellón: 
Total m3  /plantación 

9.586 m, Ancho enmienda: 20-40 cm, Alto enmienda: 15 cm. 
2.500 m, 30% Materia Orgánica Aproximadamente. 
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FECHA INFORME: 21 DE ENERO 2009 
N muesira laboratorio: 14131 
Deteruthiación AGUA DE s rr 	ad de 

oca proMes 
1p1i $0 Ní 	-uno 

niJaj iisid nJ r 	lriL 	fdSFm) 0.25 Nínuun , 

Análisis Actual de la Fertilización en la Plantación 

De acuerdo a la información registrada de los fertilizantes aplicados, nos encontramos 
con un déficit en la cantidad, esta situación está estrechamente relacionado con la 
disponibilidad de agua para riego, ya que como se disponía de poco agua el tiempo de 
riego es menor y las dosis se o preparaciones de mezcla de fertilizantes duran más. 
Esta situación ha llevado a ciertos síntomas que se observan en el follaje de las 
plantas, bajo esta situación es que se presenta el siguiente análisis: 

FERUUZANTE APlICADO 
K 

Sulfato de Amonio 	28 	5,9 
Urea 151 69,5 
Sulfato Potasio 112 56,0 
Fosofato monoamonico 117 12,9 601,8 
Subtotal 88,2 50,8 56,0 

FEKTVÚZAznl CALCUWD0Oii1CsINALNEfiE 
Sulfato de Amonio 32 6,7 
tkea 221 101,7 
Sulfato Potasio 151 75,5 
Fosofato monoamonion 158 17,4 52,2 
Subtotal 125,8 82,2 75,5 

FERTILIZANTE POR APICAíi 
Sulfato de Amonio 4 0,8 
Enea 70 32,2 
Sulfato Potasio 39 19,5 
Fosofato monoamonioo 41 4,5 21+3 
S 37,6 21,3 19,5 

Esta cantidad de fertilizante fue distribuida desde marzo en adelante, anormal en las 
plantaciones de la región: 

Fuera de esto se hizo aplicaciones foliares de Fierro y Magnesio, para corregir 
deficiencia, los productos a aplicar son los siguientes: 

1.- Fartum Max Fierro, en dosis de 4 Lfha, con dos aplicaciones separadas por 10 
días. 
2.- Fartum Magnesium, en dosis de 31.fha, con dos aplicaciones separadas por 10 
días. 



Además, se seguirá realizando aplicaciones via riego de aminoácidos y extractos de 
algas. 

Labores actuales que se están realizando 

PODA 

la poda es una herramienta clave para obtener la fruta del calibre y la calidad que 
Chile debe ofrecer a los mercados extranjeros. Aunque no hay una sola receta para 
efectuarla en arándanos, sí existen algunas reglas que pueden ayudar a alcanzar 
mejores rendimientos. 

Se conocen o practican dos tipos de podas, dependiendo el tiempo en que se realicen; 
la poda de verano y le poda de invierno. Tradicionalmente se realizaba la poda de 
invierno y especialmente en el sur, en la zona norte el manejo es diverso se puede 
realizar una o las dos separada por tiempo. 

La poda en verde (en verano) es una práctica de manejo que se utiliza en algunos 
huertos de arándanos de Chile y también en Florida (EE.UU.), España y Argentina. El 
objetivo central que persiguen los productores varía dependiendo de la zona. En 
algunos casos se quiere estimular la emisión de brotes laterales anticipados; en otros, 
simplemente limpiar la planta después de la cosecha, o reemplazar la poda invernal. 

La poda de invierno, es la tradicional, en el sur es fácil diferenciar el tiempo de 
realización, pero en la zona norte donde nos encontramos es muy variable la forma en 
que se realiza, ya que depende mucho del tiempo en que se hace, a principios de 
invierno, a mediados o a fines de este. También depende de la variedad que se esté 
podando y si se realizó poda en verano. 

En la plantación actualmente no se realizó poda de verano y los criterios que se están 
siguiendo para la poda de invierno son los siguientes: 

1.- Limpieza de ramillas débiles en el tercio bajo de ta planta. 
2.- Eliminación de ramillas enfermas y profusas en el tercio medio de la planta. 
3.- Eliminación de zonas donde se dio le floración de la temporada anterior. 
4.- Arreglo del formato general de le planta, con el objeto de propiciar aireación y 
penetración de la radiación solar. 

En casos particulares donde se encuentres crecimientos basales, e# manejo que se 
realiza es rebajar a la altura máxima que tenga la planta, para propiciar crecimientos 
laterales. 
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Proyecto 

""PLANTACION DE ARANDANOS COMITE PRODUCTIVO 
EL MONTE" 

Día de Campo "Aspectos Técnicos del Proyecto" 

Sociedad Agrícola El Monte Ltda. 

El Monte, Combarbalá. 

Diciembre 28 de 2010 



La Sociedad Agricola El Monte posee una plantación de 3 hectáreas de arándanos. 
Sus ingresos se han basado principalmente a la adjudicación de proyectos 
complementarios (de FIA, INDAP, PRODEMU) que han permitido la plantación, 
incorporación de riego tecnificado y adquisición de maquinaria especializada con el 
objetivo de que su producción futura cumpla los requerimientos para la exportación. 

Legalmente la Sociedad se encuentra formada por 13 socios, pero en la actualidad 
son 	7 integrantes los dedicados a la plantación, manejo del cultivo, y al 
establecimiento de la infraestructura necesaria para el negocio. 

E{ proyecto Sociedad Agricola El Monte desde sus orígenes su orientación fue al 
mercado de exportación, pero actualmente esta posibilidad no se ha podido concretar 
por diversos factores sobresaliendo los problemas de clima y escasez de agua para 
riego con su consecuente desmedro en la calidad de la fruta. Actualmente, se 
encuentran en el dilema de seguir por esta via o buscar alternativas para volverse 
solventes, mejoras en riego disminución de la superficie productiva, producir para 
industria alimentaria o farmacéutica. 

Información de la Plantación: 

Fecha de Plantación: Diciembre 2007 
Variedades: O'Neal y Misty 
Distancia Plantación: 2,5 x 0,8, actualmente 4000 plantas/ha 

Seer 1 Sector 2 Sector 3 ParámM n 
pH  6,53 7,84 7,07 6,0-7,0 
Mat. Orgánica % 0,9 1,6 0,6 2,0 - 8,0 
Cond. Eléctrica (dS/m) 0.063 0,023 0,131 <1 
Textura  
Arena (%) 75,5 70,5 55,5 
Arcilla (%) 7,5 15,0 15,0 
Limo (%) 17,0 14,5 29,5  

Franco Arenoso  
Agua de neo: 	pH: 6,97 	 Cond. Eléctrica dS/m : 0,231 

Determinación Parámetro 
H 6,37 6,0 - 7,0 

Mat. Orgánica (%) 11,4 2,0-8,0 
Cond. Eléctrica dS/m) 0,8 <1 
14t 

	
15th de suelo- 1ebreio 2008 ,. 	 ~... 

Determinación Parámetro 
pH 6,67 6,0-7,0 8,0 
Mat. Orgánica % 3,1 2,0 - 8,0 
Cond. Eléctrica dSlmI 0,14 <1 0,25 
MMelsdthIbw : Junio 2010 
Determinación Parámetro 
H 5,3 6,0-7,0 

Mat. Orgánica (%) 7,9 2,0 ~ 8,0 
Cond. Eléctrica dSlm 3,8 <1 -- 

Determinación Parámetro 
H 5,8 6,0 - 7,0 7,23 

Mat. Orgánica % 3,6 2,0 - 8,0 
Cond. Eléctrica (dS/m) 3,5 <1 0,25 



Composición de Enmienda Plantación 

Tierra cerca 400 
Orujos olivo (alperujo) 195 
Aserrín 210 
Guano cabra 50 

850 

Nota : 
Largo camellón: 	9.586 m, Ancho enmienda: 20-40 cm, Alto enmienda: 15 cm. 
Total m3  /plantación: 2.500 m3, 30% Materia Orgánica Aproximadamente. 

Análisis Actual de la Fertilización en la Plan#ación 

De acuerdo a la información registrada de los fertilizantes aplicados en comparación 
con el programa de fertilización de la temporada (2010-2011) existe un déficit 
considerable a la fecha solo se ha aplicado un 13% del Nitrógeno, un 12% de Potasio 
y cerca de un 20% de Fósforo, Pero si revisamos los resultados de los seguimientos 
por medio de los análisis de suelo de junio y diciembre de este ano encontramos que 
el Fósforo disponible en ambas fechas es alto y el Potasio se encuentra en niveles 
adecuados. Solo el Nitrógeno se encuentra en niveles bajos. 

Esta situación está estrechamente relacionada con la disponibilidad de agua para 
riego, ya que como se dispone de poco agua el tiempo de riego es menor y las 
preparaciones de mezcla de fertilizantes duran más. Esta situación se vio de 
manifiesto en el follaje de las plantas, que presentaron las típicas decoloraciones de 
las hojas Deficiencias de nitrógeno producen un amariliamíento generalizado en toda 
la superficie de la hoja, para luego tornarse rojiza y morir. 

Se han realizado aplicaciones puntuales de Fartum Max Fierro, en dosis de 4 Uha, 
con dos aplicaciones separadas por 10 días, y Fartum Magnesium, en dosis de 3L/ha, 
con dos aplicaciones separadas por 10 días. 

Además, se aplica constantemente vía riego de aminoácidos y extractos de algas. 

Otras labores cue se han realizado 

PODA 

En términos generales en la plantación se han diferenciado dos tipos de podas, en el 
primer año se realizó una poda de formación, que consistió en un rebaje fuerte de las 
pocas ramas existente con la finalidad de que la planta se fortaleciera y generara 
nuevos crecimientos y no se fuera en flor. Posteriormente, en las temporadas 
siguientes se han realizado podas de mantención, aunque no hay una sola receta 
para efectuaras en arándanos, si existen algunas reglas que pueden ayudar a 
alcanzar mejores rendimientos y por las que se guió el trabajo en terreno. 



Se conocen o practican dos tipos de podas, dependiendo el tiempo en que se realicen; 
la poda de verano y la poda de invierno. Tradicionalmente se realizaba la poda de 
invierno y especialmente en el sur, en la zona norte el manejo es diverso se puede 
realizar una o las dos separada por tiempo. 

La poda en verde (en verano) es una práctica de manejo que se utiliza en algunos 
huertos de arándanos de Chile y también en Florida (EE.UU.), España y Argentina, El 
objetivo central que persiguen los productores varia dependiendo de la zona. En 
algunos casos se quiere estimular la emisión de brotes laterales anticipados, en otros, 
simplemente limpiar la planta después de la cosecha, o reemplazar la poda invernal. 

La poda de invierno, es la tradicional, en el sur es fácil diferenciar el tiempo de 
realización, pero en la zona norte donde nos encontramos es muy variable la forma en 
que se realiza, ya que depende mucho del tiempo en que se hace, a principios de 
invierno, a mediadas a a fines de este. También depende de la variedad que se esté 
podando y si se realizó poda en verano. 

En la plantación no se realizó poda en el verano pasado y los criterios que se 
siguieron para la poda de invierno fueron los siguientes: 

1.- Limpieza de ramillas débiles en el tercio bajo de la planta. 
2.- Eliminación de ramillas enfermas y profusas en el tercio medio de la planta. 
3.- Eliminación de zonas donde se dio la floración de la temporada anterior. 
4.- Arreglo del formato general de la planta, con el objeto de propiciar aireación y 
penetración de la radiación solar. 

En casos particulares donde se encontraron crecimientos basales, el manejo que se 
realiza es rebajar a la altura máxima que tenga la planta, para propiciar crecimientos 
laterales. 



OGRAMA DE FERTILIZACION TEMPORADA N°3 (2010 -20111 

PRODUCTOR 	SOC. AGRIC. EL MONTE LTDA. 	 CAMPO 

RUT 	 76.853.400-4 	 AREA PLANTACION 

UBICACIÓN 	EL MONTE - QUILITAPIA 	 VARIEDADES 

COMUNA 	COMBARBALA 	 N° PLANTAS 

CONTACTO 	DELTA SANTANDER 	 SISTEMA PLANTACION 

EL MONTE 

3 HA 

O'NEAL 	MISTY 

6000 	6000 

EN SUELO 

j r~ tur~►N sI r 	f k:s►r 	c~l~rrr) 	, 

Sulfato de 	lv#ato 	S~ullato de 
Estado Urea 	Potasio 	Muuduiuu+W,. 	Ar 	i,o 	Total. 

Aplicación Via Riego Fenaiógica ..  Mes Semana 
26 

Julio 27 18 6,8 4,5 3,2 33 

28 18 6,8 4,5 3,2 33 

29 18 6,8 4,5 3,2 33 

30 18 6,8 4,5 3,2 33 

31 18 6,8 4,5 3,2 33 

Agosto 32 18 6,8 4,5 3,2 33 

33 18 6,8 4,5 3,2 33 

34 18 6,8 4,5 3,2 33 

35 18 6,8 4,5 3,2 33 

12 12,3 6,1 0,9 32,5 
Septiembre 

37 37 12 12,3 6,1 0,9 31 

° 38 12 12,3 6,1 0,9 31 

Y 39 12 12,3 6,1 0,9 31 

m 40 12 12,3 6,1 0,9 31 

y
O 
i 

Octubre 
41 11 12,3 6,1 0,9 30 

E 42 10 12,3 6,1 0,9 29 

E m 43 10 12,3 6,1 0,9 29 

á v 44 10 12,3 6,1 0,9 29 
LI 

Noviembre 45 10 12,3 6,1 0,9 29 

46 10 12,3 6,1 0,9 29 

°> 47 3 12,3 9,2 0,4 25 
o 

48 3 13 9,2 0,4 26 

d0  0 °i 	o 49 3 13,9 
r 

97 0,4 27 
Diciembre 

50 3 13,9 9,2 0,4 27 o 
51 3 13,9 9,2 0,4 27 m_ E 

E v 
u 

52 3 13,9 9,2 0,4 27 

53 3 13,9 9,2 0,4 27 c~ 

70% 304 	291 	 172 	 42 

Enero 1 14,5 3,6 4,8 2 25 

2 14,5 3,6 4,8 2 25 

3 14,5 3,6 4,8 2 25 

4 14,5 3,6 4,8 2 25 W 	<U 
>u 
o 0 5 14,5 3,6 4,8 2 25 

Febrero 6 14,5 3,6 4,8 2 25 

E ° 7 14,5 3,6 4,8 2 25 

8 14,5 3,6 4,8 2 25 

9 14,5 3,6 4,8 2 25 

30% 130,5 	32,4 	 43,2 	 18 	224,1 

:s'° 	:át4 ; 
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ANEXO 4 
MANUAL OPERACIONES AGRICOLAS 
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ANEXO 5 
FENOLOGIA 
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ANEXO 6 
DETERMINAC ON DE COSTOS 

CHILE 



FICHA AGROECONóMiCA CULTIVO DE ARANOANOS EN EL MONTE, COMUNA DE COM1AAB EÁ 
REGION DE COQUIMBO 

COSTOS DE IMPLANTACION CULTIVO ARANDANO (año 2007) 

Vid Misty - O"Neal 
Rimo Goteo 

ILéchica Monofásica 
S+peffide (Ha) 
Fedsa isbdán 
Marco Plan dón 3 x 0,8 
Total 	as/Ha. 4.167 

Item cepo lnsurno Unidad Cantidad Valer U 	ad, 5 Total, $ 
Plantas (con NA) 4Ptantas JUnidad 4.167 1.231 I 	5.129.167 
Enmiendas (aserrín, guano, arena, ~ 
tierra cerca, alperujo), relleno camellón ¡mezcla de enmiendas !m3 150 9.421 , 	1.413.178 
Replantes    ' Plantas ¡ Unidad 

1 Desinfección plantas y hoyo plantación 	fungicidas, insecticidas 	Unidad 22.900 22.900 
Asufre -.... Saca ' - 

13 5 350 69  .55O 
Fertilizantes 1 Basacote saco 4 52.180 I 	208.720 
ub Total Insumas 6.843514 

chama de 
Item I IUnidad Cardad Lvasor Unidad, $ Total, $ 

LeuaetOmler+ID Topogr3fioo JUL 1 90.000 90.!]00 
Diseño Sistema Riego Unidad 1 	1 555.000 555.000 

Materiales de Riego (matrices, válvulas, laterales, goteros, varios.) IUnidad 1 3.026 978 3.026.978 
Cabeza¡ de Riego (Bomba, Filtros, Fertrriego e inyección ácido) 3.898.366 3.898.366 jUnidad 1 
Caseta de Riego Unidad 1 L243.0311  1.243.031 
Sistema Eléctrico }Unidad 1 1.015.665 1 	1.015.665 
Apoyo en la ejecución Unidad 1 1357.959 1.357 959 
Mano de obra Unidad 1 L681.750 1.681.750 
Sith Total Sk~ema de #two 12868.749 

Lailao~ es 
item Unir ad Cantidad Valor Unidad, $ TataL 5 

Flabflitadón de sudo i 
Destronque y desmonte IHM Í 	19j - 	470 298.571 
Limpieza y acarreo IJh 40 5.000 200.000 
Aradura HM 15.000 465.000 
Confección de Camellones y Plantación Jh 

311 

109 6.000 654.000 
icapám y mezcla de enmiendas JH 24 5.000 120.000 

kib Total Labu' 1.737.571 

otras Laóa~rs 
Item I Unidad Cantidad Valor Unidad, $ Toaal, $ 

" ¡sis 5ue3o y Agua E 	1 38.000 
0 

38.000 
Flete Plantas Unidad 

~ 

1 200.000 
- 

200.000 
Profundización de pozo ..._. M 6 50.000 ~._. - T.T 300.000 
Cerco perimetral Unidad 447.817 

Tom Otras taiarues 985817 

1~ 22.033.+rí51 
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ANEXO 7 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Estado de la plantación 

Fecha de fotografías: 4 de febrero 2010.- 
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Plantación Enmallada Crecimiento normal de las plantas 
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Pozo con baja disponibilidad de agua Ramas secas que se deben podar. 
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Instalación de mallas 
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Plantación Enmallada 

ESTADO DE LA PLANTACIÓN, (MARZO 2009) 

Crecimiento Var. Misty, sin fruta Pozo sin seguridad y poca agua 
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ELABORACION DE POZO Y MANEJOS EN LA PLANTACIÓN 2007-2008 

Elaboración de Pozo 	
Instalación de mallas 

íf ¡ 
 

Pozo sin seguridad y poca agua 	Desmalezado plantación 



por el INDAP 
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ESTADO DE PLANTACIÓN Y LABORES REALIZADAS EN 2007. 

Armado de camellones 

Descarga enmienda 



INFRESTRUCTURA PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD AGRÍCOLA EL MONTE LTDA.(2010) 

Caseta de Riego y Bodega de Fertilizantes y 
herrarnientas. 

Bodega de Pesticidas, carros aplicadores y 

herramientas. 

Lr 
pL 

Baños y lavamanos. 
	

1 
Cámara de frío, packing y sala de acopio. 
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Plantación Enmallada 



Caseta de ciego 
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ANEXO 8 
AFORO Y DISENO DE RIEGO 
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PROYECTOS Y ASESORIAS 
C -- t,a'7 Jwa &,cára 

Sofía castro 1295 Cortjerrtc Las Torres, C Ile 

Fono CcL 96264210 - Correo elect. jm7ae.hotmoitsom 

Superficie factible de incorporar según disponibiiidad de agua 
08//11/2006 

POZO, Sra. Ernrinda Ramírez Araya 
ANTECEDENTES DE DISENO 

CULTIVO Arándanos 
Distancia e.h 2,50 
Distancia s.h 0,80 
t,P Pllha 5000 
Sistema de Riego Goteo 
Emisor Gotero 
Caudal Emisor (I/h) 2 
N° Laterales / Hilera 2 
N° Emisor/ Pl 4,0 
Separación entre emisores (m) 0,35 
N° Emisores / ha 20000 
ET mdx (mm/dio) 5,40 
Eficiencia sistema de riego 90 
H Aplicada por día (mm/día) 6,00 
T Riego/Sector (hr) 1,36 

Caudal ( litros / hr * ha) 44000 

Caudal disponible (Its/segundo) 	 3,8 (Its/segundo) 

Caudal disponible (Its/hora) 	 13680 (lts/hora) 

R requerido por sistema (#ts/hora/há) 	44000 (Its/hora/há) 

Superficie regable por hora (hás), según 
características diseño y caudal disponible 	0,3109 Hás 
(superficie máxima por sector) 

Superficie regable por dio (hás) 

Asumiendo 24 horas de riego 5,5 Has 

Asumiendo 22 horas de riego 5,0 Has 

Asumiendo 20 horas de riego 4,6 Has 

Asumiendo 18 horas de riego 4,1 Has 

Asumiendo 16 horas de riego 3,6 Hás 

Asumiendo 14 horas de riego 3,2 Hás 

Asumiendo 12 horas de riego 2,7 Hás 
Asumiendo 10 horas de riego 2,3 Hás 
Asumiendo 8 horas de riego 1,8 Hás 

Cristían Taran Encina 

Operador de Riego INDAP 



PROYECTOS Y A5ESORIA5 

Cris tian Jara Enema 

Sofía castra 12$ Canto Gas Torres O z/Ie 

Fono Cel. 96284114 - Correo elect jaraen('hotmail oom 

Capacidad de Abastecimiento de Pozo 
(aforo simp)e) 

Propietario 
	

Erminda Ramírez Aroya 
Sector 
	

El Monte, Combarbaiá 
Fecha aforo 
	 : noviembre-06 

Características del Pozo 

Altura total pozo 
Largo promedio 
Ancho promedio 
Altura estático 
Vol. Almacenamiento estático 
Recuperación nivel estático 

Altura dinámica 

Vol. Almacenamiento dinámico 
Recuperación nivel dinámico 

3,5 mts 
7 mts 
0,9 mt 
1,2 mts 
7,56 mts3 

: 120 minutos 
58 cms (extrayendo 3,8 Its/segundo) 
3,654 mts3 (extrayendo 3,8 Its/segundo) 

16 minutos 

Capacidad de recuperación 

T = tiempo recuperación en segundos 

Hr = altura recuperado en cms. 

Vr = volumen recuperado en Its. 
Qc = caudal continuo 

Qc=Vr/T 

Tiempo 	 : 960 segundos 
Altura recuperada 	 58 cros. 
Volumen recuperado 	 : 3654 its 

Caudal continua 	3,8 Its segunda 

Cristian Jara Encina 
Operador de Riego INDAP 



Descripción del sistema de riego proyectado. 

El proyecto contempla implementar con sistema de riego por goteo, presurizado, 
automatizado, para 3 Hás a cultivar con arándanos. El sistema propuesto se compone 
de: 

1. MATRIZ, SUBMATRICES y SECTORES DE RIEGO 

El sistema contempla 12 sectores de riego, con accionamiento automático. Cada sector 
tiene superficie aproximada de 0.25 Há. y caudal promedio de 11 mts3/hora. 

La matriz y submatrices, conducen el agua desde el cabezal de riego hasta los sectores 
de riego. Esta compuesta por tubería de pvc en 75 Mm., clase 4, válvulas de aire doble 
propósito en 2" y accesorios varios. 

Junto a la matriz y submatrices se incluyen 13 hebras de alambre NYA de 1.5 mm. 
protegido por tubería eléctrica de 20 mm. Permitiendo accionar en modo manual o 
automático, desde el cabezal de riego, cada una de las 12 válvulas eléctricas. 

Cada sector cuenta con un arquillo integrado por válvula eléctrica y válvula de 
regulación, ambas en 2", una válvula antivacio en 112" tuberías. Porta lateral en pvc, 
desde 63 mm. hasta 32 mm. y al final de esta, una válvula de bola en 32 mm., de pvc. 

Se considera doble línea de riego por hilera de plantas, con gotero autocompensante 
integrado a 0.4 ruts. 

2. CABEZAL DE RIEGO. 

Se ubicara a un costado de# pozo, a 74 mts del primer sector de riego. Consta de 
equipo para presurizar y equipo de fertirrigación; 

a.- Equipo para presurizar: 

Queda compuesto por bomba de 2,5 Hp, filtro metálico semiautomático en 2", 
programador y tablero eléctrico para 12 estaciones, válvulas de regulación, de aire, 
elementos de control y de ensamble. 

b.- Equipo de fertirrigación: 

Considera 2 unidades, una para la inyección de fertilizantes y otra para la inyección de 
ácidos. 

La unidad de inyección de fertilizantes se compone de estanque de 500 Its, en pvc, 2 
bombas dosificadoras, de membrana, eléctricas (se esta analizando el empleo de solo 
una con mayor capacidad, son más difícil de encontrar en el mercado interno). Esta 
unidad será accionada por programador, tablero eléctrico, elementos de control, 
regulación y de ensamble, independientes al equipo para presurizar. 



9 	teguiac,on y ae ensamoie, Enaepenuienies al equipo para presurnzar. 

e 
• La unidad de inyección de ácidos se compone de estanque de 200 Its, en pvc o 

• 
poiietiieno, una bomba dosificadora, de membrana, eléctrica. El accionamiento de esta 
unidad, tendrá dependencia de¡ equipo para presurizar. 

3. CASETA PARA PROTECCION DEL CABEZAL DE RIEGO. 

• 
0 

Para adecuada disposición de equipos, transito interior y seguridad, la caseta se 

• plantea en dimensiones de 4 mts largo, 3 mts ancho, 2.5 mts alto-frontal, 2.2 mts alto- 
posterior, con tres paredes en bloque cemento y una pared de reja metálica, piso en 
loza de cemento y techo en fierro — malla — zinc. 

O 

4. CONDUCCION E INSTALACION ELECTRICA. 

• Originalmente se contemplaba conectarse al suministro de una casa existente en la 

• propiedad donde se emplazará el proyecto. 

O 	El tendido eléctrico monofásico pasa por un costado del terreno a implementar con 
• riego, proponiendo que el suministro de la energía sea integro de} proyecto, así se 

O 	podrá gestionar más fácilmente la potencia requerida y tener mayor independencia con 
respecto al tema. 

O 
• 1) Conducción principal: 

Desde el lugar a realizar el empalme, hasta la caseta para protección del cabezal de 
• riego, existen aprox. 110 mts_ El conductor a emplear correspondería al cable THHN 8 
!Awg, fijado con soportes y aisladores de loza, sobre postes de pino tratado (C-5) de 6 
i 	mts de altura efectiva. Esta conducción desembocará en un tablero general de fuerza, 

de donde se distribuirá para el suministro a la totalidad de los equipos vinculados al 
• sistema. 

• El presupuesto considera proyecto eléctrico exigido por el SEC y costos en materiales y 
mano de obra para la habilitación de suministro. 

• El presupuesto no considera costo de conexión por parte de la empresa eléctrica 
# 	(CONAFE), lo que deberá ser asumido por el cliente (Comité Productivo El Monte). 

e 

• (*) Características técnicas, disposiciones de elementos, justificación, cantidades y 

• costos, se detallan en Diseño Agronómico, Diseño Hidráulico, Cubicación de Materiales, 
Plano de Diseño y anexos. 

a 

S 
a 
S 
S 
a 



II.- DISEÑO AGRONOMICO 

1.- Demanda de agua en Arándanos 

1.1.- EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO 

Determinación a travéz de registros de Evapotranspiración potencial (ETo), de la CNR. 

ETa = ES x Kp (mm/día) 	 ETo = Evapotranspiración potencial del cultivo en mm/día 
ES = Evaporación desde la bandeja en mmfdía. 
Kp = Coeficiente de la bandeja. 

ETc = ETo x Kc (mmldia) 	 ETc = Evapotranspiración real del cultiva en mm/dia. 
ETo = Evapotranspiración potencia¡ del cultivo en mm/día. 

Kc 	Coeficiente de cultivo. 

1.1.1.- Evapotranpiracián potencial 

Evapotranspiracion Potencial 
(localidad El Monte) 

MES MM/DIA 
enero 6,0 
febrero 5,4 
marzo 4,2 
abril 3,0 
mayo 2,0 
junio 1,5 
julio 1,6 
agosto 2,2 
septiembre 3,1 
octubre 4,2 
noviembre 5,2 
diciembre 6,0 

`Fuente, "Programa CNR, imformes de evapotranspiración potencial". 

Coordenadas UTM Huso 19: X 295160 Y 6559203, Combarbalá 

1.1.2.-  Coeficientes según cultivo a establecer 

Kc = 0,9 

4.1.3.-  Determinación de la Etc 

Etc 	- 	 6 mm/dfa x 0,9 = 5,4 mmldia 



1.2.-  DEMANDAS NETAS DEL CULTIVO  (D.N.C.) 

Determinación del requerimiento diário de agua por el cultivo 

O.N.C. = ETc x M.P. x (P.C/10O) 	 ETc. = Evapotranspiracidn de cultivo en mmldla. 
M.P. = Marco de plantacion en Mt2. 
P.C. = Porcentaje de cubrimiento. 

1.2.1.- Marco de plantación y porcentaje de cubrimiento 

El marco de plantación, en function al sistema a emplear será 2.5 de mts entre hilera y 0,8 mt sobre 
hilera, ocupando 2 mts2 por planta. 
Se considera un porcentaje de cubrimiento del 100 %. 

1.2.2.-  Determinación de la D.N.C. 

D.N_C. = 	5,4 mm/dla x 2 mts2 x ( 100% / 100) = 10,6 iitrosipiantaldia 

1.3.-  DEMANDA REAL O BRUTA DEL CULTIVO  (D.B.C.) 

Como el sistema de riego a utilizar no es 100 % eficiente, la demanda bruta sera igual a la demanda 
neta dividida por la eficiencia dei sistema, en este caso por goteo la eficiencia sera del 90%. 

1.3.1.-  Determinación del requerimiento diário de agua por el cultivo 

D.B.C. 	= D.N.0 1 (Eficiencia sistema /100) 

R.D.C. = 	10,8 / 0,9 (90%) = (12 Itslplantaldía) l (2 mt2) = 6 Ltslmt21dia 

1.4.-  PORCENTAJE DE SUELO HUMEDO Y CANTIDAD DE EMISORES 

En terminos generales, la proporción de suelo a mojar, no debiera ser inferior a 30 - 40%. 
Para el cultivo de arándanos es deseable sobre el 70% 

1.4.1.-  Area mojada por emisor. (Ame) 

Ame 	=7txRm2 

Rm 	= 0,6 mts aprox. 

Ame 	= 3,1416x(0,6x0,6) = 1,13mte2 



1.4.2.-  Numero de goteros O emisores Por planta 

N.g. 	> (M.P. x P.S.M.) 1 (Amg x 100) 	N.g. = Número de goteras por hilera de plantas. 
M.P. = Marco de plantacion (2 mt2 ). 

P.S.M. = Porcentaje de suelo a mojar (80%). 
Amg = Area mojada por emisor (1,13 mt2). 

N.g.! planta 	= 	(2 x 80) 1 (1,13 mt2 x 100) 	= 1,42 emisores 1 planta (minimo) 

1.4.3.-  Porcentale de suelo molado  (P.S.M.) 

P.S.M. = 	EaxPa+EbxPb 
Ea + Eb 

(*) En el caso de usar doble lateral se debe usar un mojamiento de 100% entre las laterales de la 
misma hilera de plantas, tal que Pa =100. 

Ea = Separación entre laterales de la misma hilera. 	 0,8 	Mts. 
Pa = Porcentaje de suelo mojado entre 2 laterales de la misma hilera. 	 100 	% 
Eb = Distancia entre laterales de 2 hileras diferentes. 	 1,7 	Mts. 
Pb % ó de suelo mojado entre 2 laterales de 2 hileras diferentes. 	 77 	% aprox. 

P.S.M. = 	0.8 x 100 + 1,7 x 77 	=84% 

0,8 + 1.7 
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• 
O 
• PROGRAMASE FERTILIZACIÓN PRIMERA TEMPORADA (PU1NTACIONl 

• • • 

Agricultor . Soc. Agrícola EF Monte Ltda. El Monte 
Ol 	ón: El Monte - Quilrta is Area untarla: 3 ha 
Ciudad: Combarbalá Variedades: 

Ptas/Var. 
O'Neal 

6000 
Misty- 

6000 Contactos: Delia Santander, 07-6215418 
Rut 76.853.400-4 Total Plantas: 12000 

Fecha Plantación dic-Ó7 Sistema PT Plantación en suelo 

a  
ME$ SSMANA 

FERTIU ANTES (kg por cada semana) 

UREA E 	SM.FAtO 0@ 
KRA810 

I 	O 
MONOAMOMCO AMONO TY~` 

icaclón Via Riego  
MAY 25 0 

26 
27 
2s 
29 
30 

0 
0 
o 

3 2 3 2 10 
3 2 3 2 10 

29 
30 
32 
33 
34 

3 2 3 2 10 
3 3 3 2 11 
3 3 3 3 12 
3 3 3 3 12 
5 3 4 3 15 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 

5 3 4 3 15 
6 3 4 3 16 
6 5 4 3 18 
7 5 5 2 19 
7 

8 

5 

5 

5 

5 

2 19 
19 
18 

8 5 6 19 

8 5 6 19 
44 
45 
46 
47 

8 5 6 19 
8 6 6 20 
8 6 6 20 
8 6 6 20 

48 
49 
50 
51 
52 

8 6 6 20 

8 6 6 20 

8 6 6 20 

8 6 6 20 
8 6 6 20 

70% 157 112 120 32 421 
1 8 7 5 20 

2 8 7 5 20 

3 8 7 5 20 
4 8 6 5 19 

6 8 6 5 19 

7 6 3 5 14 

8 6 3 5 14 
9 6 3 9 

10 6 6 

30% 64 39 38 0 141 
rOTAL.FRT __ 2ANTES 221 151 158 32 7 

O 

i• 



PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN TEMPORADA N°3 (2010 -2011) 

PRODUCTOR 	SOC. AGRIC. EL MONTE LTDA. 	 CAMPO 
RUT 	 76.853.400-4 	 AREA PLANTACIÓN 
UBICACIÓN 	EL MONTE - QUILITAPIA 	 VARIEDADES 
COMUNA 	COMBARBALÁ 	 N° PLANTAS 
CONTACTO 	DELIA SANTANDER 	 SISTEMA PLANTACION 

EL MONTE 

3 HA 

O'NEAL 	MISTY 

6000 	6000 

EN SUELO 

FERTILIZANTES (kg. por cada semana) 

Sulfato de Fosfato  Sulfato de 
Estado Urea Potasio Monoamoncco amorato Total 

Pent 	co . Mes Semana Aplicación Via Riego 
26 

Julio 27 18 6,8 4,5 3,2 33 
28 18 6,8 4,5 3,2 33 

29 18 6,8 4,5 3,2 33 
30 18 6,8 4,5 3,2 33 
31 18 6,8 4,5 3,2 33 

Agosto 32 18 6,8 4,5 3,2 33 

33 18 6,8 4,5 3,2 33 
34 18 6,8 4,5 3,2 33 

35 18 6,8 4,5 3,2 33 

36 12 12,3 6,1 0,9 32,5  
Septiembre 

37 12 12,3 6,1 0,9 31 

38 12 12,3 6,1 0,9 31 

M 39 12 12,3 6,1 0,9 31 

40 12 12,3 6,1 0,9 31 
Octubre j 

41 11 12,3 6,1 0,9 30 a  
'E 42 10 12,3 6,1 0,9 29 

43 10 12,3 6,1 0,9 29 É d 
12  44 10 12,3 6,1 0,9 29 

Noviembre 45 10 12,3 6,1 0,9 29 

46 10 12,3 6,1 0,9 29 

47  3 12,3 9,2 0,4 25 

48 3 13 9,2 0,4 26 
uu 

a 
 13,9 9,2 0,4 27 Diciembre 

3 13,9 9,2 0,4 27 Y 50 

1 E 51 3 13,9 9,2 0,4 27 

52 3 13,9 9,2 0,4 27 w u 
53  3 13,9 9,2 0,4 27 ú 	

- 7096 14wW  304 	 291 	 172 	 42 

Enero 1 14,5 3,6 4,8 2 25 

2 14,5 3,6 4,8 2 25 

3 14,5 3,6 4,8 2 25 

4 14,5 3,6 4,8 2 25 

ú 0 5 14,5 3,6 4,8 2 25 

Febrero 6 14,5 3,6 4,8 2 25 p 
° 7 14,5 3,6 4,8 2 25 

8 14,5 3,6 4,8 2 25 

9 14,5 3,6 4,8 2 25 

30% 130,5 	32,4 	 43,2 	 18 	224,1 

TOTAL KG DE FERTILIZANTE 435 	324 215 60 224 
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INFORME HELADAS 27,28 SEPTIEMBRE 2009 
PLANTACION ARANDANOS 

SOCIEDAD AGRICOLA EL MONTE LTDA 

Actualmente el grupo se encuentra con la mayoría de las inversiones 
instaladas, plantación, sistema de riego automatizado, bodegas, maquinarias y 
durante septiembre y este mes se están estableciendo la infraestructura de 
mallas protectoras contra pájaros. Este proyecto, fuera del aporte de FIA y el 
trabajo de las participantes concretó una inversión total de aproximadamente 
$94.000.000, el riego tecnificado el cual ascendió a la suma aproximada de 
$19.226.934 monto aportado en conjunto por el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y las beneficiarias, mediante la postulación de un PDl, 
posteriormente se presento un PDI para el establecimiento de mallas 
cortaviento por un valor aproximado de $5.000.0000, con un aporte de INDAP 
cercano al $1.900.000, es resto fue aportado por las beneficiadas. 

La temporada 2009 — 2010, corresponde a la segunda temporadas de 
i 	 crecimiento y a la primera de temporada de importancia en producción de fruta 

comercial. Para esta temporada, se esperaba tener establecido las mallas 
• contra pájaros y se realizaban todos los manejos de mantención de la 
a 	plantación riego y fertilización adecuados. 

* 	 Durante el domingo 28, lunes 29 de acuerdo a la referencia de las 
• productoras acontecieron heladas durante la noche, por lo que se procedió a 
f 	evaluar el daño en terreno, donde efectivamente se comprobó tal situación. 

• De acuerdo a registros de información climática recolectados (Fundo El 
• Parral — Verfrut, Anexo 1) de referencias fiables más cercanas a la plantación, 

se comprobó que durante el periodo del 28 al 30 de septiembre acontecieron 
heladas en las madrugadas de estos días. La temperatura más baja fue de -
3,6°C el día 29 de septiembre, la visita al campo se realizó el día miércoles 30, 

• las plantas fenológicamente presentaban un mayor porcentaje de fruto cuajado 

• 
(50%), fruto verde (20% a 30%) y algunas yemas en flor blanca y botón rosado. 
A simple vista no se veía daño, principalmente por lo reciente del suceso, pero 
con revisión más exhaustiva se verificó los siguientes daños: 

1.- Los fruto en estado verde, se encontraban totalmente dañados, blandos y 
con pardeamíento interno y acuoso. 
2.- Los frutos cuajados, más de la mitad presentan daños con coloración 
oscura, pero se debe verificar posteriormente en su caída. 
3.- El estado de flor banca presentó daño, pero en menor grado. 
4.- No se observó daño en brotes, principalmente ya que en estas fechas aún 
no se presenta este crecimiento, en su mayoría hay crecimiento de frutos. 
4.- De acuerdo a lo detallado, se estima que la plantación presentó un darlo 
aproximado de un 60% de la producción esperada, pero se debe considerar 
que esta situación puede cambiar con el transcurso del tiempo. 

En el anexo 2 se presentan fotos de los daños mencionados. 



De acuerdo al crecimiento de las plantas se esperaba tener un 
rendimiento mínimo de 350 gr de fruta por planta, lo que llevado al total de 
plantas (12.500 plantas) se esperaría cosechar un total de 4.375 kg. Para una 
valorización a futuro se tomaran dos alternativas: 

a) Exportación: de acuerdo conversaciones con especialista del área 
(profesionales de exportadoras, viveros, etc.) se espera un retomo para 
fruta temprana de US $ 8, por caja de 1,5 kg. De esta forma se esperaba 
tener una producción exportable (80%) aproximada de 2.333 cajas que 
equivaldrían a u retorno de US$18.600, llevados a moneda nacional a la 
tasa de cambio de hoy ($550,63) corresponde un valor de $10.278.426.- 

b) Fabricación de mermeladas: de acuerdo a la producción estimada de 4.375 
kg se esperaría por lo bajo tener igual rendimiento de mermelada y a venta 
mínima de $4.000 por kilo se tendría un ingreso bruto de $17.500.00.- 

Si asumimos la perdida minima de un 60% de la producción producto de la 
helada, existirían las siguientes perdidas de acuerdo al caso: 

- Exportación de $6.167.0056 
- Producción de mermelada de $10.500.000.- 

PROFESIONAL CERTIFICADOR DEL DAÑO: GLADYS GALVEZ D. 
INGENIERO AGRÓNOMO 

FIRMA DEL PROFESIONAL 

La Serena, octubre 1 de 2009. 



Anexo 1: Registros de Temperaturas del 9 al 30 de septiembre de 2009. 

*gKT++.Y sx.au3rIrAL S~ . 9/2 
AT ID 

oa sa WINO 
PAN 1 	« 	TnE 	:.ion+ TM P%%S CAM 9010 /. _ 01 1W 010 wd~ 70M 

2 
3 
4 
3 
S 
7 
I 
9 	14.4 23.2 2:3íy. 2.9 U:31 30 0 0.09 S 	15 Za7pw 	o 0.09 
10 	3.5 14.1 b:3Ot -1.9 7:13ar 34 O 0.01 1:'32 4:51pm 	s 0.00 
11 	13.4 27.5 3:1300 6.4 6:20ar 52 O 0.09 4 15 ].].:54 NO 0.00 
32 	15.2 2L7 12:05pr 1.S 6:3~ SO O 0.04 5; 	23 1:440. Ou0 0.00 
13 	14.3 22.4 2:57pá 1_4 6:11~ 51 O 0.00 S; 21 U~ 0 0.90 
14 	13.5 27.3 3:03p, 2.3 3:44 52 4 0.04 4; 23 3:5'10. 	ro 0.40 
15 	12.6 23_7 l:1. 5.1 11:37pm 52 9 0.40 51 23 1:0Ipw m 0.00 
16 	11b.á 29.2 3:A9pa 1_7 6:72a0 S4 0 0.09 0 21 3:3.1# „0 0.00 
27 	14_4 25.3 3:44pti 5.4 11:32pá SI 9 9.00 4; 	10 2:200. oq 0_00 
14 	26,7 11.0 3:030, 3.4 7:í2a 41 0 0.00 4 17 1:2lsiw pro 4.90 
19 	15.9 30.9 11:23am 1.4 6:4J .0 49 0 0.00 ¶ 33 3:W

r
pm amo e.00 

21 11.1 Z2.7 i:ZR 553 0 0.m 6 25 4 2:4 3.1 --~ ario 0.00 
32 	13.4 27.1 3:4( 4.7 5:33am 52 0 0_00 20 4320. 	E 0.00 
23 	15.7 32.4 2:0 	. -0.5 6:37ari 40 O 0..01 1 22 2:4ly ISO 0.00 
24 	13.6 29.5 11:11 2.7 6:32~ 49 i LOO 9 25 1:55á ~ 0.00 
25 	13.7 25.0 2:540. 4.9 5:17a 52 0 0.00 5 	24 333pr IQ 4.00 
24 	30.1 21.2 13p. 1.4 6:02am 54 0 0.00 i 26 12:31^ 00 0.00 
27 	5.4 I9.1 2:140. 1.0 6:22a . 56 D 0.06 4 24 Z:2?pr 590 0.90 
21 	i.3 19.5 9:16 -2.6 6:31am 57 0 9.00 S 23 1:400. 00) 0.90 
29 	-0.1 12.5 $:17rm -3.4 5:jOa 23 0 9.40 1 	9 1:02am 10 Cu 

	

T01 12.2 32.1 1/13/01 -3.6 4/29/0 3017 	O 0.00 $ 33 0/19/90 no 0.00 
I .AF go=; 65.0 
t00. MSE; 63.0 

cr 
27 
21 
29 17.4 26.1 3:43 	2.7 11:500. 21 0 0.00 6 Ía 1:110. 000 0.00 23 

	

30 3.1.0 25.0 3:140. -1.9 6:12~ 33 	0 0.00 4 ír1 1:4Spa Onto 0.00 36 
im 13.9 26.1 9/29/09 -1.9 9%30/09 II 0 0.00 S 2$ 9/29/00 C4 0.90 11 

HEAT 

 

M: 51.0 
c001 BASE: 65.0 

is 
11 
S2 
3S 
49 

A 
70 
1s 
3$ 
34 
49 
54 
40 
32 
40 
Sd 
S6 
44 
43 
64 

41 



Anexo 2: Evidencia Fotografías de plantas de arándanos después de las 
heladas. 

Plantación Fruta a simple vista sin daño 

IN 
Daño interno de helada en frutos 

Daño de la helada en flor 

ello 

4 

#:~.:•.:-riffs 

Daño interno de helada en frutos 

Daño de frío en flor 
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DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD A&RICOLA DEL MONTE LTDA. 

BUENAS PRACTICAS 
A6RICOLAS (BPA) 

PERIODO AGRICOLA 

20101 2011 



40 	 DOCUMENTO ELA$ORADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

DATOS DEL PRODUCTOR 

Razón Social :........................................................................ 

Titular: ............................................................................... 

Dirección: ........................................................................... 

Dirección del Predio: ................................................................ 

Código Postal :........................................................................ 

bepart 	nto :................................... Provincia:........................ 

Teléfono: ............................................................................. 

Celular; ............................................................................... 

e-mail: .............................................................................. 

Responsable Cuaderno de Campo: .................................................. 

Propietario del Predio : ............................................................. 

Renspo- Rut :........................................................................ 

N° Catastro; ....................................................................... 

Derecho de Riego: .................................................................. 

Numero de Vi 	dv : ................................................................. 



9 	 DOCUMENTO ELA$ORAbO PARA LA soaEDAb AGRICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Infamación General de los Cuarteles o Lotes 

Lti Na 

Especc/Vo4edad Cant. 
Pkmtes 

Superficie 51st 
cam. 

Est. 
Plant+ d6n 

Edad ilitinw 
(tend. 

- 
Lote N° 
Especle/Vasisdad Cant. Suerficfe 51st 

cond. 
Dist. Edad Última 

Rend. 

Loft N°  

Especie/Variedad Cant. . 
Plantas ._. 

Superficie 

......_..._......... 	_..._...__.cmd. 

Siet Diet. 

PMntad6n 

Edad V I im 

Rend. 

Lote N" 

f..specIe/Vunedad Cwrt 
Plantas 

erficle 51st 
coed. 

Dist. 
Plantación 

Edad Ultimo 
Rend. 

Lote N° 

Emaci*/Vw iedad Cant. 
Plantas 

Super ficie Sht 
 cond. 

Diet. 
Plantación 

Edad Último 
Rend. 

Ente N° 

Especie icr{edap Clint. 
Plantas 

.uerfIWG  51.1 
coed. 

DIe . 
Plantación 

- Edad Último 
Rend. 

Lott N°  

delVariedad Cant. Superficie 54if 

cond. 
Diet. 

Plitoci6n 
Edad Ultimo 

Road. 

i41í N° 
 

Hgicle/Variedad Cace. 
■ W 

Superficie 51st 
. 

Dist. 
Plantación  

Edad Último 
Rend, 



+i 	DOCUMENTO ELABOiaADO PARA LA SOCIEDAD A6RICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Registro de Monitoreo de Plagas y Enfermedades 

Pe Lote 	Responsable 	Pia ¡ 	Observaciones 
_. 	 Enfermedad 	 __~ 



DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGt2ICOLA tEL MONTE
LTbA. 

Registro de Labores Cuiturates 

Lote Fecha Labor 	Responsable Observations 



C 	DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AtiRIC©Di DEL MONTE 
LTDA. 

Msnten 	to y Eso& de la Mogol a de Aplicación 

Fecho Pukeilzadøra M mtenlm1nio RsohZadO Rtspoawble 
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• _^ ^ 49 * 	DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE 
• LTDA. 

• 
• 
• Mc ntemmto y Estado de la Maquinaba de Apiiraión 

• 
• 	I Fecha I PU1Vr1zadOrO wHfeWiniento Realizado 	I Responsable 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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L►  * 49 * 	DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE p 
	 LTDA. 

Regsfro de Aplicac 6n de Abonos y Fertilizantes 

Lote 

F+t Prod o Marea bolis Justificación LocoHizec 6n Re~le 

m 
Fecha j Producta I MQrco I Dosis I Justificación I L+co1L oi# n I Raspo abIe 
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DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Evakiación de Aguas  de Lavado Contaminadas con Agroqu icos 

Pic 	Máquina 	Lugar de Evaluación 	Responsable 



DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD A&ICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Registro de Capacitación del Personal 

Fecha 	Personal existente 	Temo 	Encargado del dictado 



llb !Qi! 	DOCUMENTO ELAFORAbO PARA LA SOCIEDAb AGRICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Inventario de Agraquímicos 
(Actualizar cada 3 meses) 



bOCUMEÑTO ELABORAbO PAPA LA soaEi)At. A&ICOLA bEL MONTE 
LTDA. 

Registro de lavado EPP y verificación del estado 

Fchu Traje flotai &nteAntipam Miscara cb5ervadunes 
Filtro 



	

04 49* 	DOCUMENTO ELAOADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Registro de Riegos 

	

Lote 	Pecho 	sistema de Riego 	Observocones Respcsobs 



DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE 

LTDA. 

egistt'o de Eliminación de Envases Vacíos de Agroquímicos 

Fecha 	 Bolsa N° 	Periodo acicio 	Responsable 

TECN!CA DEL TRIPLE LAVADO 

ArPu. a,. Ci,'. 	 V.rttu "tan 
h,,Ia .4 d. 	00 .nv.0 	 0 
la vcidd 	y .itv durt, 	n et eqtppo 	 pwm W~ Su 
d4 *n,it 	30 	u1W4 	DIdyftihlf 



~►  i~ +: 	DQCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE 
LT€)A. 

Registro del Personal 

N~ emcnxi1 	 de Pertedo de 	He r io de 
Ingreso 	Trabajo 	Trabajo 

C 



DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD A&RICOLA DEL MONTE 

LTDA. 

Registro de Cosecha 

Fecho 	Lot. 	Variedad 	Código de 	b.s na 	Oborvocionei 
Tra1ldod 
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war 	DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAD AGRICOLA DEL MONTE 
LThA. 

Estado de Limpieza de Baños y Estaciones de Lavado 



DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOQEbAO AGRICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Monitareeo de Flora Benéfica 



' 	DOCUMENTO ELABOkAbO PARA LA SOCIEDAD AG ZICOLA DEL MONTE 
LTDA. 

Plano de Ubicación de los Cuarteles 

L  `l r 



bOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCIEDAQ AGRICQLA DEL MONTE 

LTDA. 

Programa Gestión de la Calidad 

La existencia de un adecuado sistema de registro, genera confianza de que un 
lote determinado produce de acuerdo a las exigencias para la obtención de 
productos seguros. Muestra la preocupación del productor por mejorar la 
calidad y brindar seguridad al consumidor. 

El sistema de registro debe permitir conocer la historia de un lote en 
producción, las labores culturales realizadas, los productos utilizados, los 
eventos climáticos sucedidos, etc. 

Los registros deben llevarse correctamente, porque constituyen los pilares de 
apoyo de un Sistema de Trazabilidad. 

Para llevar registros correctamente, tenga en cuenta los siguientes consejos: 
• Cuando usted inicia el cuaderno de campo, piense que está incorporando una 
nueva actividad, por eso registre siempre que haga la tarea para la que tiene 
registro. 
• Llene el registro en el momento que hace la tarea, no confíe en su memoria, 
el valor del registro está en que se llene en el momento indicado. 
• t ecuerde que los registros tienen que estar disponibles para auditores, 
inspectores, etc. No los guarde en su casa, deben estar en el campo. 
• Tienen que ser claros, no pierda tiempo en la letra, siempre y cuando esta sea 

clara y entendible. 

• Una vez que los registros están llenos posan a ser el documento que 
identifica su fruta. No los cambie porque pierden valor y nadie se los aceptará. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas y la Norma de Agroquímicos tienen como 
objetivo: 

• Propender a una correcta y racional utilización de agroquímicos, de nuevas 
tecnologías menos contaminantes, el uso de agroquímicos específicos y 
asegurar a los efectos del buen uso de los mismos, se apliquen aquellos que 
cumplan con los requisitos de los registros provinciales, nacionales e 
i nternacionales. 
• Proteger ta salud de la población y los recursos naturales renovables. 

• Prevenir y disminuir los riesgos de intoxicación de toda persona relacionada 
con el uso y manejo de los plaguicidas. 



±~ fw o 	DOCUMENTO ELABORADO PARA LA SOCLEbAD AGRICOLA DEL MONTE 

Wr y 	 LThA. 

• Capacitaciones específicas. 

Evitar la contaminación de alimentos y del ambiente con residuos tóxicos 

y/o peligrosos, impidiendo el desequilibrio de los ecosistemas. 
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ANEXO 12 
CARTA GANTT 
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