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La presente publicación incluye las exposicio-
nes escritas que se hicieron en la reunión del 16 y 17
en I(:uique en la Heunión de trabajo ItEstrategia de De-
sarrollo para .los pueblos de la precordillera y altipla-
no de Tarapacá y Antofagastalt; las conclusiones; algu-
nos antecedentes básicos recogidos por nuestra oficina
y un valioso trabajo que nos fuera enviado por el Prof.
Lautaro Nuñez, que amplía el presentado en dicha reu-

. ,nlon.

Nos excusamos por no incluir las discusiones
de las comisiones y los debates' de las plenarias, pero
la versión.taqui~ráfica ~ue se tomó en esa ocasión no
pudo ser utiliiada por razones técnicas.

Oficina de ~lanificación
Macro Zona Norte
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,-,::::.eficina de ~Planificación .ttegionalha invi-
tado a esta reunión de trabajo a los técnicos, profesio-
nales e investigadores, que están trabaja_ldo o haciendo
estudios en el sector de precordillera y/o altiplano de
las provincías de Tarapacá y Antofagasta, con el objeto
de discutir una estrategia de desarrollo para esa reGión.

Hemos propuesto tratar este tema en conjunto
para ambas provincias por presentar una problemá~ica co-
mún basada en una identidad cultural y de recursos fí-
sicos junto a un elevado grado de marginalidad. La exis-
tencia de una precordillera en la cual se desarrollan
pequeños valles y guebradas con suelos agrícolas en los
lechos de los mismos, ,que posibilita los cultivos; con
un régimen de lluvias y temperatura similar; la existen-
cia de un altiplano o meseta de altura sobre los 4.000
mt. en el que se desarrolla la estepa andina y llareta-
les que permiten la existencia <¿.euna ganadería extensi-
va de camélidos; una sociedad de agricultores y pastores
de orícen aymará con hábitos y prácticas culturales dis-
tintas a las poblaciones nacionales de la costa, al már-
gen del desarrollo particularmente dinámico que ha teni-
do la región costera-nucleada alrededor de ciudades como
Arica, IquiQue y .tmtofagasta, con uns radiación hacia el
interior que responde exclusivamente. a la actividad mi-
nera. En suma, una sociedad de mnrginales res.pecto a los
benefiCio's de este desarrollo en cuanto a vivienda, ca--
minos, salud, educación, etc~ ~ero que sufre sus efectos
a través de una emigración ininterrumpida hacia los, cen-
tros urbanos, particularmente en la precordillera, lo
que disloca la estructura familiar tradicional y atenta
contra un crecimiento normal y contra la existencia de
los poblados mismos.



AUllque Odeplan ha elabcJ:ado a travé3 d'3 sus
oficinas de desayrollo regional y del g:::upo de trabajo
encargado de defini~c ~.lna lIEst:t'o.-:-::og:Lade 'J3sa:crollo Es-

pacial de largo plazo"s eo~rategias de desarrollo para
el ')aJ~Q y 'an ~~gl'OI-lOS "10 <.~ ~o.. ~0~in~ 'n l'n~ o~~~ate7ia.l __.u -,_...:>.L '-' .. ? 1 .~)..,/ .11 U_ .... _.1. __ \.1 •.... .1 .•.•.._\.--4. •.•...•.. J '.1__ o.-c

coherente para la' precordilley'c, y el alt:1_plano" preci.-
samente porque estamos conci81r~:e,::; qcl8 DO:::; enfl'ent8I¡)J)s
a llil8 sociedad comp1eja de 12 q1.l:-; a;;El Sc,b::;IllOS muy P'J--.

co y porque queremo;3 qu.,: 2c,i}alcl1Ü8:L' acC':i.éE qu'::.; so i:::-:-li.-
cie tienda a soluci')IlélT probJ.eJ1J.'J.8 '-,,8 :CoD.docon grc: n
respeto por los valc:ces ele a.'3'c8 sociadé'']' ind~gGna, y que
ella tenga los efectos previstos y ~0 o"tros"

Nuestro proD6sito en esto momerrto es dar a co-
nocer algunas de lae linf.;c.[j p8ü.sa:l28 pe:ca el .:J.lt:,plaTJ.o
y la precordilleraJ conOCG~: los p~0yc~t~8 en 8:C~~~~G~)
las ideas de ~royectos de las orgcnisillon z0naJ,es y 10G
investigadores l'eg:;,onal'3:3 y I'1'..1;Y PE~~ctj_CU.,,2':,mC:::(¡G~ las
opini9nes que tieJ'l.en sooj:'e G,T~~O quehé'.(;8::' J.os sie:ltj,G-Ca:..:
sociales.

que de aQ,i.:.5.salga L:_',~.n ~":L:o.J8 de c,:'.G:i.()Yl orm.arr;[l.QG c1.o:ltro
de los lineamie:c.toi'l gr::::erale3 que 1.'.1'::8.::3t:'~OpaiG 58 ha
propuestoo

~ ----
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UniverciJud &8 Chile,
Antofasa~ta-Iquiqua

Intrc dl.led. 6::1

Este articulo intenta mostrar esquemAticament~ la emergencia del
campesinado regional y su paso gr.atluala la actual crisis que ha
logrado llamar la atención del gobiern':>o Ciertamente que aquí
tratamos de no repetir varias ideas que queda~on en los acuerdos
de la Comisiói1.NQ 1 sob::.~e"AspectC's cul türales y sociales del
Pueblo Andino". S:i.nembargo, creemOf) que a través de nuestra reu
ni6n log:;:'amoscautelar los valores andinos snbra;ya.ndouna vez más
la dec:i.Gi-v-élpnrticipacién de los c:i.entistassoeialeo en la ap1l
c8ci6n de proyectos concretos que con miras a aplicar nuevas teo
nologías tienden peligrosamente a alterar In compleja estructura
socio-económica 8ndina~

Natl.lraJ.:110ute q'le h.3mos dado forma e,serita a una prmencia que más
que nada sirvi6 para abrir debate en relaai6n el ~ol de la socie
dad andina en el proceso de cambioo gene~ados por causas exter -
nas a ellS modos tradicior..ales de vida (V.gn incorporaci6n de té.s
nicas1 creaci6n de focos industriales aledafios, etc). Así visto
el problema no ocultamos la intenci6n de plantear abiertamente la
eriGis 8.ndinao

Si bien esta crisis tiene implica~cias pan andinas, nosotros nos
VGmos abooados a definir cuestiones concretas que afectan a la
regi6n norte de Chile, en dondG se viene gestando un verdader-omo

~-------
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vimiento de salvataja d8 lQZ vulores andinoD sUDceptiblea de lE
tegrarlos a la forcaci6n social nacionalo Bs 1& problem~tica
andina una de las cuestiones sociales que }:,equie¡'entoma de con.£
cimiento con metodologías científicac más que emotivas, a través
de una nueva forma de entrever 1ao situaciones de freno al bienes
tal' de las comunidades andinas; esto es, aprender a percibir la
problemática a través de la propia imagen de los vencidos (comuni
dades andinas) sobre la falsa imagen de los vencedores ("investi-
gadores" de modelo urbano) pertenecientes a instituciones e idea-
les que defienden el actual statu quo, propio ce un sistema en
donde la ruralidad andina no tiene un rol definido. El profundi-
zamiento de esta nueva metodología antropológica, en el sentido de
que todos los hombres son iguales ante la explotación del sistema,
es por ahora uno de los desafíos más inquietantes que impone la
crisis que nos preocupa. Nuestra incapacidad por comprender el
mundo andino poseedor de una fuerza vital, .creadora y productiva,
de la más amplia definición cultural autóctona no nos deja conocer
nuestra actual situación cultural advenediza y costera, impregnada
de lo europeo y norteamericano, es decir del colonialismo y capit~
lismo. Por eso, la crisis de la cultura andina no es otra catás-
trofe que nuestra propia indefinición socio-cultural y de nuestra
propia ambigüedad lloccidental" para enraizarnos en lo que realmen-
te somos y no queremos ser. Recuérdese que nuestra mentalidad co
lonial no en vano fue acuñada por tres siglos de coloniaje español
y otros tantos dependientes del capitalismo.

~-------
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Quizás si uno de los estudios más atrayentes para el conocimien
to de la producción andina 10 constituye la emergencia del tra
,bajo agropecuario como fuente predominante de subsistencia.Cier
tamente que en términos prehistóricos este acontecimiento gra _
dual a través de un verdadero proceso de agriculturación fue el
requisito previo e indispensable para el desarrollo de-una sacie
dad campesina. Este proceso de cambios revolucionarios en donde
una nueva economía productora de alimentos desplaza a la vieja
economía conservadora de caza-recolección, es una cuestión bási-
ca que hemos identificado en la sociedad andina regional. Los
hombres en este perfil costa-altiplano iniciaron hacia los 1200

años A.Co una lucha trascendental al lograr estructurar las pri
meras aldeas destinadas al trabajo agropecuario. La exp~nsión
de estas aldeas tempranas tuvo un foco al parecer inicial en el
propio altiplano aledaño en especial entre la región del Titica-
ca al Poapó alcanzando toda la porción occidental que incluye ac
tuales territorios altiplánicos limítrofes.

Las aldeas de esta naturaleza lograron instalarse en determina _
dos enclaves ecológicos del actual norte de Chile como fueron Gua
tacando y Caserones en las quebradas de Guatacondo y Tarapacáre~
pectivamente, en un tiempo que va desde fines de la era pasada' al
comienzo de la nuestra. Posteriormente la expansión de la agri-
cultura en los valles-oasis y altiplano de esta región va a cubrir
la totalidad de la tierra utilizable. Las comunidades campesinas
del perfil regional lograron éxitos sobresalientes en los cultivos
de ají, calabazas, zapallos, algodón y principalmente del maíz ,
producto que cubre la mayor part? del uso de los suelos, en espe-
cial en los valles bajos. En los valles altos y altiplano tanto
la quinua como la papa y otras tuberosas conviven con la clave del
desarrollo : la masa ganadera ex-cedentaria •
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]~n genoral, se ap:cp-c:iaC~1 ~~l ;::e~~f::.~. CO£it:.:t altiplnn.o, Ulla t()IJc1en

pi¡3út.; ecológicos. .s 8 ajustan OJ'5.g.LEaJ.cs modeles d,] o~';L<.Áalz,acj,ón

de la sociedad. en mÚltiplos "reines" qne cO::J:troJ..nne.esGe el al
t:i.planola pl'oc1ucc:U)J::(ele piao,,,COfJtO:~'OG lla(J':~é\ lA. pl'olll.lcd.6ncx6
tica de las tierras ba;jas ori0:o.'c.'31aB o Estos "reinaG1! cm techos
altos mantenían zo~as dependiente o o porciones do ecologias di
ferenc:i.ada,3bajo 1m comple jo SiGt8m<:o.de coloniz:J.c:it)::'''''G y pl.áct.~
cas de i~tercambios. El tamaño de la pcblaci6n de actoc reinos
nos da la dimens:i.6nele la presión demog:.:,áficae;jarcida desde el
altiplano agropecuario a los valler; bajos e:x:c:lueivamei1teagr:í.c.£
las o El reino Lupa.ca alcanzaba a la l::'egadade leo primeros BEl
pañoles la suma alta de 10000~)O persoll£l.opm:' o'::Gparla ecolos:í.a
del lago Titicaca con produccioneG prestigiosas, paralelo a una
notable masa ganadera. Lipez era uno de los Ilreinos" más meri-
dio::lalesque prácticamente limitaba con el norte de Chile, y que
siendo muy pequeño legr6 una suma de 4.000 campesinos Aymaraes,
cifra superior a la poblacié~ pre-europea de los oasis de Pica,
y afin de la quebrada de Tarapacá que según las cronicas m~s tem
pranas alcanzaba la suma de 2.000 Aymaraes en cü.l:Ldadde fuerza
de trabajo. San Pedro de Atacama al parecer no tuvo una pobla-
ción mayor a 2 ..oca habital1i~es, En resumen1 laG Grandes densi-
d.ades altiplánicas parece que efectivamente fueron determinant.es
para organizar la sociedad con mayorías Aymarao hablantes, que
abarcó un univ0rso andino aDpl~o desde la costa a la vertiente
de las tierras bajas orientalcG~

l,a existencia de los reinof; altiplán:Lcos lir.:ltrofescon el actual
norte de Chile como I,u]!<:tcas t Pacaxes 7 Carangas, Chichas, Quilla-
gas, Lipez, nos demuestran que en conjunto con los valles de esta
reeión se conglomeraron densas poblaciones unificadas por siste-



• . ,~.. . ':. - .1' •,. ~,. -, "1": .: ~ .. ..! f'.. ..qen la rcd:i.!3-¡:;x'J.OUG:'.0D. ':l8 i-t:r~ J"....'..t .•.Uíl. a.'-.L~;,:.::mcJ.ül.:8. 1 p,.'o'::eti\:'n.1:C Q:;

diveraoD pisos ecol6gicosQ La pro~ucci6~ aGro~~c~a~ia e~-úodcn~a
ria permi ti6 el eztablecim1ento d.e -)n<l r.ot¿'.}~lc o'::'gc...~1izaCH)T,de le.

co/m.midad con vaJ.CiJ:es cole~tivisJ.:.aG "! pl.c.n:\.f5_cadJ.it' de la r~dis-

J;ribuci6n de la pro<.lticci.6n con ,:osulta~~o'3 te..!l ¡3")rp>e:'1.üen~(',es~OIi'.O

que la :cegi6n andina de Cuz.co logró controlar econt.micament.B des

de E¡;uadar a.l Maelle en un ::i.mpe:ci,111internad.ona:i." rlunoa más :...og;r-~

do en términos de organización de masas campecinas como infra~8 -

J;ructu.ra de procJ.uc<:i6n.

:?lU'8. el efecto regional de este artículo solamente nos basta pl~

tea!' que la organizaci6n soc1al alcanzó aqu:\. un.a profunda. relación

entre las com:midades de valles con el altiplano
,

centro de sis~~ -

•

mas políticos comQues de naturaleza Aymara1 capaceo de planear la

canaliza~ión de aguas desde los lagos altoG hasta pampa del '11amaru

gal, cbra truncada a raíz de la invasión "civilizador'a" de los eu

rape os españoleGo Esta enorme capacidad colectiva para racionali-

zar el buen uso de la energía humana~ pe~miti6 conjuntamente a una

tecnología simple y secundaria poner la pro¿uccion colectiva al se~

vicio de la comunidad, en una marcha progresiva (progreso scial) en

pleno "desarrollo" de todas las posibilidades in:fJ;.a y superestructE.

rales.

La explosión demogx'áfiúa que 8.dvertimos al final del campesinado

pre europeo nos enseña que el triunfo del campesinado andino fue

elccuente como conGecueL.:da del control de la producción agropec1.1...~

ria capaz de crear iillperios con categorlas de civilización compar~

bles a los ma.yores desarrolle s culturales a ni-"el mundial. Ita con

secuencia de la revoluc:i.bn campesina no pudo se~ de mayor signifi-

cado. La cada vez creciente jerarquizaci6n social en relaci6n al



ve:cdade:r 1;>3 - " ..'se:aorJ.oo 11 OJ.~ga.'(1:;.z,n(;~~1jJ.es

controJ.aba sn:t!l0.es ;le.Te:h.:tpiél<.l.Go.s" de cOl1'.v.n:td<J.ae::: con <l~.fe:t'enteD

e(J:.:;ratíficacioues, Q',1C en el aJ.t1.ple..!:'.0 regional 89 cuantificaba,

por e jeillplo con la£] cantiüades ele cClbezan da gu.lla.d.o, l'üuta muy

importante para medir a ojo de español la rique~a ~aBLoril del

fin de J.a prehistoria o

Efecti VGl.r::onte~ c'.lando loa eSlw ..ñclelJ lleBan él. :i.n regitb., exis'i:.ían

focos de c~ncent~aci6n de podor (Arica, Camifia, Tarapacd, Pica,

IJasana ~ San Fea.ro de Ataca;na, etc o) en dO::'.de1a3 m:i.n.oríD.Bdj.:,i~3.!!

te:::;, CO!iW pa!,'~~Gda reinos mayores 1 eGtablecia~l el control so¿lo~

cconómic:::>y cultu.'raJ. de cada área en cuesL:iíj:.l~ Llot;D.¡'Ol1a existir

señores o familias dieEata:<iua en el aJ.tiplano qua 1 a juzgar por

las descripciones tempranas de les españolen, er~~ ¡,eccllocidas co

me germen de un rég5.mcn señorial semi ..feudf:l.:L o I,!l herida caEoada

poZ' la implantaci6n de la ecol!omía española y las lluevan pal1tas

cultl1ra1es cortaron un proeeso social :i.~i('F~isil1loeuyan COllsecusn

ciaG sin la inte:;,,~ferenc:ia eU:i.'opea del siglo XVI pudo haber ge:cel~

do una historia realmente insospeuhada por BU diferencia consin -

ten'~e en relación al modelo Gurope.) de desarrollo •.

I~a ocupación del Bistema e::.:pn.ñ.oltl'aje co:::r,i~o un.a pol:í.tica colo

nialiata con pautas mercantilistas y de enriquecimiento sefiorial

a trav'és de la aeumu:.a(;i6n de capitaleo, va.lores que en si mismo

opon.~:anDea los vaJ.ores econ6:n:i.GODan.d:!.noflo Este proceso <le lIae11l.:

turaciónll p:i.~odujo camb:i.o:J}."-'l'eV8l'¡:¡iblcf] en la socieda<l andina re

gional, él consecuencias de las temp:::'anaa inatalaciones alcleanas

hiupánJ ..cas o Prácticamente a finen del siGlo XVI eatán estructura

I

I....J---- _
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ca, a l;rav&n del d.J;;::Lni.a de f¡;:'G'~o lJob:r.t} la. b.C.i:i:EI. iW:J.:í.~0D.U•. Te.:.g

pranament.;e hi.B 'c:í.8::"rBs de l~)G .D.:;.3.",[Ide .I\.~;;a.pa ~ C~J.:¡:J.f,a~ C..'.ul!6.ro -

nes, Ta:r;'apuGá 7 Pica, San Pedro ele Atacama J •• te ~? e,stau seña.lém-

do que los centrc3 agricolaa ind1senaB m's impo~~anteB fueron
suod:i. vididor,; o ai'J.ncados en manos de la mincr~~a e~p3.ñ01a. La iM

rlantación de cuJ.ti-..rQS eU1~O?eOS como la \T:1.d. y eJ. trigo, son al
gunaa ejemplos del cambio del U50 da los s~eloB ~ue contrajo al
terad.O!leS socialeo imp~;,c~lisih~.es~ afec;,j;r:l..."1d.:¡ eJ. 'cra'tajo ag?'é'.rio

pl'e-el:l"opec" La electitu(:itn ¿:.,~ Iilai?a:t.as? lj:Jl' cjemp1a? en rcem.-

pJ.azo de la .,id y trigo, na'l;uralmcn'i.;e q'..le cO~.t:;:,a:!.an camb~o5 que

Golpeaban scnsiblemente la dieta looal.

c:a79 b~sica para crear una !'.lasacampesina and~lla desposeída al
sel~vicio de loa illte¡'e;:;es pat:.t:onales españoJ.8c ~ i:llÜl¡:rendo por

c:i.e:i:,to la :r:-elad.()¡¡ da esclavitud" [1. fi:n0S del s:i.[,Jc xr:n las mi
&as de Huantajaya se vendian coa esclavca inco~pc~adoB. La tic -
:!.~raind:1.G8na comunal c~,ead1?. para c1efe~d9i" la intoeraci~n campes,;!;

na, tampoco fue respetaJao En ~l siglo XVII con C02~es la coro

pro. po!' parte de o..:.lono;-; espaflolGs a los comUU8:::'OSatra{do:3 por

la e(:onumía f.wne.taJ:'iR (sü:l. no'l:a.1ileB laG ve21;:8.B de 'l;:tel'r-aa co:ntma

les incHgro.lla8 en la qUBh¡'o.c.C'. de 'I'a:,apacá ~r 1?i,¡a) o

1,0. crisis d.e mano de c,bra a~.v8r'~ida en 10. ma¿ida. qlle el sistema

español ce asienta productivamentR1 significa e1 alto i:l.dicc ele

mo:-'calidad ar.dina generado per' E.piuendé.'.o 1 etc" (1) Esta s:;.tua.~

(1) Ver demogl'af5.a de L:L~rm:P?.r:coquia~.e8
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ci.5:n. emerGe del deto:i:'io:r.o0.81 cr:'.,;::¡pes:i.liél(:O desprovisto de su O:r.'

gani~a~i6n Qooial originalD El ctnocidio existió con extincio
nes de puehloo completos (interior in~ediato de Arica), a raíz
del caracte~ de id6latras e infielca ante la cristianizaci6n
que tend:1a a afh'ma~,:,la macJa campes1.i1adeb:i.détt:.0nt.eCC¡lc:Leltt:i.z~

da.al servicio patronal o Pero la soluc::1.6nofe:l":;~dapor el sis
tema español con la traída de negros esclavos fue un golpe más
a la desintegraci&n del. mundo andino que a6n se extendia desde
el altiplano a la costa. Precisamente en oasis como Pica, lle
gó un momento en que la población negroide fue superior a la
ind1gena. En valles como Azapa, la poblaci6n de color Ileg6
a desplazar a densas comunidades andinas que al igual que el
resto de la regi6n, tuv-ieron tres alternativas : integrarse al
mestizaje adjuntándose al sistema 1 extinciún o replegamiento
a zonas de refugio en donde la explotaciGn española no afect6
tan sensiblemente. Las dos primeras posibilidades fueron p!:
trones bien asimilados en la costa y valles bajos, en donde se
fundaron los principales asentamientos españoles a raíz de sus
intereses mineros y agrícolas de naturaleza europea. Sin embar
go, tanto en las cabeceras de los valles y altiplano occiden _
tal las condiciones ecológicas y mineras no fueron tan apetecl
bIes para crear verdaderos puoblos o focos de aculturacion (e!!
ti'ndase focos de destrucción del ciclo econ6mico andinc). Fue
ra de lalJ campañas de cristia.'1izacián con las fundaciones de
iglesias para la poblaci6n de "infieles" no se llevaron a efec
to obras civiles de pe~etraciSn de la explotación española en
el antiplano fronterizo. Se fijó así por causas netamente eco
nómicas una región da refugio que hasta ahora muestra los rema
nentes de lo que antes fue la única societlad campesina capaz de
controlar la producción regional •
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Ot1'08 hC-:CflOS af'ect¡:.)!'or.l lc(;:,úG'.r:;:ó;o el d¿'.,:;t:i.no del c:amper.;:i.lJ.ado D.}}

c1ill'J ~ Lo. pU':lGta en h':,.l1:'(:),l.;l de 1"".'-' ,';:U.iC5 ('l.] plata d.~ lIuaní;;.3.jéJ.ya

y tantoa oi;1'os l'GCU1'SOS metcil:l.cc.:.'se.e la l'eg:L6n~aln'i6x'on lLLla

fuente de trabajo cso:avista, u~a espacie do peonaje minero que
desG.G el siglo XVI aJ.XVnI creó u:ae6tanC~Jild.e!lLode anó-ülos al
oervicio de los intereses sefiorialeso La ~ocuillentaciGnpara el
Real Al3iento de Huantajaya es claramente indicado.ra de la conceE
traci6n :i.nd:í.gcnaen una obra de explotació;J.qae desbarat6 la p.?
blaci6n local a trav~s de una migraci6n forza~a de8do los cen -
tras agrícolas a los trabajos de extracci6n y elaboraci6no Si
Hual1tajaya representa la mig:r.'aci6nforza~la pnr causales mineras,
podemos encont!'ar muchaa muestras de despoblam::.el1'~oandino a par.
tir de las exigencias de la mineria espafiolao El despoblamiento
de los valles de Arica está dado entre otros factores, por el uso
irracional de la energía humana en el transporte de azogue y en
general 1 del tráfico establecido desde la costa hasta las mil1a3
de Potosí. La ocupaci6n espafiola en el norte del país casi no
el1contr6 una resistencia indlgena, oalvo escasas escaramuzas iui
eia1es. Sin embargo, la mortalidad indígena en e3tas zonas ale-
jadas elel control huroel'ático demuestra lú campaña del rápido eE:
riquecimiento sefiorial (Vae. e~plotaci6n de la plata) a travAs
de una politica de etnocidio concreta. L~B valles y la costa fue
ron áreas mcztizadaa :rápidD.G.lentesobre la ba~e de la débil pobl~
ci6n local superviviente. Su incorpQraci~n a los puertos inci _
pientes de Arica, Pisagua, Iq~ique y El Loa, nos enseñan que aquí
se funden los valores andinos con la formación de una nueva cla
se explotada que dará lu¡;ar al temprano proletariado costero.

En loa valles bajos la permanencia de la agricultura tradicional
y europeizante mantuvo reductos andinos que en buena medida sobre
viven hasta hoy, pero bajo la presión de lo que llamamos "aristo-

_A _
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españoJ. mantenían e:ú c.3.daplF"bL) l:W;\' el:i.te dirigento por..;¡eeuOl'i;t
de la tierra y obv:'wmente c.e 1(.'::; pat:tones cul~;nraJ..esque "deben"
ser asimilados por la ffiasadespoael¿a.

Aunque no podomo::>siquiera esqnemat:izar otros fa(;'i;o)~esdel des
poblamiento andino~ queremos te~minar diciendo que finiquitado
el ciclo ds la plata y otros metales apetecibleB~ a fines del
siglo XV~TI se inician nuevan aperturas para J.a colocación de los
capitales españoler;o En los p.1.~imcrosaños del siglo XIX comien
za la explotación salitrera? y otros recu:l~sosmineros e¡l el Loa,
en general cercau?s a poblaciones andinas (Santa ROGa, Macaya1
Collaguasi, Caracoles, etoo)o Se o:;serva que tanto en oficinas
salí treras como en torno a la mine):,íametálica. referida y no m~
tálica (azufre) la población andin.a se vüJ.co en una migración
violenta que permiti6 en el siglo XIX contar con un proletaria-
do generado en la masa campesina andina loealo

Desde ecte análicis surge la prómisa que la migraci6n andina ha
cia los focos industriales o simplemente BU incorporaci6n a la
cxplotaci6n no tradicional, crea el proletariado temprano sin
agotar la población campBsinao I,a dismiEl1C:i.6ne.e la población
campesina implic0 la estrechez <lela utilización de suelos en
áreas altas en donde laa condicionen agrícolas ~on maE difíciles
de superar por Iaa condiciones eco16gicasu Sin embargo, en see
tares de agricultura m's tempJada, que coincide con la cercan!a
a loe focos induGt!'ialel1 y urbar..os(pueri;os)7 la falta de mano
de obra por migracion filOn()'~ablemen-j;esuporada por la presion
demográfica ejercida dende el altiplano a los valles bajoso Ci8£
tamento que la ma;)T0rpoblación andina de techos altos sirvió p.~
ra repoblar valles y oaois de la vertiente occidental, contraye~



que h.oy lo. (:j'.i.,'~tlac:!.ón j?o'blo.d.onnl <Jn AX'~~t':;;\ eH) iH'I)ouiblo enfOGél1<LSl.

sin eote an'Í;ecedr,.)l,l.te (l:i.TJ1:lmizado:.. .. ultiplÉl:u:i.coy dI';! valles alto,::;"

La eriGis de hoy eD. pa~'ie de este proceso a.e de-eol':LOl'Oque ar!'a~
ca desde el siglo XVI o T:.'ataremos do 110 abl:..ndaren la c!':La5,scul
tUl'al que parece ser clave en ln. desill'Gegraciflnandina. Sin em -
bargo, ee bueno recordar que hacta hoy dia no tenemos respueotas
para saber qu~ vamos a entregar en la formaci6n cultural de la nue
va sociedad que saldrá de la incorpox'acián ele la coc:Ledad andina
en el contexto de la comunidad na(donalo No -e¡:memosidea del si.s
nificado de las pautas culturales que funcionan en la estructura
social andina 1 porque lGS que han buscad\.)cre,"l.:(, un apa:.-a-code AsuE
tos lndíg..:mas, se han alvic.lauoque quizás el p:t'Gblemano sea un p.2,
co al rev~s, en el sentidd de que se debe buscar un aparato deAsun
tos no lndí.genas, para esta.bJ.e'~erprimero n1.lestI'op::.'opiodesarl'O
J.10 cultural urbano hacia donde converge la migración andina •.

Varios hechos cinteti~an la crisis regi0nal :

1) Desintegración de 10G 'l/'alorescolectivistas y quí.abre ele la
producción agropecuaria como eje del Qcaarrollo.

2) Zonas de refugio al borLle de romper eus aislamieni;oG dando
lugar a las alteraciones de viejoD nodos de vida, que bien
conservados podrían servir como modelos reajustados al ser
vicio de la nueva sociedad andina (a.lt1.plano de Iqu:i.quG) o

Zonas abiertas afectadas por el proceso de aculturación (lé!:
se dostrucci6n) que permiten la formaci6n del mestizaje con
pérdida de los valoreo tradicionales (Calama)o

Ut _
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3) Migraci6n acelerada irracional hacia centros urbanos (Iqui
que, Arica, Calama).

4) Migraci6n irracional a focos mineroD industriales que tieE
den a adosarse a las poblaciones andinas creando despobl~
mientos ca6ticos (Chuquicamata).

5) Identificaci6n de zonas sensibles para el desequilibrio de
mográfico por la futura puesta en marcha de complejos min~
ro~industriales (El Laco en relaci6n a las poblaoiones del
oriente del Salar de Atacama).

6) Proliferaci6n de fuentes de trabajo que enajenan con valo-
res foráneos la mentalidad andina, implicando el abandono
del trabajo agropecuario, que junto con ser la base econ6mi
ca de la sociedad, proveen de alimentos y materias primas a
poblaciones implantadas en el desierto más drástico del mun
do.

Podriamos seguir con una larguísima lista que incluye el deterio
ro del campesinado andino: micro-minifundio, imposición de monQ
linguismo, exigencias burocráticas fuera del radio de acción a~
dino con traslados a centros urbanos por causales discriminato -
rias, acciones segregacionistas, educaci6n deformada por el mod~
lo urbano, falta de orientaci6n entre los emigrantes estableci -
dos en los centros urbanos, etc.

Sin embargo, s6lo queremos tocar la alarma general,que esta cri-
sis nos podrá arrastrar a un despoblamiento andino de tal grave-
dad, que en determinados enclaves agropecuarios la mano de obra
tradicional portadora de esta rica tradición con una verdadera
"praxis" rural, entrará en un déficit definitivo. Es indudable
que lograremos gradualmente una masa proletariada generada en la

~----------------------------



ahora resulta dificil repoblar ragionen aer1c01as tradiciona-
l ' - .f' ,. 1 ~ ~ . . 6 ~_.es, 110 se pueae ca.L='. ~car :t'ap:L~amen:"e .LCl :lnC~)rpOraC:l11 ele roi3;

no de obra intrn~iva. En este sentido 88r~ relativamente r&-
eil aume;:ri;arlos cÓ)l1tinge~1teG(lbr6J:osen los fOCOíJ productivos
aledafioB a las poblaciones andinas, pe~o será bien complicado
repobla.r á.raas campesinas con mano de obJ.'ano andilla~ Este es
quiz£s un problema que aunque parece lejano, deber~ ser estu -
diado con cierta Aeriedado Ciertas cifras pueden llamar la
atenci6n :

AID mTAS AI,D~~AS DEL RIO LOA y A:l!'JiUEWf.'ES

INCLUYENDO OASIS DE ATACANA

•.•.~'""-.w .• ,.. ., • 1. .•••• _

Censo 1907 OeW20 1970-----~,--------'-----._-------~~---~--
Chiuchiu
Río Gran.de
Sno Pedro de AtacBflB

328
61 57

392

•

__ •••••.• •. ~r ~~ ~ ~ ••• •• _

Enta tendencia a d.isminuir la población, a1.;.n'1ueno está bien
cuantificada,porque 108 cenEOS no pueden ser bien 10 que la
pr6ctica n00 ensefia cuando vemos el despoblamiento real. La
ju'yentud emigra con ll...'1a fue!.'~acada -vez mas ac~ntt:ada; puebloG
casi enteros como ESOéJ.l'lifí,a en el altipla~~o del inte:i.'iorde Iq1.,:];
qU9, se encuentran emigrado3 ahora en Pozo Almonte e Iquiq~ee
En Cbiuchiu cerca de Calama, se ha formado un verdéld'3ropueblo
lie.3pera!len do~'J.deoe rad:.can familias llegadas de múli;iples
oasis retirados; están efectivamPtlte a la espera de llsaltar" a



Calama y Chn~uica~ata~

tiplánicoG y de valles altos.

Para aldeas ruas al ~o~te, el panor~ma c08pa~atiyo ofrece el si-
guiente cnao.ro :

-_._~----•....•~._~----~------------~-'~.~--'---
CCniJ0 1907 Ceneo 1960

..........---.--_._------=~-~_....,...._...._~-----""..-_..-=,......~..--.---
Cariqnima
Huaviña
Ma~aya
Mocha
Pachica
Sibaya
Tarapacá

-_.--.-------_.~-

263
109 118
1'17 7ó
150 158
128 72
150 160
704 130

....-......----

•

La tendencia también marca un despoblamie~to que ha permitido h~
ehos tan significativos cC'mo la reciente raactivac:i.ónde los eau
dales en rios afectados por sequias (Tarapacá)~ que sorprandi6 a
los asentamientos sin ca:npcsirtoso La emigración produjo casi un
abandono c3,ela queb¡'ada en su b'amo in:feriox'y a pesar de qne ah.£
ra hay agua de regadío y predios d:i.sponibl.es?la falta de campe-
sinos ha mostrs.do un a<lelalltoeJe futuras GihlaGie>nes que de 110

preverlas a tiempo podrán evidenciar resultados lamentables. Cicr
tamente que cualquiera actitud campesiva que incicta en el a~ando-
no del trabajo ag~G?ecuurio e~ esta regiÓn des~rtica debe implicar
lID estudl.O concreto. No podemos pe1.'miti!',por ejemplo, que una
commd.dad entera se dedique a la a:t'tesnniaen desmedro de la pr.2
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clllcción C.grop8C~:')3.rj ..D. J..íJC:::'.:-"'? a:.~1~}é:::~'él(1.CjnPC~:t.' pja.~fOl)eS r;;:l~:I.allCiaG (V:~

lore::; ce.ld ..i;aJictD.:3) ~ JJ~, bii;;FiUÚilü de U:1 brüa:o.ce a('U;cnc.d....) e:d;1'0

la ar-c8oun{a t.ruéliclo~!.al 'Y el 'Gl'D.b::."':.jo éJ.grop8cu::'l.:cio nO coJ.ameute

ea indispensable sino que ambas estrategiaa de dosar~ollo deben
ser de ejecuciGn rooiprocu~

Así podemos llegar a una cuesti.ón andi:la singular, es decir, a
las sugo:':'cncd.G.3sobre la dimensi61J.sociaL. !:I¡.l.bía.mosdicho que
fuera de las alteraciOlles re,::;umidus,deberuoB abm:-da:...• dOG cuestio
nes que guard&n eEipeGial inte:dís para el destino do las act'ilalElU
zonas d3 tl'ansicibn "abiertas" y "refugios". Se trata de la p~
sibilidad de 'Gecnificar el trea andina (vo g. iilcorFor~ci6n de
tractores, et.co, au.nque este :i.mplemollto le:-nt:U.iZaI!C03cerno una
simbología del cambio técnico) -:J' por otro le.do, la alteración que
cont.raerá la apertu~a de foc03 minero-industriales de nivelación
nacional como lo e[3por ejeffiplo,el p:-oyecto (;.1, eOlITO sobre el
Salar de Atacama (potasio) en doude los propios técnicos recono-
cen el inmediato despoblamiento de Peille "'J' Tocol:3.o o

Las reapuestas que daremos no podría,u asus't;ardemo.siado. La p::,,2
pia historia andina nos eusefia que el cambio t6cnico puede indu-
cirse y asimilarse has'l-;atransforli1¿u'seen l1.U. valor D.nd:!.no;una
especie de andini%aci6n de tecnologias for'~eas. RecuSrdese que
la pólvc:i.'a1 tremenclo y contundente rasgo ele cambio tecllologico,
fue nostr.ado por los españoleo 011 sus etnccidios tempranos de
corte ideo16gico, y mas tarde en la explotación minera. Los hom
bres andinos r~pida~antc la controlaroll y lograron fabricarla a
su amaño, incltls0 incol'p0T'&ndola a sns ceremonias. Sobre el p~
ligra inminente de la creaci6n de grandes focos mineros adjunto
a los centros agropecua!'i~l3, existen tar.1biénrespuestas que al3tl-.:~
tan poco,. Hncaya, al inter:J.orde Iquique, es UllO de los pocos
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para el ccsarrollo de uno. eX:f'J.o'~ac:i.6n c1l1a:L en donde los vo.J.ores co

munitaric5 ~mdinoG ::~cextie1lil~:m !;-JobrGlos VD.J.OJ:'csda la economia

foránea o El equilibrio entre cotos do¡-:;rub:;:'os PUOd9 G01' de indu-

dable utro.ocibn para 10£; espoc:i.a.J.:i..stas 011estas matc!.'ia.G, sobro t.C2

do Ed lCIIJ estuG,)'()00S logrOl! corJp:r.'onde¡' tie es1.:o ar-l;iculo lo que nos

pa:r0c0 fu.lJ.d.aUl8nt,o.l: los técnicos no tienon po:e qU8 captar la üi-

mensi6n social de ous proyectos; son los cielltistas sociales loa

que debe,~án medir la::; consee"J.cnciaG ant!.'opüJ.6C;icaf3 del camhio. So

ore eGto parece oportuno deGta~ar que la ciencia social burg"J.coa

ha tend.ido él. lotear parcelas del cO:lod.mient'J él diver13é'.s IICGot!.elas"

creadas por el estatu-quo capitalista: Gociologia, ulltropologio.,

psicología social? geografía humana,

el fondo todas es'cas 11 const:,ucclonGs

aSiGt.~llcia social, etCe En

sociaJ.on" hO.n cre8.UO sus Pl'O

pias u:1tropometria5 con serias y cua.ntificadas metodologias-estu,!!;

cos~ Sin embargo, algo hay que ha~er para d8ffiosr.rar que la probl~

m5.tica del hombre es igu.al él otro homb:ce, sea d~ "mi.noría" o de

"mayoría" en la medida que es parte de U.l~l. sist.::;m:? que lo explota en

mas o en i11anos, pc:co con 1:.no.e.cci6n i):,reve;:,~ibleo ¿Qué nombre dm.'

le a los cientistus sociales que accedan a integrar lus meto dolo -

e;íao para el est'-lil:i.o de los e:x:plotados del mundo colonial? Ya con

ta:1tD.f3traBlomadal3 podE:mof3coúc:eetnr algo m5.o r.;obl~ela situación

critica élc'.;ualo

La sc-luci6n al probl'3i!1a. ~uldillO regional ha tenido múltiples inte;,'l-

toa gorcro.lmonte de "b1J.(-~nav(')ln~:ltad"? pai:'u busca:!' soluciones que

favorezcan a los "pobx'es inéi:i.ec;:Ltocl1 o Pr.ác:tice.r:Je'.1.te no existe n:tn

gU.na insti tuci6n que no haya inte::l tad.o alguna acción pa':;ernalit1ta

entre los pueblos del interior: Rotm'y? L::wnec, Ej8rci to, Escue-

las 7 f1isiones Médicas, Antropblogcs, Profesoros Primarios, Plau

-.._------------------
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le E;qüü.!'uti(lLl, C(l:R~::;'O'i SJ~nCi)~'EC; I".ü.Cl.~.d.vtU;~.:J.1 1Jn:i.-vcl'oi d.udes, etc.

Podría E'.1'1'1.'.¡;¡ar;:,0 una J..at'g3. y e:{St.i.:;a J.:¡.GJ~;;L cl0 l!¿tYL~¿¡élG" a lC'G p~,~

blos andin~s del
, .~ .. .pa1s~ paro coa escaB~Blmes excep01CnCG

todas han cafdo en el esquema colollialist~ de protecci6n. Parece

que aún no se ve 1"Ji<mla capac:i ..J.ad do catcl:.> l'emanenl;e3 campeninos

para sobrevivir en tL.j, medio arl.c1.:L.1o de difíc:!.J. 5.daptac:Lon s en calA

dad de hErede?0s dol choque cult~ral mas dra~itico que haya vivido

la historia de Am~rica. percibida desde ade~

•

tro de la comun:Ld£.flcomo la continuidad do la l)ol::i;ica de despojo"

Ciertamente que los focos url)anos actuaJ.ep- G('a en última instand.a

el lugar desd9 donde dependen; porque hay que undarso con cuidado

con €lato de a:~rudar a. las comunid&dcs andÍl:a::; ~ En :Éicil crear com

plejas implementaciones económicas pa:i.~asu "p!.~0gI'eso'l que suelen

estableoer relaciones da sometir:::i.ento y de loW.Y.)::" depen,:C!l).cia. ¿Qué

diferencia existe entre el proveedor de semilJn8 o materias primas

de ho:Y'con el me¡'cadnr español? ¿De q,.lién. depcnden más? En su

gra.n mayoría las "ayt~das" tienden a do.rsc él. 8£;-1;06 escaaos pobla<l_q

res que a pesa~ de producir para la furmani6n nacional no tienen

una calidad socÍéü similar o. 10G obreros é':.el l:~e.litre, por ejemplo.

Aún no podemos entendel.' el criterio francamcnte seg-::,cgacionisto. que

ha marg:lnado a la 1)l)b::,.flc:i.Gnand:i_~1.aoSiempr() surge la p:r:-egunta

¿Para cuántos planificamos? y las cifras censales son usadas con

a:cte <1emagia, PO:;:'cuanto pura ce:::J.sar Ul-1aco:nllnidad andina con sus

t:!'.pico3 ciesple.zt1.m:i.entoGhorü~oLltaleG y ve.'.,tif}o'leG, se éi.eberJ.D. ma:c

cal' un número en cada p:~1:úac:or. A1.mqye los cenSOL> no refleja.n la

real po~')lac:l.611?hay una ma:t.'ca~latendend.¿>. 1'0:c rainimizar el proble-

ma audino a raiz de la falta de expansioncs deilloGr~ficase Sin em
bargov por aportes elltrag~dos al mesti~aje local no paGarán inad-

verticlo3 en focos urbanoD COitO Calama; además, la po'blaci6n andi-

na es esencialmente il1te!'l1ac:tonal:L.~;ta o mejúr pana.ndina, con nota-
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ca, es como creer que la l3oc:.e.J.ad. ql;'i~ lWG Ft'e(lcupa 89 ma.nt8:ld:;:oá e.El

tática y marginada de los procesno Qe ca~bios revolucionarios en
tránsitc a la sociedad ooc:1.alinta; por Ci8~:tO, dentro de oua D!a,;¡;:

coo "internacionalistas" Y de su.s propios modelos colcctivistaf:o

Desua los pueblos agrícc:1.as del valle de Lluta (A:i:"'ica)haGta Til;?
monte (último oasis al sur de la provincia d~ Antofagasta), exis-
te una masa campeeo;2l1élen constante proceso de cur,lb:tospor las Frie
ciones rurales-urbanas, que implican una tipolog5..avariada de ni
veles ele ma;yor o menor alteración de la estruc"Gtll'aagraria traci.i-
cional, pero todos están unidos por. algo común : coriser\~ión de la
economía agropecuaria en la macroregi6n das&rtica más estéril de
Am~rica del Sur, con una marginalidad rural doblemente más crítica
que la urbana.

Aunque el censo de 1960 es viejo y al ag:;:icul.:.:o:!'andino es dificil
contabilizarlo por su especial dinámica, existen en el norte agr~
ric> de Chile, d.iversos pisos ecológicos produGtiv-os con sus pobl~
cioncs agrariaa respectivas :

Htc ...s ~n om/, !Iab:i.tant:E!fl

O a 2.000 (valles) 7u622
2.000 a 3e500 (valles) 6~396

3.5°0 a 3.700 (valles) 10176

30700 a 5 e.OOO (aJ.tiplano) 30100
2.400 a. L:'oO'IO (oasis altos

del Desierto
de Ataca;na) 10991

TOTAL 20.285
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cultur~ trudi0ional entre lac PTüviLcias ~G Tarapnc~ y Antofagas-
ta, ",emes con cie:cta I~OSP~;:c1Ja.qUG J.a falt3. de UD.a pol:.í.ticaele de..'::
a:i.'rollosiempre ausen-:e, debiara rcad:i val'se por varias razo!tes :
una de ellao 7 P0:'~qUE) estamoi"Jen :prúsel1c:~a de t~na fucl'::;ade Pl'Cclll.2

ci6n campesina mino~itaria dentro del contexto productivo regio-
nal, pe:t'oque entrega fuenteo de abastecimiento en el desierto más
absolu~;o del mundo o Hay pues, una abierta 001J.tradi..::ci6nentre una
masa campeoina que entrega alimentaci6n (y otros rubros no' indus -
triales) a las maDas de trabajadores industd.alec, sin recibir ha~
ta ahora una p1anificaci6n regional que las racionalice tanto las
relacicnes de producci6n como su participaci6n en los des~illo6 de
la regi6n y el pais. Esta agricultura tradicional, pese a todo, si
gue manteniendo como fuente estable de trabajo a 18.000 campesinos
de orige:.1andino, marginaJ.izados por la 11 corti¡1a urbana e indus
tria11l que les separa como "etniall diferente cuando son parte int!:,
gra1 del campesinado nacional con todas sus conplejidades y luchas
cotidianas por la producción de la tierrao Desgraciadamente, aho-
ra la atracci6n urbana ha sido 16gicamente más fuerte que la falta
de U!la política apoyada en un plan de antropología no aplicado a
la región o Los jóveneG gemerados en los valles y oasis tienen 5.dc~
les ya entremezc1aGor:i con los lIva1ores" urbanos; so descuelgan de~
de el altiplano en ll..'1ave:i:dade:raca:erera por alcanzar 18. ciuda.d,en
donde pasan a formar parte de la mano de obra descalificada; se e~
talj1ecen como micro-comcr'ciantes 1 se enajenan con el "nuevo mundo"
de la ciudad hasta caer en el 1umpen urbano; sus aspiraciones de
incorporarse a los focoa industriales contraen frustraciones Y el
fantasm9. de sus tierras les peroigue en la urbe. En suma, de pr£
ductores de alimentos p:J.sana ser grupos paz'asitarios, pero "ciud~
danos" i:lcorporados a la marg:i.na1idad urbana o S610 cu~ndo este
cuadro está "visiblell en la ciudad, las autoridades pasan a refle-
xionar sobre la gravedad de la fricción l'ural~urbana, aplicando me
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L1ed1l1a~~¡;¡:;t.{i en la p:ccp:i:-.l. cClll,:.:e:Ld.nd ::;,¡;.::'~l.;:'LHI 'S.la falta ce ap,)~TQ

para SUpel"Ur loe nj.7€les da GubGlcte~~i.~ 83 aJ.gunOG casoa e i~~re
mentar los excedentes: en otrosn De ct~o modo, nada ce hace para

eyi tal' el t:r.an¿:plante haci.a 10 U:o:-1)él.llO? n.i t::E:1P:)f;0 ;::c dan la::; be.S8S

concretas para unir a las nueVéln generaci0~ea de j6venes hacia la

producci6n agropecuaria.

En el fondo, la C".:':l.S:W que pl.anteamos es la destrucción de u...rla EO

ciedad no ccd.dcn'¡;al con profl'..na.r)S "\Talares culturales que baJo el

efecto de la colonializaci6n perdi6 su illdapendcllcia sacie-cultural,

que aspiramos aho:-él.a rcvital:t~ar para dar18 un lnga:c concreto en

la lucha centra la explotaciÓn o Esta al te ..('ac:i.iin por cierto que ha

sido diferente según sea la calidad del á~ea adecuada o no para 1

refugio anta el sistema perturbador o Sin embargo, todas las co~u-

nidades de la regi5u tienen algo en com6n : su discciaci6n y tenden

cia a incorpora~Ge al oodelo nacion~l de vi6uQ Pe~o, ¿qué m&shay

en el aparente ideal de no querer 89r lo que s0n? Por ahora sólo

podemos decir que aspiran a rei "indica~ .. -varios a!.lpectos tremcndamen

te pos:.Lti"íTJs de en sociedad 7 que OG1.'.J.t::-.~l e!lt:t"~ laG manifestaciones

que calculadamente emiten para "incorporari3eli a la "o ivi15.zaciónH ~

Es realmente una lástima que la a~tual "c:lvilizat:if:.r.t" urba:n.a-coE3te-

ra no haya asimilaé',o la organi?acion del trabajo "voluntario alld.ino";

es un buen ejemplo del c!'i'~:erio etnocentriGta que desecha una praxis

:::-egional por no BeZ' conocid.a () por se:r- aparantc:nente extraña al ideal

de "Vida tlrb~no&

Pero, ql¡e no se Inel1se que aspiramos a tener al hombre andino como

en un insectario o pieza de musco de si tia ~ Hay que tener e.;;pecial

cuidado de no caer en Q~ romanticismo p~opio de una alltropolatria

peq11eño-burguesa, en donde no se consideran pl~oblemas concretaD. Hay

que buscar posturas qne constantemente nos alejen de la antropologí.a
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bUl.'guüaa.-europeD. ad~c:uada a la pc.:;X!.\::-l:J:-él.c:i.6:ú colonialista, o a las

t&.ctic:as norteameric.9.uas que inclu<:.:a h:.l11 ob'\d.ado la comple jiclad

de este problema bajo el término él.o ll:;:,es0~:'vacicnüG" con indí.genas

que ap:;,'cllclclldel capitalismo las cfc;;:,tas GUcu:.0/lI;aa a precio de

la segregaciÓn racial ~ Por otJ:'o lado 1 la desesperac:i.6n de ver una

velocidad sOl~prendel1te en la destl'ucci611 (-':.e1 mundo ind:i.e;'3na ha ll~

vado c. distinguidos estudiofWS a creer en J.08 llamados "Ec'GudosIn

dios" e Otros han abogado pOI' J.c, sc:Luc:i..6nf8í.Ál.:)ralir:.d;ao S~ piensa

que tras la b£l3qu.~da dH la rLutodetermina:::i.6n ne Ul1.3. po.:::ible na<.~:L6n

1\.yma:case podJ:,ia oX'gall:L:~a:r'un pueble C'"':1 leagua y culturas afines e

Pero todos estos enfoques sen tiGctcr1a11stao, nacen y mueren con

el análisis de la sociedad ar~diua 1 como si es';;a sociedad se e~{pli

cara en si misma y no dentro del c~ntexto de f~icui6n con sacieda

des nac:Lonales de eetrUGturas difcX'0ntoc? pero enf:i.~entadas y ca -

existerr!;os, dent:ro ¿s Eimilaj:'9s si:::d;emas de exp~.cd;aci6¡1.

Por otro lado, hay tD.nllJién tme. tendend.ü' a dooc:ci:,ü- a estos p'l.£

blas como relictos de tlv:i.ejo::.:1lsistf1mas social'as, oon criterios no

comprGmet:i.dosi como una espscie de ciencia. por la ciencia, po!' cie.~

to al servicio de :i.¡lsL~.tuciones que defieaden el otatu-quo. Haymás

formas er:..nadas d:; enb ..eys:c eJ problema anrlir ..ü; pero lo medular :;:'11

diea en plantear que toda impJ.emE:ntaci6n !30d.o.l al ci.asa:..~rolJ.(.,an~:~

no regioD.al debe esta.r dirigid":' a una mai':a cp:t':i.mida y explotada ,

mucho má~ depe~diente de lo 0spora¿o a cOllsecu~nciaB de la situa -

ción de aislamiento 7 pa:calel,) al atraSl) ecor:.(,úlico implantado por el

prop:i.o sistema y n0 po:,:, J.as cor.,licio.les sccio,-culturalcs del mundo

andino"

Sj.em}):Lellcmos pJ.anteadc q~le la cn'isis anrU.ua podrá Ger s.nalizac1a

con otro c:ar.ácter una vez; q~le lar, relaciones ent:r.'e lo rural y urb.~

uo tiendan a tranGformarse por el abandono dúl medo de producción
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'1- .,' t ,r.1 . I '''1 ..i'c.ap:l"vcu.J.s,a ~ puno <J (jomo 'pOul:f ..nW~~!3D,ür,: ::::'1) I,C!'L68.!' (rt.~~ .1.0. GOJ.'.lf.J:t.On ~~?;
diGa en la p:r:ont;a :Lj.).corp 1'[~ci':!1la. Ill,csi;:J:.J. GOG:;.G<lad~ si la x'ec\)!lO

cemos plena de deformaciones Y vicios sedimentados por el viejo
capitalicmo punzad.o recién pOl' la etapa a'3 transición en que vi '1J~~

mos? ¿ qué sac:all;':'¡:;con dar pl'ooperic1cldy d(~ccn'l.'olJ.oal mundo an
dino, si la minoría capitalj,sta, a trav&s de GUS ej6rcitos de in
dustriales 'JT comerciantes se fagocitarán et'3teproceso social? No
obstante, tambi€m sCl'ía un pro:t'l.mdoer:;:'orel'CC!' en el simplismo d\~
que necesitamos destruir el modo de prodl.1ccióncapitalista para l:'.t;

cién iniciar U¡1.aevaluaci6n concreta de la problemática andina j
en ning'Ú..l1caso la política de aniquilar Gon la explotacióa indi.ge-
na debe darse en todos los frentes, en todos los sistemas. No en
vano Stalin se preocupó preferentemente de las m:1.nor:í.asétnicas ,
con un modelo de soluci6n que, pese a los viejos marxistas latinoa
mericanos, no tiene cabida en la realidad andinao

Tampoco creemos que bastan los modelos teóricos para ayudar a re-
solver la problem&tica andida regional. Qui~ás varias soluciones
están entre los propios campesinos esterilizados por el sistema
"invasor"j partiendo de algunas variables de acciones concretas se
deberá intentar "cambiar" el mundo andino para asegurar su reacti-
vaci6n y su emergencia como clase dentro del contexto de la forma-
ci6n nacional. En el fondo, no hay una zona de refugio permanente.
La incorporaci6n del hombre andino es irreversible, pero lo terri-
ble sería adjuntarlos a pautas ajenas a su mundo, sin medir, resca
tar y difundir innumerables valores tradicionales capaces de defi
nir nuestra personalidad amSrico-andina: construir con la sacie -
dad andina una posición de clase sin perder su patrimonio cultural
o supraestructural. Es menester intentar no separarla de los con
flictos y confrontaciones ocurrentes en la sociedad nacional. Véa-
se, por ejemplo, que lo que nosotros aceptamos como pauta cultural
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opuesto; lo que :;:;:.1;;:'éJ. nOl:3oh'üi'J en tUl canlcri..;1 extrs.o.cdiuar:1.opara el
desarrollo del campe.sinado and:L:r..o,p~.!~a0110,'1ese cum'::d.oes recha-
zado por perturbador. Con razcn Hao 10 efJcribe "Sucede con fre
cuencia que, objetivamente, las masas nC('0t::i'canU;:l cambio determi-
nado, pero que subjetivamente, no tienen todavía conciencia de esa
necesidad y no están dispuestas o decididas a rea1i::;ar10G En tales
circunstancias debemos esperar con paciencia; no debemos realizar
el cambio hasta que, por efecto de nuestro trabajo, la mayor part~
de las masas hayan adquirido conciencia de la uecesidad de ese cam
bio y tengan el deseo y la decisión de hacerlo" (1).

Claro está que cuando Mao escribía esto ya había conducido la re-
vo1uci6n China; el ataque frontal al capitalismo se había 1c~rado
y naturalmente que las relaciones con la ru:::'alidadse dieron en nue
vas catego~ías, en orden a los intereses de la instauración soci!
lista"

•

(1) Mao Tse Tung "Citas del Presidente Mao". Pekín, 1966 •
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José Pedro Reyes F.
Universidad del Norte
Geogl'aha

El Departamento de El Loa o Comuna de Calamn1 Provincia de An-
tofagasta, presenta una serie de rasgos contradictorios y ca -
racteristicoD que 10 destacan sobre otras ~ntidades administra
tivas. Posee el 34 % de la superficie, (42.934 Km2.) y el 26
porciento de su población. Como comuna es la única que tiene
fronteras con Bolivia y Argentina y participa de la Puna, uni-
dad fisiográfica que sirve d~ nex0 a los grupos humanos de los
paises limítrofes, por cuanto la poblBci6n que tiene su habi -
tat en dicha unidad de relieve; posee las mismas característi-
cas étnicas, económicas, sociales y culturales inte3rando una
sola unidad supra-nacional .donde el concepto de nacionali-
dad pierde vigor conceptual, reconociendo que las barreras son
politicas p~ro no tienen expresión humana-cultural. Además es
la única que posee dos centros urbanos de importancia (Calama-
Chuquicamata) creando por la 10cali%aci6n d0 este enclave eco-
nómico industrial y su ciudad dormitorio, una profunda altera-
ci6n en la organización del paisaje regional en términos de
Frena el desarrollo de los pueblos i"t rior por la vía del e-
fecto del drenaj e de recursos humanos que abéJ.ndonansus activi
dades productivas o~asionando una baja ostensible en la produ~
tividad agropecuaria general de los oasis del interior; aban-
donos de tierras, avance del desierto y por lo tanto mal apro-
vechamiento de recursos. Consecuente con este abandono de las
labores agrícolas se produce una migraci6n que tiene como ejes

~--------_.



•

-./ tI.

de atra.cción el compl'-';j;) n~:';:'8.i.l:,-"illdl ;.,;td.aJ. Ca.lama-Chuqu).cD.nata

ingresos¡ standarss de ~~da, a~tivida~~G culturales y de ser
vicio que hay entre el interior y sus fueGs da atracci6n,

En conclusi6n dentro d~ laG limites administratj.vos de este da
partamcnto del LC'a conviven dos sector-ec econ6micc8 desequili-
brados entre si. Junto a ur.a de las minas de cebro m&G mode~-
nas y m¿s grandes del mundo, p:rm2ncnen poquefios centros pobl~
dos agricolas que presenta caracteristica de atraso que con .-
tras tan claramente con ~l modernismo técnico de la gran induG-
tria extractiva de Chu'lu:i.camatajeste desequilibrio se expresa
además en lo econ~mico (dif~rencias de ingreso) en lo social
(desiguales standaresde vida) y en lo humano (miBracioncs, di
ferencias étnicas) y cultural (se prouuce el enfrentamiento en
tre la cultura capitalista-industrial de valores individualis-
tas irradiada a través de los centros urbanos y la cultura an-
dina aut6ctona de valores colectivos)~ Dentro d~ esta dramati
zaci6n del problema es necesario indicar que hay indudablemen-
te diferencias entre las comunidades rurales andina; las ubic~
das en los pisos bajos eGtán muy pcrmea.bili?adas, los procesos
de acul turización son avan?ados (Ej.•San Ped.r.o-Toconao-Chiu-
Chiu.-Lazana) por lo contrario les ubic"dos a mayor altitud-
distancia (Ejem}Jlo:'l'alabrc-Camar-Peinc-Rio Grande, etc.) mues-
tran una mayor pureza cultural, mas autenticidad y menor inter
cambioB

IIEs de esperar que la Reunión de Iquique se t6mell las merlidas
necesarias para romper con los desequilibrj.os sectoriales, fo-
mBntaudo el desarrollo de est2s minorías étnicas, sin romper
con sus patrones cultu:ralesll••
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La discusi6n queda plantoada en el S8llti~0 si ce neceaaric:

dida para romper con los graves desequilibrios regionales jE
1) Desarrollar la ilrogi6rl in l,c):ior df: A~..•.tofagast:}.iicomo una m~.

ternos"

2)
étnicasll o sea los nurblos del in~ -

terior como para permitir su integl'aGi.ón.a la economía na -
cional, su de,sarrollo respetawl0 y siendü ce10,'030como ya se
dijo de su patromonio cultural.

3) No intervenir en la problem~tica de los pueblos del inte
rior, aún sabiendo que la migración de sus mejores recurS03
humanos afecta. notablemente la productividad agrícola y ha-
rá d.ifícil postular a futuro un posible autoabastecimiento
reGional de proauctos a.:rícoln.shortaliceros. Ader,láscual-
quier pronóstico since:;.~oa no rJodiar rünguna in:cel~vené:i:ó:n
postula una futura desarticulación de estos pueblos y su 'da
finitivo quiebre cultural.

De todos modos~ el problema de su desarrollo ~dquiere otra di -
mensión dadas sus características geo-politicas (limitrofe con
Boli"TfiaY Argentina), que señalan a esta región C0l:10 de cnrác -
ter estratégico Y la fijación de la población de fronteras, es
una necesidad imperiosa deade el punto de vista de las relacio-
nes internacionales Y de nuestra soberaníau

Informe (üntético de la geo;~;raf:i_a.fisica de los -pueblo;:;
del 2-.EteriE.£._d~ AntofageE'í;a

Me perdonarán los asistentes a esta reunión esta exposición un
poco desarticulada e incompleta pero se debe principalmente a
falta de tiempo para poder dedicarle a este informe, por las ~i
gencias profesionales a que en nuestro medio ocupacional esta -
mas sujetase

•
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Sobre impueGto a 1.::1.PUllD., en su b-:.:::deocd.dental sil'V'icndo de

ma.rco regional y l:iLnitrofe a esta regi6n; t~euhj.can una guir-
naldade conos and:i.l3ticon,proc1.t:ctosde vulcanL3illointensivo r~
ciente (holoceno) dispuesto en direcci6n norte-sur y constit~
yen las mayorea alturas de la provincia, ejem~lo el San Pedro
60159. El Licancabur 5.930, el Lascar en actividad, etc, So
bre estos conos tenemos un clima de desierto frio de altura
que comienza a los 5~OOOf limitando con el nive:1.de las nie.:•...'>

ves eternas (6.100 metros)o Las nieves que cubren sus cimas
constituyen las fuentes de alir.¡entecián par'a la casi totali -
dad de las quebradas interiores de morfologia hered3Ja que a-
traviesan la pre-cordillera.

Su aprovechamionto económico es minere, ejemplo

Numerosas azufre-~:,asasocie.das C011 estos ana.osíticos, e-
jemplo azuf~~eras de Oyahuo, depósitos de borax en Asco -
t'n, dep6sitos de fierro en el Laca, etc. De sus faldas
se extrae la llaretD., c:uc es el combustible obligf;tdo en
todas las casas de los puebles del interior, o por su be
lIaza paisaj istica tienen expresión cm fomento de los fl.1.l.

jos turisticos y en deporte.

20 El Altiplano 2:l..na_s.'?..:.l~_~:.~i!ad_J_ísiy_a.....Y_l":..urlJa;:).a,p_~~..£
.~..'?J1Jocaexprer.d.6n en ..:~..pE.<:>vÍI1::.ci~._é!-.?_An~ofag~.:.~ta

Comienza a los 4.000 metros de altura mas o menos, es una uni
dad fisiográfica y cultural, su superfi~ie ha sido afectada
por grandes fenómenos tectónicos de estilo comprensivo que~~
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jania y problcmaG de transporte, perJ v¡e 3irven de habitat p~
ra una faUll.:l. .selecta, Bat6noD.& dl') é.l.VCf; de gr<~n iJelleza CO:110hu

zancudé.l.s-parinas•

Clima: S0bre 108 4.000 a 10s 5.000 metros es el d~minio del se
mi-desierto frio de altura, do~de predominan los procesos pcr~
glaciales y cuya yegeta,;i¿n clímax está repres81.1.:~él.(laen los Il:U::;

gOI3 15.queneG1 llRret?., paja brava a 10G cualel3 se aGOc:1.Ra" ••

bustos de quefioa. Esta vegetaci6n en conjunto constituye el
principal recurso combustible para eota reciSn Rndinae

Veg.:ta_0..óE;: AdGffiÁ.Sde los mu(:;gos~y líquenes que crecen agre-
gados a las roca:::;,la vegetaci6n más caracter:í.stica: La llare-.
ta (umbelifera Laretia) forman por asociaci6n de individuos c£
jines de forma redonda de Golor verde o caf~-amarillentD, con
diámetros que van decde 20 Cilla. él. 1)50 mtB. Su área de explo-
tación en Anto:i:'ag.?,staabarca desde Inccali:('el,ar el Norte has~
-CaEl Licanccbur Sur; fue el combustible principal en Chuquic~
mata descle 19'12 ha.sta la segnl"lllaguerra mundial dC'nde se usó
al miximo. Se usa como cumbustible finieo en la pre-cordillera
y el AJ.tiplano" Además se empleó en las ,)ficinRs azufreras y

salitreras. Su variada explotaci6n prácticamente la ha extin-
guido9 ésta dinamica seguirá en la medidR que no se decarro
llen los pueblos del interior para ofrecerlec otra alternativa
de uso en combustible más tradiciOll8.1es~ El problema se agud.~:.
za al saber que la veJ.(l,~idF.ldde regenE'.ración alcanza de 500 a
750 año::;(2 mm. por aflc) para lograr tm tali1aLOadulto, se hall
explotado hasta la actualidad miles de millones de ejemplares
adultos en forma irracional, cen peligro de erosión que afecta
ri a las laderas a los cuales se despoj6 de su cubierta vege -
tal na tural.
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Con gran intensid3d se ha explota~o también la queñoa (Polyl~
pis Incana). Es un árb.ol bajo que llega' a unos 3 o 4 metros de
alto, pero por lo general tiene pocd más de un metro de alto,.
se encuentra alrededor de los 4.500 metros de altura predomi-
nando en forma de bos~uecillos, su tronco se uso para leñQ en
objetos de artesanía, dec~rado. Junto a las especies ya cita
das se en,cu",ntraasociada también la po.ja brava (Festuca Or, _ .
thophyla) se le encuentra hasta unos 4.600 metros de altu~a,
es una gramínea dura perenne. Se presenta en forma Ae'cham
pas de 30-60 cms. de altura. Tienen un color verde claro y
cuando está seca, am~rillento. ,Su aprovechamiento económico• co~o forrajera y sirve además de ,material para techumbre
las caSéJ.8.

de'

f
También tenemos una asociación vegetacional denominada Talar
que se origina en pisos'altitudinales inferiores y por último
Bofedeles (Ozyclohos andina) en"forma de cojines pequeños he-
terog~neos, se le encuentra en 6reas deprimidas con abundan _
cia de agua, constituyen un importente r8curso forrajero para
la ganadería de altura.

Recur~~ __~~e~g~~j_~: Fuentes de vapor, ej: los geiseres del
Tatío de aprovechamiento en energía geot~rmica.

(más importantes) lo.Laguna Miscanti, 20 km.
al ~uroeste del poblado de Socaire, de forma oval, cuya super
ficie es de 15 km.2 y la hoya hidrográfica' concurrente com

d r 2pren e 300 km. Acusa calidad ,aceptable para riego Laguna Mi
ñique se encuentra en la Disma depresión pero al sur de la La
guna Niscanti separeda por una colada de lava basáltica, su s~

.' 2perficie,alcanza a 2 km. siendo un poco más salobre que la
primera ambas se encuentran alrededor de los 4.000 mts. de
altura,



- 30 -

3" L.a..p.r_eC.G:r:j.il.:\e:ra,~~~_~9-_é!lj=-d.e..g!!3-.~._~E2P_o.r:.t_~~<?j.~
geop;ráfiC?,a-e_~5?.lógica:

Su bascmento topogrñfico está constituído por un pedimento"
volcánico (árido) que se presenta como una rampla estruc-
tural que pone en contacto el Altiplano chileno con la de-
presión intermedia (cuenca de Calama-Salar de Atacama) de
edad terciaria superior y cuaternaria inferior.

Entre los componentes volcánicos destacan los ignimbritaso
tabas soldadas y e~ los niveles inferiores riolitas, con
intercalaciones sedimentarias; .su importancia hidrológica y
hidrogeológica es inferior a que revisten los volcanes ho-
locénicos. Esta unidad e'structural sirve de base para la m~
yor instalación humana, así como la mayor capacidad forra-
jera-faunística, hay sueldos y ~icroclimas favorables para
la explotación agrícola como Camar, Peine, etc., en otras
palabras tiene una ~ran importancia geogrffica-ecológica.

Se pue~e dividir en do~ 70nas climáticas altitudinales: De
los h.OOO a los 3.600 mts., zona osteparia fría, de veget~
ción continua y escurrimientos espor~dicos, leS causas
esta mayor humedad es su ubicación todD.vi::!marginal con re~
pecto a las lluvias convectivas bolivianas.

º-arél:E.t~I'_e_sclimá tico_sgeneFales ..~-..:~"':..es..!~_ep~__!:rí~:LaG tem
peraturas (aunque no hay registros) han descendido lo sufi
ciente para poder hablar de un clima frío; durante el in-
vierno y la noche pueden bajar los O grados C. existiendo
una gran oscilación térmico diurna porque las temperaturas
durante el dio.pueden llegar a 30 grados C - 25 grados C.
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~-!?:...._p}:~~ic:.~i.d.e.~.:Esta región esté.delimi t&.da en su límite in
\

feriar (oeste) 50 mm.; la mayor ceida pluviom~trica se pro-
duce en los meses de verano (enero, febrero, marzo) debido
al mal J.lamado ¡¡invi~:rr,oboliviano", excepcionalmente sue -
len pr~8ent~rse lluvias en nuestro invierno por avances de
sistemas de frontales hacia el norte a trav~B de la cordi -
llera, como las lluvias de este año 1972. Las condiciones
climáticas por coincidir las &pocas de lluvia con la esta-
ción cálida permiten condlciones favorables para el creci -
miento vegetacional y aprovechamiento agricola de este pe -
ríodo. La vegetación climax es la formación vegetal denom~
nada la estepa andina, como pre~ominan condiciones, a~idoz,
la vegetación es xerófita, constituida predominantemente
por especies gramíneas, la forma que se manifiesta pucdon
ser champas perennes mezcladas con algunas comunidades de a!:,
bustos enanos, aub-arbustos y hierbas perennes.

La formación a menudo se ve in~e~rumpida por grandes exten-
~iones sin vegetación, ya sea por exposici6n a los fuertes
vientos dominantes o por la mergencia de suelos rocosos, am
bos factores limitantes de .importancia.

Las principeles especies son Stipafrigida, Festuca Acantho
phylla (coirón ichu), representantes de los géneros Dis-
tichlis, Polypogon, Festucas, etc. Entre los arbustos debe
mencionarse la hierba blanca (Chuquiragua oppocitifolia) 0.-

desmia histrix, etc.

Además en este piso (Altutida) altitudinal climático se de-
sarrolia la vegetación de Talar. Se caracteriza por domi -



na1' plantas arbustiyc,s de hOj.:1.S y scm.illets ro,s: l1.:)[~a;.; en :f,:;~>_

ma de QatorralsB abicrtG~ con UDa cobortura del orden de 20-
40 %, cuyes arbuBtos dominantes a]canzan alturas de 1 metro
a los cuales se agrega una cubierta inferior formada lw:n })lCiE,

tas perennes, grc.mineas y pequeños arbustos subfrutec:entes.

F~un~_asociada: La vicuña (vicugna vicugna) la alpaca (la
mas pacos), la llama (lama glama), el avestr6z (pteronemia -
tarapac:ensis) y la perdiz kiula (tinamotis pentladu).

Su~lo~: Wright: establece lo siguiente, soore los sueles de
la precordillerc. y altiplano. En esta p9Tte de Ch5.1elas peE.
dientes de la Cordillera de Los Andes est'n formadas en su to
talidad por estratos masivos de lava; en este paisaje los ú-
nicos suelos profundos son los formados por las cenizas vol-
cánicas y restos de rocas que se acumulan en el fondo de las
quebradas, pero considerando las condiciones climnticas exis
tentes, han sido poco lixiviados (ausencia de agua), las ba-
jas temperaturas restringen las posibilidades de oxidación y

se desarrollan suelos pardos y grises, propios de los me-
dios y fríos. Húy pues, predominio de suelos delgados y li-
tosoles.

Luego la parte inferior 3.600 - 2.600 mts., de la pre-cordi-
llera (pedimento) el clima tiene ya las características del
desierto absoluto que domina en la depresión intermedia pero
tiene menos precipitaciones que el clima anterior unos 25 mm.
haciendo la salvedad de In irregularidad de las lluvias que
nunca son estables o con una caída pluviométrica similar de
año en año. Sin embargo en esta zona se encuentran ubica-
dos los r'cursos fornageros más importantes por l?s condicio
nes naturales y térmicas m's favorables. La vegetación se
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presenta en forma de arbustos bajos, formación que se ha deno
minado como iiJATIJ\1H cuyas especies ¡¡1flS típicas son la rica ri
ca (verbenácea orígenfs phil), cachiyuyo (atriplex atacamen -
sis) pingo pingo (ephedra andina) jarilla (adesmia atacamen-
cis) hierbas como la ortega (Loosa fruticosa), la malvilla
(cristaría divaricota).

Junto al talar se encuentra asociada la form2ci61 de cact&"
ceas columnares (cercue atacamencis) 2.800 a 3.300 mts. de al
tura, hierbes como arbustos peremnes qus formas el piso infe-
rior de la formación como los Peoiyachyrus, Flourencia Gayana
etc.

Estos cactus com6nmente son d0 un gron tronco ~ue a veces se
ramifica como caridelabro, cuyo di6metro puede ser de 80 cm. su
altura máxima puede ser de 10 mts., la parte leñosa ofreceba~
tante resistencia y consisten6ia de ahí que se le emplea como
material (madera) de construcción en marcos y puertas o venta
nas preferentemente. También fuó empleado como leña el siglo
pasado en las casas y en el mineral de Caracoles, en la actua
lidad su madera adquiere una nueva valoriz2ción a travós desu
ocupación en obras artesanales (SERCOTEC), por toda esta lar-
ga variedad y gran e¡~plotación ahora estó. casi' extinguida es-
ta vegetación con "el agravante que al tiempv de regeneración
es similar al de la yareta o sea alcanza varios centenares de
años.

El talar se caracteriza por ser una vegetación abierta, sus e
jemplares tienen propiedades ~edicinales "(rica rica, pingo

I

pingo,etc.) y su distribución depende de dos o tres factores:

I~-----------------
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1) Humedad de los Wadie

2) Riquezas eco16gicas del cuelo; los suelos volc6nicos
obscuros y arenosos

3) Exposición a los vientos secantes que provocan una ma
yor evaporación.

~~Y.E:~: en estos .am1Jientes vivía el huemul del norte (Hipp~
camellus bisulcus anticicnsis) casi completamente extingui-
da, el guanaco (Lama guanicoe) el puma (Puma concolor puma)
ya extinguida en el lado chileno y eSCQS~S ejemplares que-

I

darán en Argentina, la viscncha del norte (Lagidium Visca ~
cia cuvieri) etc.

Entre las aves: el candor (vultur gryphus) y la perdiz (no
thoprocta ornata) cDsi extinguida.

En esta zona se ubican realmente la gran mayoría de los po~
blados interiores con una gran variedad agrícola cuya pro ~
ducción esta ori~ntada hacia los grandes mercados de consu~
mo urbano en lo agricul~ura de Chiu. Chiu, Lazana¡ Caspana,
San Pedro y sus syllos periféricos, Toconao, o al autoconsu
mo como Peine, Socaire, Camar, Talobre, Rio Grande etc. En
tre los productos que se comercializan los ~rincipales son:
hortalizas y frutas, .alfalfa c1estD.canla zanahoria, lechuga\
espárrago, perales, membrillo, alfalfa y los que se dedican
al consumo local: legumbres cereales alfalfa destacan: ha-
bas, trigo, maíz, alfalfa. (Las características humanas se
rán abordadas por el profesor de Geografía de la Norte Cale
ga Osvaldo Muñiz)
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El agua neces~ria par8 el cultivo proviene de l~s quebradas, m~
nantiales, aguas termales es escasa y sin posibilidades de au -
mentar su existencia de acuerdo a los dDtos sobre recursos de a
gua que hay en la actualidad~

Se hace necesario estudiar en forma urgente; su cooposición quí
mica, mejor aprovechami~nto, uso actual, etc.

Recursos mineros de la zona

Yacimiento de El Abra en Conchi Cobre
Yacimiento Pampa Norte Cobre
Yacimientos de Marmol Blanco para la fabricación de cemento en
Bar~~s,Arana y numerosas minas de cobre tle la Pequefia Minería.

Por último tenemos la depresión intermedia representada por los
paisajes formedos por lRS grandes cuencas: la cuenca de Calama
pI ~orte y,lo del Salar.de Atacamn al sur de 10 región.

El clima que predomina es el desierto absoluto, caracterizado
por lQ ausencia de precipitación (5 miltmetros m6ximo) vien -
tos fuertes, días despejados, gran oscilación t&rmica diurna
del orden de 40 erados C.

No tiene vp.getaci6n zonal asociada, ni tampoco fauna.

~ecur~~~ ~~~e~~s: Los yacimientos de sales de litio y potasa
en el Salar de Atacama son los mayores del mundo, minas de sal
o cloruro de sodio.
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Otro aprovechamiento económico a futuro, se espera del Proye£
to de Forestación del Salar, con Tamarugo para emitir una ex-
plotación de ovinos intensa.

Los datos que entrego en este trabajo expositivo son fruto de
estudios bibliogr~ficos, chequeados o complementados conmi ex
periencia person~l en el terreno.

Reiterando la urgente necesidad de d0finir una línea de acción
que oriente el desarrollo de los pueblos del interior. Felici
to sinceramente a los organizadores de este congreso, al que d~
sea mucho éxito.
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VISION DESCRIPTIVA DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

Osvaldo Muñiz
Universidad del Norte
Geografía

Las comunidades andinas insertadas en la provincia de Antofa
gasta, que según ODEPLAN corresponde a la Región 11, dentro
de la clasificación regional del país, tienen su expresión y
ambiente en una unidad espacial homogénea que puede asimilar
se al Departamento de El Loa.

Reconociendo la gran extensión geográfica de la Región 11 (ti~
ne 125.306,3 km.2), la subregión que engloba los núcleos po-
blacionales de economía .fundamentalmente agro-pastorial, es

2también un área de gran superficie (42.934 km. ).

El reco~~.c.~0~.~~_~.,-~~~.~a,.~s-,~~:,~._p.0~1.~~~..?.r:.:.é3:~_~~~~bná'en las már
genes de los curs?s_.~~~_:':!i_~~6.?_m.?_~l...:!:~aL..S~~~do,San Pedro, Vi
lama, y numerosas quebradas, no sobrepasando en conjunto los
4.000 habitantes y por otro extremo, la presencia de una gran
diversidad de conglomerados, obliga a pensar ..~n .la di~per.si?n
espacial da los mismos.

Las ligeras diferéncias en las características físicas de la sub
'. •.•. , •..••• l' -, .", _." ," • ~:', . •• }. ".'r'egión no "son 'apreciables"por "la conjunción en un todo similar,
~e 'r~s áre~~, s~pe~fi'c'iaie~~'.6'l:i'I?.i',~uel~, agua y bióta, ~roducié~
á.bse'e~'osisté'maé'hast'ante'identiric$.ble~ entre "~í y"habit'~t"amol
da:d~sa los 'á'nte;;;i6rescompi~ j~s 'físi~¿-bióticos. - ..

,.t.

'L

( -. ,
"
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De lo anterior se desprenden como elementos de juicio de gran
consideración :

a) Los recursos de agua, escasos por estar incrustados en un
ambiente desértico, presentan alta salinidad y flujos irr~
gulares que influyen en la resultante económica de los po
blados en términos de agricultura deficiente e inestable.

b) Los recurso~ de suelo, escasos por su formación en un esp~
cio estéril, reflejan alta salinidad y escaso porcentaje
orgánico, debilitando aun más el cuadro agrícola que se ma~
tiene por técnicas ancestrales y caducas de explotación.

uvo p .Jladores prealtiplánicos y los ubicados entre los maciz0s
andinos de esta subregión, constituyen sólo el 2,7 % del total
poblacional del Departamento de El Loa (26,6 %). Los nucleos ur
banas Calama-Chuquicamata concentran 23,9 % de este total.

Esta población presenta características bien definidas en su eta
pa actual :

a) Desintegración familiar por creciente descuelg~e poblacional
hacia otras áreas más propicias desde el punto de vista eco-
nómico o centros de atracción como el polo regional Calama.

b) Desequilibrio de sexos en cada comunidad, por la ausencia del
jefe familiar y en general dé jóvenes ~ adultos-jóvenes. La
mujer tiene mayor preponderancia, a la vez que niñós y senec
tos •

.---_------------------
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c) Unica preponderancia del sexo masculino, en campamentos min~
ros que poseen cada vez más una gravitación en comunidades
con debilidad económica agropecuaria, pero que no convencen
como futuros centros que puedan empujar la subregi6n hacia ni
veles de equilibrio con áreas contiguas fundamentalmente min~
ras.

La ubicaci6n espacial de las comunidades del interior de la provi~
cia de Antofagasta, no haciendo exc~pción de .categorías (campamen-
tos, pasos ferroviarios, poblados mayores, poblados menores y case
ríos), vresenta lás siguientes variantes-:

a) Un conjunto nuclear, frente a lns centros urbanos de Calama.y
Chuquicamata en direcci6n este-oeste y llenando el denominado
Distrito de Calama. Este representa las comunidades que se
jegradan en altitud hasta desembocar en la cuenta de Calama.
Son por excelencia "dadoresll de recursos laborales a los cen
tras urbanos y se acrecienta en ellos el requebrajamiento ca
munitario a partir de una economía agropecuaria cada vez más
difícil de sostener.

b) Una vértebra de comunidades contiguas al Salar de Atacama, de~
de el gran poblado de San Pedro de Atacama hacia el sur cons-
tituyen núcleos más alejados del polo regional, pero estrecha-
mente unidos al centro agropecuario citado de mayor pod~r en
la subregi6n. Como el anterior grupo, no escapan a las debilá
dades económicas por los caracteres negativos de los recursos
de agua y suelo,y por .la fragmentación insistente de los pre-

Idios Gn explotación.

~-------------------------------
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c) Una tercera área muy desmembrada hacia el norte de la subre
gión encauzada por la vía ferroviaria Calama-Ollague, son
centros de escasa población, estaciones ferroviarias y cam-
pamentos de azufreras.

Las vías de contacto y comunicación, venas re~ionale~ de desarro
110 cumplen condiciones negativas como :

a) Vía ferroviaria de baja calidad en se~vicio, escasa veloci-
dad de operación, defectuosos trazados y mal estado del ma-
terial, supone un elemento poco válido para ser agente de or
ganización regional •

.b) Vías camineras con preponderancia de categorías de segunda y
tercera clase, inexistencia de mejoras que juntamente con a~
sencia de trazados necesarios, no ayudan a crear un traspaso
contínuo y permanente, especialmente en términos de servicios
para suplir las debilidades socio-económi~as de las comunida-
des agro-pastoriles.

El diagn9stico actual que puede esbozarse en numerosos puntos, de-
termina que :

a) La diferenciación de ecosistemas y habitats resultantes, a co~
secuencia de existir unidades físicas-distintas en la RegiónIT
Antofagasta, obliga a.pensar en el desarrollo de las comunida-
des del departamento del Loa, en el sentido de intensificar y
buscar nuevas formas de explotación a partir sólo y exclusiva-
mente de los recursos existentes. Supone entonces, evitar las
posibilidades de lIcrear" nuevas actividades y que tengan su ba
se o primer eslabón con recurso~ exteriores al lrea en cuestión.
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No evitarlo significaría trastocar las relaciones hombre-medio
que darían origen a transformaciones lógicamente profundas de
ecosistemas establecidos, difíciles de predecir en sus formas
y resultados finales.

b) 90mprendiendo a la Región, como una unidad espacial ,muy exten-
sa y que presenta centros o polos en jerarquía no identifica -
bles con los centros menores como es el caso dentro de otros,
de las comunidades agro-pastoriles, debemos suponer -y la prá~
tica lo confirma-, que los núcleos más alejados no se integran
al proceso económico generalizado de la región, caracterizado
por su preponderan~ia en la actividad minera. Influye en esta
apreciación, la localización de los centros y las distancias es
paclales difíciles de salvar; necesariamente entonces, debemos
entender el desarrollo económico de los poblados del interior de
la región, en un enlace directo con las demás actividades de los
centros restantes, pero no como esquema de dependencia ni situ~
ción de dominador-dominado, sinó practicando una especie de en-
cadenamiento económico recíproco (ej. : salitre y guano como i~
sumos para la agricultura de estas comunidades, porcentaje de c~
pital obtenido a partir de la industria extractiva del cobre p~
ra la aplicación de nuevas técnicas y mejoramiento de elementos
indispensables en la subregiqn agropecuaria, recursos de la tie
rra directamente entregados a centros mineros.para su abasteci-
miento, recursos de agua repartidos según cantidad y calidad, ~
quitativamente, etc.).

Indudablemente, este encadenamiento económico debe ser permane~
te y periódico, ya que se han detectado algunos de estos encade
namientos, pero en forma muy aperiódica.
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e) Las problemáticas anteriores están originando el conocido d~
sequilibrio espacial de población por un creci8nte descuel -
gue desde centros menores a núcleos mineros y centros urba -
nos, (desnivel econ6mico por formas distintas de explotación,
según recursos diferentes, inseguri~ad en la actividad que d~
pende directamente del ~edio, frente a una mayor seguridad y
que depende de procesos más complejos y más integrados a lae
conom~a nacional).

El creciente desequilibrio podría ser mayor en las condicio-
nes actuales explicadas si las vías de contacto y comunica -
ción fueran adecuadas al espacio económico, por lo tanto:

d) Las vías d~ contacto, venas de unión entre centros de distin
ta jerarquía en una región de economía debilmente estructur~
da, deben presentar las características de estables, dinámi-
cas y adecuadas a las condicion~s del medio geográfico.

e) Un problema de real importancia se presenta en la actualidad
en esta subregión. Cómo enlazar la población con una activi
dad fundamentalmente agropecuaria a nacientes comunidades mi
neras (campamentos) u otras actividades no dependientes de la
tierra y que van absor iendo una mano de obra disponible de
los primeros centros pero que ocasiona a la vez un rompimie~
to en ellos de la unidad familiar, núcleo básico en población.
autóctona de "economía agro-pastoril; las segundas actividades,
inmediatamente adyacentes ofrecen labores más estables y rápl
damente remunerativas, pero que en conjunto no son valoriza,
das como posibles ~ocos de desarrollo en la subregión.

~---------~-



IV
RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES

DEL E~CUENTRO

A. ASPECTOS CULTURALES Y SOCIALES DEL PUEBLO ANDINO

1) Es sabido que cualquier ~01uci6n teórica que se plantee en
cualquiera de los campos específicos productivos, tecnoló-
gicos, etc., difícilmente podrá acarrear una verdadera so
lución si no se ataca primero el problema c~ltural en el
cual la Antropología' juega un papel fundamental. Si nonos
preocupamos primero del problema cultural, difícilmente po, -
dremos lograr algo en otro campo; si no se comprende el
aporte cultural, difícilmente podremos obtener una perspe~
tiva de desarrollo. Una solución tecno16gica está condena
da al fracaso, si no se tiene al hombre como centro y no
responde a verdaderas necesidades de él por un lado, y a la
naturaleza cultural del grupo en el cual operará •.

2) Estimamoa así que cualquier plan de desarrollo en nuestro
Altiplano y precordillera debe partir del reconocimiento de
la especificidad cultural del mundo andino al cual pertene-
cen estos sectores geográfico~humanos. En efecto, el hombre

\

aymará y atacameño del altiplano y puna y el hombre más mes-
tizado de la precordiller~, pero de indudable raíz aut6ctona,
forman parte de ese ámbito cultural que constituye lo que. en. -
tendemos por el mundo andino: un mundo completo, orgánico,
de propias definiciones en todo aspecto, en organizaci6n so-
ciai,' en concepciones religiosas, en formas de trabajo y pro
piedad, en vida familiar, en expresiones artísticas, etc. '.

. '

IL.. '-- _
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que habla hoy dia dos lenguas : el aymará materno y el cas
tellano, y que es descendiente directo de las grandes cul
turas precolombinas andinás : el Weny-arani, Ti&huanako ,
Inkario.

3) Tal reconocimiento implica naturalmente el respeto a esa es
pecificidad culturaL Ello qui'31'edec'i:;.'que un plan de deo
arrollo no puede representa ...•12. c()ntinuació:1de la agresion.
destructiva que desde la conquist~ hasta hoy dia ha venido
sufriendo el mundo andino, y que el objetivo central de un
plan asi no puede ser sino pana propeuder al desarrollo de
nuestro mundo andino en sí mismo, dentro de sus propias for
mas, por sus propios caminos y dentro de su propia unidad,
lo que no quiere decir que desconocemos la n~cesidad de
ciertas iniciativas de ~esarrollo econ6mico de importancia
"nacional que han de tener lugar dentro del territorio and.~
no -explotación de ciertos recursos minerales y otr(;s.-p~
ro si quiere decir que dichds inicie.tivas deben realj.zarse
en una coordinaci6n tal con los organismos del caso q~e a
la vez de asegurar un buen JOgl~O' impidan también su impac-
to destructivo en la sociedad andina.

4) Tal reconocimiento supone además la ~omprensi6n de que el
mundo andino constituye una real:¡.dadL:J.G alla de 109.3 fron..
teras de un concepto nacionalista tradicional y estrecho y

que las aspiraciones contenidas en el Pacto de Integraci6n
Andina deben ser una perspectiva y u~ crit~rio que oriente
también ~uestras acciones.

5) Somos los principales interesados en estimular el desarro-
llo propio de la sociedad andina, en respetar su derecho a
encon trar sus propias formulaciones 7 por cuan'ce el hombre

I

~----------------
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autóctono encierro. clnves pnra ln eolución de nuestros pr~
pios problemns 'de pueblo en tránsito hacio. un socialismo
cr~ador, enrnizado en nuestrn propia realidad y c~ndición
amerieana. En efecto, el hombre nndino está.más cerca que
muchos sectores, incluso nuestra clase obrera, de un socia

\

lismo de propias definiciones : la permanencia de tradicio
nales modos cooperativos de trabajo, de ciertas formas de
propiedad colectiva, la fuerza de la ética comunitaria, el
vigor del vínculo familiar, la energía creativa potencial,
la calidad esp~ritual de la vida cotidiana y muchas otras
expresiones, son aportes valiosos para la construcción -de
una nueva vida donde se autodefina y"encuentre nuestro ser
americano. Creemos que las recomendaciones logradas poseen
un carácter de urgencia ,por cuanto vienen a desarrollar a
una sociedad que fuera de ser marginal es duramente discri
minada. En efecto, son víctimas de una acción perniciosa y
de franca segregación étnica que altera visiblemente sus
condiciones humanas (ejemplo perjuicios linguisticos, cul
turales y religiosos, etc.).

B. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DEL ENFOQUE DE LA ECONOMIA

Agricul tura

En base a los antecedentes recopilados en el Plan Colchane se re
comienda

1) Ampliar'en toda el área del altiplano de Iquique (Isluga,
Cariquima) las experiencias actuales.

2) Mejoramiento -del ganado (alpacas) y superación ,de las dificul
tades que existen para adquirir e?pecies de Bolivia y Perú.
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3) Desarrollar ampliamente los planes agropecuarios a base de
las experiencias de la CORFO.

4). Dotar de los medios necesarios para buscar un equipo adecua
qo que implemente la esquila de animales. Incremento gradual
de este cambio favorable.

5) Llevar a la práctica la implantación de las praderas artifi
ciales en resguardo de los bofedales existentes.

6) La tenencia de la tierra en e1 Alti~lano es"dinámica, es de
cir hay posesión de tierras en diferentes pisos, cualquier
alteración de estas formas ya sea a través de un fin de la
trashumancia o de una política de redistribución de tierras
afecta la esencia de'la vida andina.

7) Asegurar estudios ~cOlógicos con el fin de complementar el
panorama cultural en su praxis.

8) Considerar importante la introducción de bovinos, pero cau-
telando las implicancias de tipo ecológico.

9) Tender a inter-relacionar estudios de implantación de centros
mineros con áreas de expansión agraria adyacentes a dichos
centros.

10) Procurar la tendencia de la posesión comunitaria de los ele
mentos de trabajo.

\

Ganadería

1) Actualizar la construcción de corrales comunitarios en cada
pueblo para que realmente sean útiles a los actuales intere
ses de las comunidades del Altiplano.

L. _
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2) Conseguir el material adecuado para la construcción de dichos
corrales ya que por el momento no se pueden realizar por' la
escasez del mismo.

3) Propiciar una política de producción de lana que permita el
autoabastecimiento para realizar los programas artesanales que
se implantan en ~ada zona.

4) Propiciar la construcción de cercos praderas relacionados con
la introducción de la oveja.

Artesanía

Asegurar un poder comprador que incentive al artesano a . una
regular y constante producción.

2) Establecer un sistema de trueque y entregar equipo y material
para recibir a cambio los productos artesanales.

3) La entrega de este material debe hacerse a los talleres en for
ma comunitaria y no individual.

4) Fomentar una política de eliminación radical del intermediario
po~ razones de explotación y abu~os que ello implica.

Fomentar un tipo de educación especial para que se conserven
los valores autóctonos de la comunidad (ver informe de Educa-
ción).

6) C.onsideramos que la artesanía no es un fin en sí mismo sino
que su práctica constituye un elemento integral del desarrollo
sociocultural.
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Minería

1) Realizar prospecciones de agua a fin de que la que existe p~
ra consumo humano y agrícola no se destine a las nuevas ins-
talaciones mineras. En .todo caso, se recomienda un estudio
racional de la distribución de las aguas de manera que se con
serven en la mejor forma posible los suelos dedicados para
agricultura y distribución racional, para la~ actividades mi
neras e industriales.

2) Completar el mapa hidrógeológico en toda la región Norte GraE
/

de.

3). Realizar estudios'particulares sobre ecología y racionaliza-
ción de uso de aguas en relación a establecimientos mineros.

4) Aprobar y ampliar todos los proyectos nacionales de minería,
insertos en.la región andina.

5) Cautelar y planificar la incorporación de la población camp~
sina a estas actividades mineras.

6) Evaluar y utilizar la tradición minera en organización del tra
bajo andino en los focos industrialee mineros.

7) Crear la tendencia a que campe?inos y mineros tengan una base
económica igualitaria.

8) Solicitar al I.I.G. la prospección de arcillas y tierras de
color utilizables en la artesanía, ubicadas en la región andi
na asociadas a establecimientos humanos.
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RecursQs naturales

1) Propiciar el funcionamiento de los parques, c~mo asimismo un
estudio científico de los recursos naturales y re.~pilar los
antecedentes existentes.

2) Aclarar de qué institución ~ependen el funcionam~ento Y cui
dado de los parques nacionales.

3) Propiciar y emular una política de funcionamiento Y cuidado
de los parques de la'zona andina, similar a la realizada en
el parque de Sabaya (Bolivia).

Infraestructura

1) Que ODEPLAN oficie a la institución correspondiente sobre lo
crítico de la construcción de una población para funcionarios
p4blicos en Colchane, para lo cual se solicita la colaboración
de un equipo multitudinário para abordar este problema.

•
.e

2) Oficiar a la institución pertinente para que centralice en una
oficina especializada todos los problemas físicos de los pue-
blos del interior, respetando los valores propios andinos. Por
esta vía se aspira a construir talleres artesanales en una pri
mera etapa que pueden derivar a pequeñas fábricas y talleres
que requieren de una orientación antropológica no exclusivamen
te arquitectónica y técnica.

Que el sistema de comunicación radial esté en manos de la com~
nidad y sirva directamente a ella y no a determinados funciona
rios.
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4) Solicitar a Vialidad el urgente estudio de un proyecto de
reactualización de una Ruta Andina Longitudinal desde Vis
viri a los oásis de San Pedro de Atacama. Este camino re
lacionará todos los pueblos del interior y asegurará su
desarrollo económico.

Fomentar una política de prevención y reparación de caminos
transversales hacia la zona andina afectados por condicio-
nes climáticas.

•

6)

8)

Sugerir a ODEPLAN la entrega de los recursos económicos n~
cesarios a fin de que los destine a ins~ituciones que esti
me conveniente para la adquisición de tres vehículos para
la comunicación entre costa-altiplano y la intercomunio~ción
entre los purblos.

Reactivar las formas del habitat tradicional a través de una
movilización creadora de la vivienda andina en el sentido de
buscar nuevas experiencias o innovaciones en arquitectura' an
dina. El problema de las construcQiones en la región andina
no depende de la planificación técnica o arquitectónica urb~
na, sino que se apoya en la propia capacidad de sus poblado-
res •

Reactivar y apoyar la organización social del hombre andino,
especialmente aquellas formas de organización que tengan vi
gencia en relación a creación de tipos similares de origen
externo (ejemplo: cooperativas, centros de madres y otros
para los cuales ellos tienen formas tradicionales más perfe~
tas de organización). Estas formas de organización tradicio
~ales pueden ser ~specialmente valiosas para apoyar proyec -
tos específicos de desarrollo.

~-------------
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Salud

En el sector salud se consideraron las siguientes medidas a reco
mendar

1) Estudiar en forma especial los aspectos médicos de esta cul
tura andina. Conocer su posición frente al médico de laOJS
ta y los m~canismos de defensa de la salud, ~tc.

2) Posibiiidad de recepción de conocimientos diversos, que esti
mule la iniciativa autóctona.

3) Trabajo en equipo' multitudinario a otros servicios.

4) Elaborar una nueva metodología de las acciones de salud con
participación del hombre andino.

5) Preparar el personal.

C. PROBLEMATICA EDUCATIVA

Al margen de otras consideraciones que requieren un estudio más
p~ofundo ~e la estructura, metodología, fines y objetivos de los
procesos educativos que podrían dar origen a la formulación de
una nueva concepoión educativa en Chile, los especialistas en edu
cación que concurren al Seminario, recomiendan, como pasos inici~
les para mejorar el quehacer eduqativo en la Zona Andina, conside
rar los siguientes puntos :

1) Los pro~esos de educación en la ~ona andina, específicamen-
te indígenas de origen Aymará de las regiones de Tarapacá
y Antofagasta, deben, en la formulación de sus'programas y
planes de estudio, adaptarse a las condiciones reales del

...•-------------------------------
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medio, a las características psico-sociológicas de su poblE
ción, de su fuerza histórica, respetando el lenguaje, sus
valores, sus tradiciones.y su peculiar modo de vida.

2) El proceso. educativo en la zona andina, debe adaptarse y
actuar en función de los planes de desarrollo socio-económi
co, considerando su contexto global y coordinado íntimamen-.
te en sus acciones con aquellas que propician las institucio
nes que participan en dichos programas.

3) La educación de los adultos debe ser atención preferente del
proceso educativo, porque en la medida que estos logren com

prender los conocimientos y los valores culturales y 10savaE
ces de la ciencia y la ~~cnica, petmitirán una acción más
efectiva y exitosa en las generaciones jóvenes.

4) La'metodología y el material didáctiGO debe ser elaborado con
"

siderando los aspectos enumerados en el punto 1) a fin de
preservar los valores autóctonos de su población, estimular
su capacidad creativa y ~ograr el desarrollo pleno de su peE.
Banalidad.

5) Debe propiciarse un programa de capacitación y perfecciona -
. . .

miento permanente, que permita entregar.las herramientas más
efectivaA al profesorado, para q~e actúe con criterios y cono
cimiento de la realidad histórica, antropológica y socio-cul-
tural de los habitan£es de la zona andina, a fin de no provo-
car choques y retrocesos en la formulación y puesta en marcha
de los planes de desarrollo trazados~

,

L..----- _
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PROPOSICIONES DE LA COMISION 11
AL PLENARIO DEL ENCUENTRO DE ORDEN GENERAL

"ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL INTERIOR Y EL ALTIPLANO"

1. La necesidad de crBación de un organismo coordinador regi~
nal que se encargue de recoger problemáticas, investigaci~
nes y proyectos, como de relacionar los organismos a nivel
sectorial.

2. Necesidad de relacionar trabajos, estudios y experiencias
entre áreas distintas de.'laregión andina total.

3. Desarrollar fundamentalmente actividades de tipo agropecu~
rio, pequeña minería y artesanía,. de acuerdo al esquema de
organización propio de las comunidades~ como manera de lo

\

grar el asentamiento humano en ellas.

4. Necesidad de definir las alternativas de desarrollo por c~
munidad o grupo de comunidades, especialmente en lo quere~
pecta a especialización agropecuaria.

5. Determinar por regiones el nivel de tradiciones indígenas a
objeto de establecer centros de preservación cultural.

J,
6. Necesidad de que los organismos encargados del desarrollo en

la zona mantengan a lo menos un funcionario con residencia en
la zona de trabajo.

7. Recomendar la localización de una red de estaciones metereo.
lógicas en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.

~-----
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8. Recomendar que el Instituto de Zonas Aridas mantenga algunas
líneas ~ posiciones respecto a los trabajos que se desarrolla
rán en la Región Andina.

A. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA EL DEPTO. DE ARICA

1) Cunplir los acuerdos de la reunión de Junio de este año, rea
lizada en Arica, en lo relativo a la formación del Comité de,
Desarrollo del Interior.

2) Necesidad de cumplir el estudio propuesto en dicha reunión
en relación a definir las formas de implementación de los pr£
gramas propuestos por el Comité antei mencionado •.

3) Incentivar la acción de CORFO en la estación de Caquena como
elemento fundamental de desarrollo para toda la región.

4) Necesidád que exista un sólo programa agrotécnico para el Al
tiplano, el que será coordinado ~or el organismo respectivo,
esto a bbjeto de evitar duplicidad de esfuerzos y u~ uso poco
eficiente de los recursos financieros.

B. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA EL DEPTO. DE IQUIQUE

1) Formación del Comité de Desarrollo del Altiplano. Este Comité
está integrado por ORPLAN Tarapacá, SACOR, SERCOTEC y Univer
sidad de Chile.
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2) Supeditar las acciones orientadas hacia el Altiplano por
cualquier institución, a la aprobación del Comit€ sefiala
do anteriormente~

3) Propiciar estudio e identificadión de J 19ares y pueblos
que deban ser declarados monumentos nacionales, parques
o reservas naturales.

4) Asegurar el financiamiento de los programas de desarrollo
del Altiplano llevados a cabo por las instituciones que
forman el Comité de Desarrollo de los pueblos del interioro

5) Acentuar ,los trabajos de investigación de geotermia y otras
f~entes de energía para asegurar ,el desarrollo de las zonas
de la costa y del interior.

6) Preservar el pueblo' de Isluga como un foco cultural del Pu!
blo Aymará tendiendo a instalar allí un museo y desarrollaE
do en torno a ello una muestra de lo mejor de la arquitect~
ra aymará. ~

7) Solicitar a los organismos encargados de la promoción del
turismo limitar su ac~i6n en hospederías en la zona del al-
tiplano, por un período no mayor de tres afios.

••
••.'•••••

8) Asegurar la oportUI'!-aentrega de fondos a través del (lomité
Programador de Inversiones, ya que es éste el organismo que
financia en mayor medida los p~anes de desarrollo de esa zo
na;
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9) Responsabilizar a las universidades regionales de la forma
ción de profecionales aeecuados para la solución de los pr2
blemas de las comunidades en estudio, especialmen~e en Id
relacionado a la actividad agropecuaria por una parte, y 0n
salud, educaci6n y organizaci6n social, por otra~

.r

C.

2)

RECOMENDACIONES PARA EL DEPTO. DE ANTOFAGASTA._._~-"-

Im~lementar"a través de los .organismos pertinentes, un pr~
yecto ganadero en Socaire 'y Talabreo

Análisis del diagnóstico del proyecto Aguas Blancas.

Desarrollo de una metodología de los organismo.s del agro, que
considere los modos de vida de las comunidades del interior.

I

4) Analizar urgentemente los gr&ves efectos de la puesta en mar
cha del Embalse.Conchi (Loa).

5) Re~taurac~6n histórica a~tropo16gica de los Pucaras de Turi
y Quitoro

6) Para localizac iÓ11de host erías y casas ,.8 hospedaj e 1 se pide
como prio~idad : Ollague, ,Chiu-Chiu y Peinen

. \
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ANEXOS

ANTECEDENTES ENTREGADOS POR CARABIN~ROS Dl~ CHIL~A ODEPLAN
(Información al 30 de septiembre de 1972)

1, PUEBLOS DT~L INT;;RIOR PROV. TARAPACA-------_._--------------
Nombre: POZO ALMONTE
Ubicaci6n Departamento de Iquique, a 53 kms. al SE de Iquique
Altura aprox. ~ 1.050 mts .
.Nº de habitantes aprox; : /1.750
Servicios con que cuenta: 'Luz eléctrica (ENDES!,), Escuela, Co-
rreos y Telégrafos, Te~éfono, Posta del S.N.S., Vialidad, Direc-
ción de Obras Sanitarias y Empresa de Comercio Agrícola.
Actividad principal: Fábrica de ladrillos y Mineral de Sagasca
TCobre), esta última, se e~cuentra en estado de término de inst~
lación y experimentación de elaboración.
Distancia y tiempo a la cabecera de la Provincia 53 kms.; 45min.

Nombre: LA TIRANA
Ubicación Depto. de Iquique, a 30 kms. al SE de Pozo Almonte
Altura aprox.: 1,100 mts.
Nº de habitantes aprox. :
Servicios con que cuenta :
ción de Obras Sanitarias.
Actividad principal: Ganadería en pequeña escala
Distancia y tiempo a la cabecera de la Provincia: 83kms., 1 hora

Nombre: LA HUAYCA
Ubicación Depto. de Iquique, a 50 kms. al SE de Pozo Almonte
Altura aprox.: 1.100 mts.
Nº de habitantes aprox. : 320
Servicios con que cuenta: Escuela, luz eléctrica (ZNDESA) y Di-
rección de Obras Sanitarias.
Actividad principal : Experimentación agrícola en Canchones (CORFO)
y Experimentación Forestal y Ganadera (CORFO)
Distancia y tiempo a la cabecera de la Provincia 103km.; 1 hora
y 20 min.,
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Nombre REFRESCO
Ubicación Deptoo de Iquique, a 15 kms. al S. de Pozo Almonte
Altura aprox.": 1.050 metros j
Nº de habitantes aprox.: 60
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica (ENm:Sn yagua potable
Activida~ principa~: Experimentación foresto.l y ganadera de CORFO
Distancia y tiempo a la cabecera de la Provincia: 68 kms.; 1 hora

Nombre: OFICINA SALITRERA VICTOrtIA
übiCación 1"15kms. al NE de Iquique
Altura aprox.: 1.000 metros
Nº de habitantes aproxe : 4e085
ServICiOs-con-q~cueñta: Luz eléctrica, agua potable, alcanta-
rillado, Correos y Telégrafos, Hospital, Cía de Teléfonos, Regis-
tro Civil, Establecimientos de enseñanza básica, Liceo Mixto y en
señanza básica nocturna.
Actividad principal: Producción de Salitre y Yodo
Distancia y tiempo a la cabecera de provincia: 115 kms., 1 hora
y 40 mino

Nombre: PICA
ÜbICa-¿ión SE de Iquique
Altura aprox.: 10250 mts.-------- \Nº de habitantes aprox" : 2.000
S~rvicios con que cuenta: Luz eléctrica (ENDESA), Agua Potable,
Hospital tSNS), Escuela Mixta, Central Telefónica, Correos y Telé
grafos, Registro Civil, Tesorería Comunal.
Actividad principal: Agricultura (Cítricos)
Distancia y tiempo a la cabecera de la Provincia 146 kms.; 2ho
ras.

Nombre: MATILLA
Ubicación ,CEa"e1 .'J qUJ_que
ATfüra-aprox.; 1.200 mts.
Nº de habitañtas aprox. ; 500
Servicios con que cüe~a: Luz eléctrica (ENDESA), Agua Potable,
Escuela Mixta, Teléfono
Actividad principal: Agricultura (Cítricos)
Bistancia y tiempo-a la cabecera de la Provincia 141 kms,; 1 ho
ra y 55 mino
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Nombre: HUARA
Ubicación Depto. Pisagua, a 32 km. al N. de Pozo Almonte
Altura a~rox.: 1.500 mts.
Nº de habitantes aprox. : 105
Servicios con ~ue cuenta.: Escuela, Correos y Tel&grafos, AguaP£
table y Posta del S.N.S.
Actividad principal: Experimentación forestal (CORFO)
Distancia y tie~po a la cabecera de la Provincia: 75kms., 1 hora

Nomb~e :. TARAPACA
Ubicación Depto. Pisagua, a 30 km. al E de Huara
Altura-~pro~: 1.600 mts.
Nº de habitantes aprox. : 85
Servicios con que cuenta: Luz de motor, P6sta del S.N.S., Radio
Entel, escuela, Registro Civil y Correo
Actividad principal: Pequeña agricultura y ganadería
Distancia y tiempo a la cabecera de la Provincia : 75kms~; 2 horas

Nombre: PISAGUA
Ubicación Depto. Pisagua, a 60 kms~ al N de Iquique
Altura aprox.: 10 mts. I

Nº de habitantes aprox. : 100.
Servicios con que cuenta: Luz de motor, Dirección de Obras Sani
tarias, Radio, Teléfono, Registro Civil, Correo, Alcaldía de Mar~
Subdelegación y Cárcel Pública
Actividad principal : Pesca
Distancia y tiempo a la cabecera de la Pruvincia 170 kms., 2 ha
ras y 30 mino

Nombre: HUARASIÑA
Ubicación Depto. de Pisagua, a 15 kms. al SE de TarapacR
Altura aprox.: 1.600 mts.
NQ de habitatites aprox~ : 20
Servicios con que cuenta: No tiene
Actividad principal: Pequeña Agricultura y ganadería
Distancia y tiempo 'a la cabecera de ~a Provincia: 105 km.; 2horas

,
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Nombre': HOCHA
Ubicación Depto. de Pisagua, a 52 km. al E de Huara
Altura aprox. : 2.666 mts.
Nº de habitantes aprox. : 80
Servicios con que cuenta: Luz de motor, radio ENTEL y Escuela
Actividad principal: Pequeña agricultura y ganadería
Distancia y_tiempo "a la cabecera de Provincia: 1Lr8 kms.; 3 horas

\

158 km.; 4horas

Nombre: CHUSMIZA
Ubicación Depto. de Pisagua, a 80 kms. al E de Huara
Atura aprox. : 3.633 mts.
Nº de habitantes aprox.: 95
Servicios con que cuenta: Luz de motor, Radio ENT~L y
Actividad principal: Pequeña agricultura y ganadería;
vasadora de agua mineral I

Distancía y tiempo a la cabecera de Provincia

Escuela
Planta en

y en menor escala ganadería
Provincia: 199 kms.; 3 ho -
horas en vehículo con carga,

Nombre: COSCAYA
Ubicación Depto. de Pisagua, a 65 kms. al E. de Huara
Altura aprox. : 3.300 mts.
Nº de habitantes aprox. : 55
Servicios con que cuenta: Luz de motor, Radio ENTEL y Escuela
Actividad principal: Pequeña agricultura y ganadería
Distancia y tiempo a la cabecera de :provincia 162 kms.; 5 horas

Nombre: CAMIÑA
Ubicación. Subdelegación de Pisagua ¡¡Huara'!
Altura aprox.: 2.533 mts.
Nº de habitantes aprox.: 430
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente, Posta del
S.N.S., motor electrógeno, Escuela Coeducacional, Radio ENTEL, Ra
dio de Carabineros, Oficina de Subdelegación, Registro Civil, lOs
ta de Correos.
Actividad principal . Agricultura
Distancia y tiempo a la cabecer de
ras y media en vehículo liviano, 5
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Nombre CORZA
Ubicación Subdelegación de Pisagua 11Huara¡¡
Altura aprox.: 1.200 mts.
Nº de habitantes aprox. : 20
Servicios con que cuenta: Escuela Mixta
Actividad principal: Agricultura en poca escala
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 135 kms. 3 horas

Nombre: FRANCI~
Ubicación Subdelegación de Pisagua IIHuarail

Al tura aprox.: 1.500 mts.,
Nº de Habitantes aprox. : 80
Servicios con que cuenta: Agua de vertiente y Escuela Mixta
Actividad principal: Agricultura
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia 166 kmsoj 4 horas

Nombre: MOQUELLA
Ubicación Subdelegación de Pis,agua ilHuarall

Altura aprox. : 1.560 mts.
Nº de habitan~es aprox. : 250
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente, grupo elec
trógeno, Escuela Mixta, Radio ZNTEL
Actividad principal: .Agricultura, se cultiva ajos, maíz,. cebo -
llas, zanahorias, alfalfa
Distancia y tierno a la cabecera de Provincia: 176 kms.j 3horas
en vehículo liviano y 4 horas e~ vehículo pasado

Nombre: QUISTAGAMA
Ubicación Subdelegación de Pisagua i1Huara1¡

Altura aprox.: 1.580 mts •
.Nº de habitantes ~prox.': 120
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente, EscuelaMixta
Actividad principal: Agricultura, alfalfa, maíz zanahorias, beta-
rragas y verdura surtidas en poca cantidad
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 178 kms.j 3 horas
y media en vehículo liviano y 4 horas y cuarto e? vehículo pesado.
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Nombre: GUISAMA
Ubicación Subdelegación de Pisagua IlHuaran
Altura aprox.: 2.000 mts.
NQ de habitantes aprox.,: 140
Servic¿.~s'con que cuenta: Agua potable de vertiente, Escu,elaMixta
Actividad principal: Agricultura, maíz, alf&lfa, ajos, betarraga
Distancia y tiempo a la pabecera de Provincia: 188 kms.; 3 horas
y 40 mino en vehículo liviano y 4 horas y media en vehículo pesado.

Nombre: CHAPI(UILTA
Ubicación Subdelegación de Pisagua iiHuaraY
hltura aprox. : 2.535 mts.
NQ de habitantes aprox.: 210
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente, grupo elec-
trógen~, Escuela Mixta
Actividad principal: Agricultura, maíz ajos, cebollas, zanahorias
y alfalfa
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 201 kms.j 3 horas
y 50 mino en vehéulo liviano y 5 horas en vehículo pesado.

Nombre ~YALA-YALA
Ubicación Subdelegación de Pisagua fiHuarai;

Altura aprox.: 2.537 mts.
NQ de habitantes aprox.: 20
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente
Actividad principal: Agricultura, maíz, ajo, zanahoria, betarraga
y verduras surtidas.
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 202 kms., 4 horas
en vehículo liviano y 5 horas 20 minutos en vehículo pesado.

Nombre: APAMILCA---Ubicación Subdelegación de Pisagua "Huarall
Altura aprox. : 2.540
NQ de habitantes aprox. :
Servicios con que cuenta :
xilio, Escuela Mixta
Actividad principal: Agricultura (maíz, zanahorias, alfalfa) y
ganadería en pequeña cantidad (ovejunos)
Distancia y tiempo a la c~b8cera de Provincia: 203 kms.; 4 horas
y media en vehículo liviano y 5 a 5 y media horas en vehículo pesado.

~-----"------
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Nombre: MIÑI-MIÑI
Ubicación Subdelegación de Pisagua I'Huara;¡
Altura aproxo 2.500 mts.
NQ de habitantes aprox.: 95
Servicios con que cuenta: Agua potable de varti8nte, grupo ele~
trógeno, Radio :::NTEL,.Escuela Mexfa
Actividad principal : .Se dedican al cultivo de &rboles frutales,
como limonero, membrillo, granada, peiales, taco
Distancia y tieupo a la cabecera de Pr6vincia : 233 kms.¡ 5 horas
en vehículo liviano y 6 horas en vell.TcuYo'pes-,:-,do.

f

.Nombre NAM!"
Ubicación Subdelegación de Pisagua I'HuarD."
Altura aprox. : .2.350 mts.
NQ de habitantes aproximadamente: 90
Servicios con que cuenta: AguD. potable de v~rtiente, EscuelaMixta
Actividad principal: Cultivo de árboles frutales en'poca escala
DistD.ncia y'tiempo a la cabecera de ProvinciD. : 274 kms.; 6 horas y .
30 mino -

Nombre: CHI:,rj~
Ubicación Subdelegación de Pisagua í1Huarali

Altura aprox. : 3.800 mts~
Nº de habitantes aprox •.: 178
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente, grupo ele~
trógeno, Posta de Primeros. Auxilios, Radio ~NT~L y Radio trasmisor
de Carabineros, Escuela, Registro Civil, Posta de Correos y Subde-
legación. Carabineros.
Actividad principal: Agricultura y en poca escala Ganadería; se
cultiva maíz, alfalfa, locotos, orégano y ajos
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 210 kms.; 3 a 4
horas en vehículos livianos y 10 a 12 horas en vehículos pesados •

•Nombre: ILhLLA
Ubicación $ubdelegación de Pisagua "Huara"
Altura aprox. : 3.800 mts.
NQ de habitantes aprox. :
Servicios con que cuenta :
tiente, Escuela Mixta
Actividad pri~cipal: Agricultura y ganadería, esta última en po-
ca escala, m&íz, ajos, locotes, trigo, .alfalfa.
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia 215 kms.; 3 a 4
horas en vehículo liviano, 10 a 12 horas en vehículo pesado.



Nombre: JAIÑil
Ubicación Subdelegación de Pisagua llRuarail

Altura aprox. : 3.800 mts.
~~ de habitante~ aprox.: 40
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente, Escuela
Actividad princiual ; Agricultura y ganadería. Se cultiva: ajos,
maíz; alfalfa, t~igo, locotes, orégano y tumbos, todos en poca can
tidad
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 215 kms.; 3 a 4ho
ras en vehículo liviano, 10 a 12 horas en v~hículo pesado.

\

Nombre : SOTOC1,
Ubicación: Subdelegación de Pisagua ¡¡Huaran
flltura aprox. :. 3.770 mts.
NQ de habi~antes aproxo: 38
Servicios con que cuenti: Agua potable de vertiente, Escuela
Actividad princ~~!: Agricultura, se cultiva': ajos, maíz, alfa!
fa, orégano y trigo en poca cantidad
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia 89 kms.; 8 horas

Nombre: SOGA
Ubicación Subdelegación de Pisagua ilHuarail
Altura aprox.: 3.790 mts
NQ de habitantes aprox. : 64
Servicios con que cuenta: Agua potable de vertiente
~ctividad principal: Agricultura, se cultiva maíz, orégano y al-
gunos árboles frutales como SGr : durazno, ciruelas
Distancia y tiempo a la cabece~~ de Provincia: 189 kms.; no hay
otro camino, solamente senderos para transitar animales.

Nombre: COLCHANE
Ubicación Depto. de Pisagua, a 3 kms de la frontera
Altura aprox.: 3.860 metros
NQ de habitantes aprox.: 51
Servicios con que cuenta: Escuela y Radio ENTEL
Actividad principal :. Pequeña agricultura y ganadería
Distancia y tiempo a la cabecera de Provincia: 273 kms.; 10 horas.
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Nombr~: CARIQUIMA
Ubicaci6n : Dep~o. de Pisagua, ~ 40 km. al sur de Colchane
Altura-aprox.: 30500 mts.
NQ-de habitántes ~prox.: 200
Ser;IcIos'~;oñ-que-cüeñta: Escuela y radio ENTEL
A"cti vida'd principal--:-Pequeña agricultura y;anadería
DISt~nci~ L_~}eillpE"~ la cabecera de provincia: . 255 kms.; 9 horas

Nombre ~ CHIJO_.'---_.~
Ubicación Depto. de Pisagua, a 35 kms. al SO de Cariquima
'Altura al)l~cGo: 30800 mts ~
NQ. de-}a ~.i~~nt ee....~.1?E~.~o: 51
Ser~icios con que 8uenta ~ Escuela
Acti viClad~-'¡;riñcipaY'-;--Pequeña agricultura y ganadería
p':r6I~ñc-i3.=-L.I1i~a la cabecera de provincia. 237 k,ms.; 9 horas

Nombr~ ENQULGA
Ubicaci6n Depto. de Pisagual a 55 kms. al SO de Colchane
Altu~a-.ap~~JE< ~ 3.800 mtso

NQ de habitantea aprox.: 143
'Se¡::ViCIos con que cuei1ta: Escuela
~£!.~~idad .E.~i~cipaf. -:-Pequeñaagricultura y ganadería
Distancia y tiempo.a la cabecera de provincia: 308 kms.; 14 horas

Nombre ESCAPIÑA-----Ubicaci6n Depto. de Pisagual a 38 kms. al SE de Cari~uima
Altura aproxr: 3.680 mts.
ÑQ de- húbitantes aproxo: 53
S'ervicioscon ql~e-cue'llta: Escuela
Acti~~i~.2_~rincipaf: Pequeña agricultura y ganadería
.nistan.::.}~__:y__ tj.:.em.£~a la cabecera de provincia: 270 kms.; 9 horas

~~e PISIGA CHOQUE
Ubicación Depto r de Pisagt'.a, a 3kms o al NE de Colchane
Á:Lfura-aproxo: 3.650 rots,
Ñ-Qde habitantes aproxn; 160
'Servicioscoñ-que'c-ue'ñta: Escuela
Acti,jidád prin'c~.Ea~ :-Pequeña agricultura y ganadería
Dist~l1c.ia..L.!:2~ElpO_.~..la _~!,ecera de provincia: 278 kms.;. 10 horas
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Nombre: VILLABLANCA
Ubicación Depto, de Pisagua, a 25 kms. al SE de Cariquima
Altura aprox.: ).650 mts.
Nº -ª-~habitan.tes aprox...;::125
Servicios con que cuenta; \Escuela
Act;iVIda¿-princJ.par-:---Pequeña ~gricultura y banadería
Distancia -Y:he'ñ1PQ-c:_Ia_~ab_<:.cerade provincia: 275 kms.; 10 horas

Nombre CAMPAMENTO ALIANZA
.Qbiéación 8 kmsc de Oficina Victoria y 118 kms. de Iquique
Altura aprox.: 1.100 mts.
W5"d'"ehabitantes aprOX,I: 2.300
se~"iCIOS-co~-que-CÜeñta Luz eléctrica, agua potable, alcantari

lIado, teléfono, radio, posta del S.N:S.,
2 escuelas

~ctividad p~incipal: Extracción de salitre y yodo
Distancia y tiempo a la cabecera de provincia: 122 kms.; 1 hora 50'

Nombre: HUATACONDE
Ubicación 115 kms. al NO de la Oficlna Victoria
AIttt:rá-apr~x.: 2.400 mts.
Nº de habitantes apl'OX.: 120
Serviciós con que cuenta Luz eléctrica, agua a base de norias, al

cantarillado por medio de pozos sépticos,
radin ENTEL, radio de carabineros~ posta
de primeros auxilios, escuela mixta

Actividad principal: Agricultura, ganaderia; avicultura y fruticul
tura en baj& escala -

Distancia_y tiem~~~~~.ca~~~a de provincia: 225 kms.; 5 horas 301

Nombre ~ MAMIÑA----U!2.icaci.QE; Depi:o, de Iquique, a 75 kms. al E de Pozo Almonte
Altura aprox.: 3.000 mts.
Nne-habitanteG aprox.: 320
ServiGios con que cuéñta Escuela, agua potable, correos y telégra

fos, radio ENTEL, luz eléctrica (grupo -
electrógeno)

Actividad principal Pequeña agricultura y ganaderia
Distanc~~_!iemp£~~ cabecera de provincia: 128 km~.; 2 horas
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Nombre: MACAYA
Ubicación Depto. de Iquique, a 20 kms. al S de Mamiña
Altura aprox.: 3.100 mts.
Nº de habitantes aprox.: 120
Servicios con que cuenta: Escuela yagua potable, luz eléctrica
A~tividadprincipal: Pequeña agricultura y ganaderia, mineria (c~

bre) en poca escala
Distancia y tiempo a la cabecera de provincia .. 158 kms.; 3 horas

Nombre: PARCA
Ubicación 14 kms. al N de Mamiñaen el Depto. de Iquique
Al~_.~pr~~.: 3.000 mts.
Nº de habitantes apro~.: 130
Servicios COil que cuenta: Escuela
ActI"VrdacrprincipaI ....:-Pequeña agricultura y ganadería
pisianciaJ_ tj~e~:po-'ala cabecera de prov'incia 142 kms.; 2 horas 30'

Nombre: NOAZA---'-'Ubicación Depto. de Iquique, a 30 kms. al NE de Mamiña
AItüra-aprox.: 30400 mts.
Nº de habitantes aprox.: 35
Servicios con que cuenta: ninguno
Actividad principal (--Pequeña agricultura y ganadería
Distancia y tieñlpCla la cabecera de provincia 158 kms.; 3 horas

Nombre: CANCOSA
Ubicación Deptoo de Pisagua, a 200 metros de la frontera
AItüra-aprox~: 4.200 mts. .
NQ de habitantes aprox.: 160
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica (grupo electrógeno), pos-

___ o • ta del S.N.S., escuela y radio ENTEL
Actividad principal: Pequeña agricultura y ganadería
Dis~~~"'y',j;].em"p''£'a~a c~becera de provincia: 287 kms.; 7 horas
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2. PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

Nombre: SAN PEDRO DE ATACAMA
Ubicaci6n 105 kilómetros al Ede Calama en la frontera Chileno-
Boliviana-Argentina (Tripartito Zapaleri)
Altura: 20430 mts.
~~habitantes aproxo: 1.000 ,
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica con motor municipal; agua
potable traída desde el río Vilama; hospital del S.N.S. a cargo de
un practicante; 2 escuelas (NQ 5 y NQ 2) ambas mixtas; radios: una
municipal y otra de carabineros; teléfono: una central telefónica
para el servicio local y de larga distancia
Actividad principal;. Agricultura (frutas, hortalizas y alfalfa );
ganadería (ovejas, cabras, cerdos y llamas); minería (azufre y sal)
Oficinas fiscales: Registro Civil: a cargo de un funcionario para
la atenci6n de público; Ad~ana : a cargo de un funcionario para el
control de vehículos y pasajeros en tránsito desde Argentina y Boli
via; Correos y Telégrafos : n cargo de un funcionario para la aten:
ci6n local; Policía Internacional : a cargo de un,funcionario para
el control de pasajeros desde y h~cia Argentina y Bolivia; Dirección"
de Riego: atiende el regadío del valle; Instituto CORFO Norte :efec
túa experimentaci6n en la plantación de Tamarugos y otros forrajes -
para el desierto.
Distancia del pueblo a la'cabecera de provincia y tiempo en vehículo:
se encuentra a 318 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, con 4 ho-
ras 30 minutos aproximadamente de viaje en vehículo

Nombrf: SANTIAGO DE RIO GRANDE
Ubicación 95 kms. de Calama y al E de dicha ciudad
Altura aproxo: 40000 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 140
Sérvicios con que cuenta: Luz eléctrica ~on motor municipal; escu~
la, una la NQ 13 mixta; radio municipal
Actividad principal: Agricultura (hortalizas y alfalfa), ganadería
~ovejas, cabras y llamas) .
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a cabecera de provincia 308 kms. de la ciudad
de Antofagasta, con~ horas 15 minutos 'de viaje en vehículo
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Nombre: TOCONAO
Ubicación. 38 kms. de.San Pedro de Atacama, en el camino interna
cional Antofagasta a Huaytiquina
'Altura aprox.: 2.498 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes aprox.: 500
Servicios con que cuenta: Luz con motor municipal; agua potable
traída desde quebrada de Jerez; posta de primeros auxilios: una
del S.N.S. atendida por un practicante; escuela: una, NQ 7 mixta;
radio municipal y otra de carabineros; teléfono de propiedad de
ENTEL, ubic~do en la posta del S.N;S.
Actividades principales: Agricultura (fruta, hortalizas y alfalfa)
ganadería (ovejas, cabras, cerdos y llamas) artesanía (variedad de
figuras en piedra)
Oficinas fiscales : ULa ne INDAP para asesoría técnica en agricultura
Distancia y.t~o a cabecera de provincia: 356 kms. de la ciudad
de Antofagasta y 5 horas 30 minutos de viaje en vehículo.

Nombre TALABRE
Ubicación 36 kms. de Toconao y al E de esa localidad
AItüra-aprox.: 3.605 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 115
servicios con que cuenta': Una escuela, la NQ 32 mixta
Acti vidad principal : Agricultura (hortalizas y alfalfa);, ganade-
ría (ovejas: cabras y llamas)
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de provincia 392 kms. de la ciu
dad de Antofagasta y 5 horas aproximadamente de viaje en vehículo

Nombre: CAMAR
Ubicación 41 kms. de Toconao en dirección sureste
Altura aprox.: 3.300 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 55
Servicios con que cuenta: No hay; la alfabetización se efectúa por
intermedio de Carabineros de San Pedro de Atacama
Actividad principal: Agricultura (trigo, hortalizas y alfalfa); g~
nadería (ovejas1 cabras y cerdos)
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de provincia 397 kms. de Antofa-
gasta y 6 horas 15 minutos aprox. de viaje en vehículo
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Nombre = SOCAIRE
UbIcación: 62 kmso de Toconao en dirección sureste
Altura aprox. ~ 3.740 mts,o sobre el nivel del mar
Nº de_habitantes: 390
Servicios con que cuent~: Luz eléctrica con motor municipal; una
escuela, la NQ 11 mixta, y una radio municiprl
Actividad principal: Agricultura (trigo, hortalizas, alfalfa); g~
nadería (ovejas, ,cabras, cerdos y llamas)
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la ~abecera de la provincia
ci~dad de Antofagasta yb horas 30 minutos aprox.
hículo.

Nombre = PEINE
Ubicación 61 kms, de Toconao en dirección sur
Altura aproAn: 2.700 mts. sobre el nivel del mar
ÑQ~habitantes ~ 260
Servicios con que cuenta: Luz e16ctrica administrada por motor mu-
nicipal; água potable traída de un manantial a unos 7 kms. de distan
cia del pueblo
Actividad principal ~ Agricultura (hortalizas y alfalfa); ganadería
(ovejas, ~abras, cerdos y llamas); minería: existe una mina de co-
bre de propiedad de Gaspar Aramayo,.distante a unos 15 kms. hacia la
cordillera en la quebrada de Peine, la que 'se encuentra en receso
Oficinas fiscales; No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia: 417 kms. de la
ciudad de Antofagasta y a 6 horas 30 minutos de viaje en vehículo

Nombre: TOCONCE---Ubicación '104 kms o de Calama en sirección sureste
Altura aprox.: 3.200 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes 500
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica por medio de motor; agua
potable; es~~ela p6blic~ fiscal, radio municipal y tel~fono
Actividad principal ~ Agricultura (maíz, hortalizas)
Oficinas fiscales; Dirección de Obras Sanitarias
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 308 kms., y a
9 horas 30 minutos de viaje en vehículo
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Nombre: TURI
Ubicacion 93 kms. de Calama
Altura ap~~. ~ 2c300 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 15
Servicios con qüe cuenta : No tiene
Acti vidadprincipal ~ Agricultura (maíz, hOl-talizas)
Oficinas fiscales: N~ tiene
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 280 kms. y a 8
horas 30 li1intrtos-deviaje en vehículo

Nombre ~ AYQUINA
Ubiüación 96 kms. de Calama en dirección sureste
Altura aproxo: 3.001 mts, sobre el nivel del mar
NQ de habItántes : 400
servicios con que cuenta: Luz eléctrica por medio de motor; agua
potable) escuela pública y radio municipal
Actividad principal: Agricultura (maíz, hortalizas)
Oficinas fiscales: No hay
Distan'eI;;iy"tIeñiPoa la cabecera de la provincia 280 kms. y a
1f11oras y 30"minutos de--viaje en vehículo

Nombre CASPANA----
Ubicación 75 kms. al este de Calama
Altura aprox~: 2.800 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes:- 650
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica, agua potable, posta del
S.N.S., radio municipal, teléfono, escuela pública
Actividad pr~ncipal: Agricultura (maíz, hortalizas)
Oficinas fiscales; No hay
Distancia y" tiempo a la cabecera de la provincia: 303 kms.; 9 h~
ras-~inütos de viaje en vehículo

Nombre: CHIU-CHIU----
Ubicación 30 kms. al este de Calama
Altura aprox,,: 1,780 mts.
NQ de habitantes: 350
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica, agua potable, escuela p~
blica fiscal: radio municipal) teléfono
Actividad.pri~~ipal Agricultura (maíz, hortalizas) y crianza deganado ovino
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tie~po a la cabecera de la provincia 261 kms.; 4 hre.
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Nombre: OLLAGUE
Ubicación Noreste de Calama
AI~~rox.: 30997 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 350
Servicios con que cuenta: Subcomisaria de carabineros, Regis
tro Civil \ Correos y-Telégrafos, resguardo de Aduanas, Interp~l,
Escuela Mixta Nº 9, ferrocarril Antofagasta a Bolivia, agua po
table, plantas eléctricas del F.C.A.B. y municipal, posta del
S.N.S. J radioestaciones de carabineros e Interpol.
Actividad principal Ferroviaria
Oficinas fiscales: Resguardo de Ad~anas, Registro Civil y Telé-
grafos
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 439 kms. y
blhoras 30 minutos de viaje en vehículo

Nombre : CEBOLLAR
Ubicación: Sureste de Ollague
Altura aprox.: 3.286 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 25'
Servicios con que cuenta Agua potable
Actividad principal: Minería (explotación de bórax)
Oficinas fiscales ~ No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 386 kms. y
5 horas 30 minutos de viaje en vehículo

Nombre: SANTA ROSA---Ubicación Sureste de Ollague
Altura aprox.: 50000 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 35
Servicios con que cuenta: Planta eléctrica yagua potable
Actividad principal: Minería (explotación de azufre)
Oficinas fiscales: No hay'
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 416 kms. y
6 horas de viaje en vehículo
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Nombre: BUENAVENTURA
Ubicación,~ Suroeste de Ollague
Altura aprox.: 4Q200 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 120
Servicios con que cuenta: Planta eléctrica yagua potable
Actividad princi~al: Minería (explotación de azufre)
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y trempo a la'cabecera de la provincia 432 kms. y
6 horas-20-minutos de viaje en vehículo

Nombre AMINCHA
Ubicación Norte de Ollague
Altura aprox.: 4.200mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 400
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica, agua potable, escuela
mixta NQ 30, posta del S.N.S. y radioestación de la empresa Au-
canquilcha
Actividad principal: Minería (explotación de azufre)
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 450 kms. y
6 horas 45 minutos .de viaje en vehículo.

Nombre: PUQUIOS
Ubicación Noreste de Ollague
Altura aprox.: 4.156 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 15
Servicios con que cuenta: Agua potable
Actividad principal: Ferroviaria
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 479 kms. y
7 horas 30 minutos de tiempo en vehículo

Nombre: UJINA
Ubicación Norte de Ollague .
Altura aprox.: 4.256 'mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 5
Servicios con que cuenta: Agua potable
Actividad principal: Ferroviaria
Oficinas fiscales; No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia
~oras 30 minutos de viaje en vehículo

511 kms. y



300 kms. y
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Nombre: COLLAHUASI
Ubicación Norte de Ollague
Altura apro~.: 5.400 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 15
Servicios con que cuenta: No hay ,
Acti vidad pr:i'ñ"'Cr;)ar--::-Minería,(explotación de oro y plata).
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y-ticmpo a la cabecera de la provincia: 527 kms. y9 horas de viaje en vehículo

Nombre: ,COSCA
Ubicación Noreste de Ollague
Altura aprox.: 3.980 mts.
NQ de habitantes: 2
Servicios con que cuenta: No hay
Actividad principal: Fiesta religiosa de la Virgen de Andacollo,
que se celebra añüalmente los días 24 al 28 de Diciembre
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia: 459 kms., y7 horas y 10 minutos de tiempo en vehículo

Nombre: SAN PEDRO
Ubicación Noreste de Calama
Altura aprox.: 3.250 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 45
servicios con que cuenta: Retén de carabineros, escuela mixta
NQ 14, agua potable, radioestación de carabineros
ActividaQ principal: Ferroviaria
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia4 horas de viaje en vehículo

Nombre: CONCHI
Ubicación Noreste de Calama
Altura aprox.: 3.000 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 80
Servicios con que cuenta: Escuela mixta NQ 32, planta eléctricayagua potable
Actividad principal: Construcción de un tranque
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 286 kms., y
3 horas 40 minutos de viaje en vehículo
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Nombre: ASCOTAN
Ubicación Noreste de Calama
Altur~ aprox.: 3.966 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 22
Ser~icios con que cuenta: No hay
Acti vidad prin_ci.E~l:'-: Minería (explotación de azufre)
Oficinas fiscales : .No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 341 kms. y4 horas y 45 minutos de viaje en vehículo

Nombre : INACALIRI
Ubicación: 106'kms. de Chuquicamata, límite con Bolivia
'Altura aprox.: 4.265 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes: 10 (incluyendo 5 carabineros)
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica por medio de motor, agua
potable, radio de carabineros, teléfono de la Cía. de Cobre Chuqui
camata S.A. '
Actividad principal: Jornaleros de Cía. de CobreChuquicamata, ca
rabineros de dotación retén Inacaliri
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia: 310 kms. y cin
co horas de viaje en vehículo

Nombre: VEGA DE INACALIRI
Ubicación 100 kms. de Chuquicamata, límite con Bolivia
Altura aprox.: 200 mts. sobre el nivel del mar
NQ de habitantes 12
Servicios con que cuenta: No hay
Actividad principaL: Crianza y pastoreo de llamas y ovejas
Oficinas fiscales existentes: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia: 304 kms. y cin
ca horas de viaje en vehículo

Nombre: CABANA
Ubicación 110 kms. de Chuquicamata, límite con Bolivia
Altura aprox. ~ 4.265 mts, sobre el nivel del mar
NQ de habitantes 6
Servicios con que cuenta: Ninguno
Actividad principal: Crianza y pastoreo de llamas y ovejas
Oficinas fiscales-: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 314 kms. y cin
ca horas 30 minutos de viaje en vehículo



200 kms. Y dos

Luz eléctrica, agua potable, un policlí
equipo transceptor y teléfonos internos
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Nombre: SILOLI
Ubicaci6n 112 kms. de Chuquicamata, límite con Bolivia
Altura aprox.: 4.300 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes 12
Servicios con que cuenta: Luz eléctrica por medio de motor, tel!
fono de Cía. de Cobre Chuquicamata S.A.
Actividad principal: Jornaleros de Cía. de Cobre Chuquicamata S.A.
üfICIñas-rIscales: No hay
Distancia y tiempn o la cabecera de la provincia 316 kms. y cinco
horas 45 minutos de viaje e~ vehículo

Nombre: OJO DE SAN PEDRO
Ubicación 90 kms. de Chuquicamata, límite con Bolivia
Altura aprox.: 4.200 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 3
Servicios con que cuenta : Ninguno
Actividad principal: Jornalero CORFO
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 294 kms. y dos
horas 50 minutos de viaje en vehículo

Nombre: OFICINA SALITRERA ALEMANIA
Ubicación 110 kms. al noreste de Taltal
Altura aprox.: 1.800 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes 3.130
Servicios con que cuenta
nico, una escuela mixta, un
particulares
Actividad principal : Explotación de salitre
Oficinas fiscales: Un retén de carabineros y una clínica del Regi£
tro Civil
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia
horas 30 minutos aprox., de viaje en vehículo

Nombre: MINA JULIA
Ubicación 96 kms. al noreste de Taltal
Altura aprox.: 2.300 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 340
Servicios con que cuenta: luz eléctrica, 1 policlínico, 1 escuela
pública mixta y 1 equipo transceptor
Actividad principal: Explotación de.mineral de cobre
Oficinas fiscales: Retén de carabineros
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia: 163 kms. y dos
horas aprox., de viaje en vehículo,
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Nombre: CATALINA
Ubicación 115 kms. al noreste de Taltal
Altura aprox. :1.100 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes 100
Servicios con que cuenta: Agua potable, 1 escuela pública mixta y
un equipo transceptor
Actividad principal: Explotación de minerales de cobre y oro
Oficinas fiscales: Retén de carabineros, correos y telégrafos, es- "1
tación de Ferrocarriles del Estado .
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 223 kms. y tres
horas aprox. de viaje en vehículo

Luz eléctrica, un policlínica y una escue

Explotación de minerales de cobre, oro y plata
Ferrocarriles del Estado y una oficina de correos

Nombre: ALTAMIRA
Ubicación 104 kms. al este de Taltal
Altura aprox.: 1.080 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes 520
Servicios con que cuenta :
la pública mixta
Actividad principal
Oficinas fiscales:
y telégrafos
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia :
horas aprox. de viáje en vehículo

300 kms. y cinco
"

•l.

Nombre: PAPOSO
.Ubicación. 53 kms. al norte de Taltal
Altura aprox.: 50 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 200
Servicios con que cuenta Una escuela pública mixta
Actividad principal. Explotación de mineral de cobre y pesca arte-
sanal
Oficinas fiscales: No hay
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 220 kms. y tres
horas aprox. de viaje en vehículo

..

I..t----------- _
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Nombre: BhQUEDANO
Ubicaci6n 73 kms. al nor~ste de Antofagasta
Altura apr~!.: 1.026 rots. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes: 10700
Servicios con que cuenta: Luz, en base a grupos electrógenos muni
cipales~ agua potable proporcionada por la DOS, posta de primeros
auxilios del SERNASA, escuela pública mixta, radio de carabineros,
teléfono de la Cí~ de Teléfonos de Chile
Actividad principal = Tránsito ferroviario, vehicular (Carretera
Panamericana), actividades mineras
Oficinas fiscales: Registro Civil, Correos y Telégrafos del Estado,
Ferrocarril del Estado, Posta de primeros auxilios
Distancia y Giempo a la cabecera de la provincia: 73 kms. y una
hora'aprox'o-'"dE;'-;ra-jee'nvehículo

Nombre: SIERRA GORDA
Ubicación 151 kms. al noreste de Antofagasta
AItüra-iProx.: 1.616 mts. sobre el nivel del mar
Nº de habitantes 500
Servicios con que cuenta: Luz en base a grupo electrógeno munlCl-
pal, agua potable del ferrocarril Antofagasta a Bolivia, posta de
primeros auxilios del SERNASA, escuela pública Nº 14 Y 27, dos ser-
vicios de teléfono : uno público y otro fiscal (del retén)
Activida~ principal: Extracción y explotación de minerales de cobre
Oficinas fiscales ~ Correos y Telégrafos, posta de primeros auxilios
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia 151 kms. y dos
horas 30 minutos aprox. de viaje en vehículo

Nombre: MONTURAQUI
Altura aprox.: 3.858 mts. sobre el nivel del mar
Ubicación :- 329 kms. al este de Antofagasta
Nº de habitantes: 45
Servicios con que cuenta Luz a base de un grupo electrógeno de
carabinero; y uno del Ferrocarril del Estado; agua potable del Fe-
rrocarril del Estado, posta de primeros auxilios no hay, escuela p~
blica y radio del cuerpo de carabineros
Activida~princlEa~ Paso del Ferrocarril Internacional Antofaga~
ta.-Salta
Oficinas fiscales: Estación del Ferrocarril del Estado
Distancia y tiempo a la cabecera de la provincia: 329 kms. y doce
horas aprox" de-vIaje en vehículo
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