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1.- Introducci~n: L·. <1gricul tura d...:l h;:k1rtamcnto do Arica, y sus c<1r.:1ctor!sticas, 

sr"Jn un J0n¡;ral t~,n ~1ncl" conocidas e1n el pafs, que bion {llcre-.cn ser 
di vnlg,1dus y ,.lt 1:•liz..,das, ~·· un es fuerzo ¡,or contribuir a su r.lejor conocir.:icntn. 

Los, ,1: toros han estado y& ~1nr algunos años asociado5, a trav~s ce ~1royectos de in- , 
"'"'stigacii(n de l,1. Universidad dc·l Norfo, en su sede de ;\.rica, il los r.1Gltiplos y varia•os 
roblonas qu0 afectan y lir.1itan la ;n~ducci~n agraria iol Departamento r..é!s septentrional 

dt! la Rup6blica, do r.ancra que el r"'rcscntc trabajo ~onstituye un aporte e:::: su cX~)crion
cia :·.l r.,cjor conocir.:ionto y an~lisis crítico de dichos probloros. 

,\1 referirnos :'.\ estos ¡-.;roblomas, desvamos dejar cstablctido· quo s6lo analiznrcr.1os lé'. 
situación dL:· 10 ,Jroducci6n vegetal, n de los cultivos ¡:.,:ropiamentc tales, sin J.bordar 
:1hor,, los ¡)roblcmns gnnaderos o dca c..:xplotnci~n animal,. ox,copto en nquellos casos en que 
se,1 incvi table referirse brevemente ,:1 ellos. · 

.,sir.;isr.:o,, debemos .:idvertir que hemos preferid~ omitir excesivas y de.talladas. r(;)forcn• 
cias biblir,gréÍ.ficas, oxceptuando notul'éllr.iontc las que sea indispensab].e hacer, eomo unn 
forma de que nue3tra opini6n y ex¡: Qricnciü personal de varios años, aparezca mc!s libre
::; .. ,ntu cxprcs:,dn, de acuerdo con las cnracter!sticas de debate y discusi&i da esta& Joz
:'1adas. 

,U consultar las fuentes estad!stieos recientes de que se dispone, hemos tambi&n com-
1)robaC:o 10 manifiesta discrepancia quo sa observa en los antecedentes tabulados y publi
cados por orgnnismos :,ficiales, privados o localles, de manexa que hemos tenido que optar 
por seguir una sola de estas fuentes, r, interpnlar cifras, . o adoptar un criterio inte:t
r;.cdio en que prir.1e el sentido com6n y el conocir.iionto ¡)\1blic('I• 

2.- Estadísticas: El Depc1rtamcnto de .~rica, en la p~vincia de Tarapad, tiene una su• 
; ,,._-rf icic de 16,A57 k,.is. cuadrados, siendo os! apenns menor que. la en

tero ¡Jrovincia de Santiagr, (+). S.u í>r,blaci~n esté! ealcula«a en 1969 en 100.000 pe:rsonas, 
de las cuales unas 10.000 viven en ln ciudad de .\rica, que es la capital del Depu.rtaoen~ 
to y su centro nns pnblad('I. El resto, de 30.000 habitantes, constituye la poblaci6n t!~ 
pica.mente rural, dedicada casi exclusivamente a. actividades agr!colas, y pastoriles rrás 
bien que gannderas (-++). Esta cifra, de 30 a 33 .% de ¡Joblación rural, -.>indde eon la 
esta.dística nacional para esta p~blu ci~n ( +t+) • 

Es i1til agregar que ost,1 poblaci6n rural, es efectivamente. poblaci6n que vive y depen
de de o.ctividndes agro-pccua.rias, porque no existen industrias organizadas fuera de la 
ciudud de :\rica. 

La ciudad de .\rica es la de rri.{s al to crecimiento demogr~f ico en Chilet .:>n un !ndic-e 
anual de cnsi 8 % (1969), comparado con Etl naciob.\l de 2.2 - 2:e5 % (+H+J 

(+) c. Keller, El Departa.mento de A.rica, Censo Econ~mico Nn.cional, vol. lt 3Jl.7 PP• il!us.: 
Santiago, 1946 

(+r) c. Uonje, Situaci~1m srtci.o,-ecf\n&nie:1 de A.r1ca1 216 PP• ajmen, ~ • .uadros, CCSFA, Min, 
Agricultura, Santiag~ F&lbrero 1967 

(+t+.) N. Censo Nacional A.gr,,pectiari,,, Dixecci6n Estadi~ticas y Censos, Santiago,, Dic..1~ 
(+H+) Estudio pre-invers1onal de A.rica, o.u.a., Min. Vivienda y Urbanismo, Corporaci~n 

~ora.miento lJrbat'b!), 112 PP• mim<¡a, cuadros, g:roficos y mapas, Santiago 1968 



2 .... Hay 2.842 ;·;ro¡.fod.:ides agrícolas en 1.:1 · rovincia de• T.1rapé1.c;.1, que ocupan 
anuallinente B.356 ~s .• , de las cuales 8.200 HGs. tienen riego 'Jexrnanente. El 75 % de 
ustJs ¡1ropiedades es de 20 R.!s. o menos, siendo as! Torapaci una de las. provincias de 
Chile con ¡..1ropiedad(;)s rt.1rales ros sub-divididas. El Departamento d~ A.riel, con IMs de 
6.000 H!s. regadas, re.presenta ~s del 80 % de JJ.a sU¡le~f 1<:ie cultiva da en la pxovincia 
(++i-). . 

3.- Agricultura. Y ~ultivos~ La agricultura naturu.lm,;,nta sólo se ~eda desarrollar en 
~ De.parta~onto de Ari-ca dondo se cuente 'e:>n fuentes r.ls 

o menos pernunentes y abundantes de a.gua de ri~o y de bebida, sea &ata superficial 
(r!os, canales, lagunas vertientes), o suhtemnea (pozoo, norias)• N --" t i o l:UU.S en pre• -
¡..,ifociones puvliom~tricas por debajo de 1.000 o 1.eoo, mts .• da. altitud. Las corrientes 
~s constantes de agua en el. Depo..rtamonto, son el ~o Uuta, formado por los r!os ,\zu
fre, Colpitas. y Caquena; el r!o Camarones y el r!o Codpa. 

El valle de A.zapa es en ca,mbio. casi exclusivamente regado con agua. de poz:os, siendo 
limitada y n veces escas.a la que proporciona el :do t.a.uca• 

As! entonces encontramos _que la agricultura del Departamento esti centralizada en 
gr.:indes valles agr!col<1 s y ganaderos (U uta, .\.zapa, C1Jrol:011e.8 y Codpa, con sus prolon
gaciones de Cuya, Chaca y vttor), todos por debajo dé 1.000 o 1.500 r.its. dG altura; y 
se ctores ms r educidos, por encirro de 1.500 ~, como Pu~, Bel.In,· Sooordirnai Ti-an!ma.r, 
T!rnr, 2.apahuim, y otros menores, que pueden en con:,unto re·unir unas 1.500 Hi!s regadas 
(H), y que se elevan hasta 4.000 mts. 

No hemos considerado 1~ agricultura altipl~nica por e~tar s6lo recientemente INC<lJCli 
estudiando experimentalr.iente sus ~osibilidades de desarrollo. 

En esta forma, dis~'On(;! el De;xlrtanenta de :..rica de unas 6.000. Hts. sembradas o plan• 
tadas, por debajo de los 1.500 msts. de. altitud, concentradas en Uuta (3.000), .-\.zapa 
(2.000), Canaronas, F.squiña y Cuya (600), y Codpa, Chaca y Vftar (400)¡ y de otras 1.500 
Hls., rris que nada de agricultura de s:ustenta.ci~n, en los sectores interiores p~ encima 
de los 1.500 o 2.000 mts. de altura. 

En el sentido trasversal, es decir avanzando de Cesta a. Este, las eo.r~cterfaticas to• 
pogrlficas y cliiMt~ricas del Departumento van variando sensiblemente, y por lo tanto 
tarnbi~n los cultivos que en los distintos sectores se desarrolla• Como nunca llueve 
an l a regi6n de la costa, por debajo de 1.000 o 1.500 mts., la actividad agr!cola depen
de entonces del agua para riego artificial con que puada contarse. Desde los 2.000 y 
hasta 4e000 r.its. llueve con cierta abundancia entre Diciembre y /1.e~o {hasta trnos 250 
mra. en estos meses, +), pormitiendo entonces otro tipo de agricultura y ouos ,.Jltlvas• 

Mientras que en l a ca!¡ta no puede casi cultivarse bien la papa o frutales de zonas 
teopeiudas, por f«lta de invierno marcado, y de c~ntrastes de fr!o y calor, estos culti~ 
vos se hacen en cambio con ciertu facilidad y buenoS rendim1entoe desde 10$ 1.000 o 
1.500 ots. de al tura. 

Tradicionalmente en el Departamento se cultiva Ints de 40 plantas diferentes (especies 
diferentes), y es talvez A.ri~ una de las pocas partes · de Chile donde se desa.rrolla en 
superficies importantes . cultivos como el o~áno, y donde todavía los naturales trJltivan 
y utiliza n en su alimentaci~rz el grano nativa de orig~n. americano llamado "quin~a"'• 

Los cultivos m&s importantes en el Departamento son, l a. alfalfa con casi 3.500 lila¡ 
el ma!z: choclero- con 2.000 Hls., y toda clas.e de frutales en huertos con 1.300 1-fls. . 
(i+ - +H-). De los. frttta].es, como es bien sabido, el l.rbol predominante es el olivo. 

Ca.be hacer nota.r, en este breve sumario, que en el Dep<1rtamento de Arica se wltiven 
casi todas l as plantas que encontramos por ejemplo cultivadas en Santiago y Aeoncagua, 
con la conspicua exceµci6n de de plantas industriales (c.!ñamo, tabaco, semillas oleagino
sas), gramíneas forrajeras, cereales (exceptuando el maíz), y algunos fruta.les. 



3.-

4.- Cara cter!s ticas agr!col:ls gener..iles • La pn..rte costera mis intensamento cul t!vada 
de.l Departamento de ,uic,a (Uuta, ..\zapa, Cama .. 

rones, Codpa, Chaca, Cuya) pr1::scnta euracter!sticas de désierlo y la agri&Ultu:ra por lo 
tar.tc debe conforau:se a estas condicione.se 

S i,.,ndo la característica roos t!pica de las regiones de desforto la ausencia total de 
aguas de lluvia, la agricultura en esta zona, y la. subsi$tenc!a dél hombre, plantas y ani
ma.li.ls, p1 sa a de;Jender de esta factor esencial de vida• >El agua disponible es entonces 
el factor que li'.Tlita, · reduce o dificulta el deaarro;l.J.o de la vida. del hombre, y de la 
vegetal y animal. 

Los suelos son en su mayoría arenosos y presentan aer1,oa p.roblel!las dQ a.lealin1dad e 
infllLtraci6n de. sales solubles (cloruros, sulfatos, ca:¡-oono.tos y bicarbonatos principal ... 
r.iente), y su reacci~n es por lo tanto a.ltamen!e alcalina• Este p1;'0blema se agudi;-a :JOr 
estar tambi&n las aguas de .riego cargadas de sales solUbtG1JJ por las conside;rqbles difi
culta des y al to ,costo de hacer buenos drenajes en valles estreches, y por la aasi imposi
bilidéfd de lavar estos suelos con aguas dulces~ despx-ovistas de sales. 

:a vegetacicm natural es escasa, pobre y ~oco variada, a diferencia de lo que ocurre 
en regiones con pluviometr!as no1T!lales, y generalmente es~ constitu!da por malazas in• 
traducidas. Las especies vegetales nativas de este desierto son muy posas y s~lo medran 
donde disponen de agua. 

El clirra en los sectores costeros propiamente agrícolas del Departamento;, es moderada• 
mente constante, es decir, no hay grandes variaciones entre el invierno y el verano, en
tre el d!a y la noche:. Estas diferencias se hacen en cambio ap~ciables desde los leOOO 
;:,¡ 1.500 mts. hacia arriha. La luminosidad es mayor que en regiones ims australes, y la 
humedad en el sector costero, es relativamente, al ta. Es decir, ee combi.M en este sec ... 
tor la tempera tu:-a dfarL1 r.ioderaconte ~luvC\da con uro al ta humedad relativa, caracterís
tica ~sta de regiones tropicales y sub-tropicales, y que proporcionan ,ondiciones ex,a
lentes para el permanente desarrollo de hongos, bacterias, viruses y otras organismas 
patógenos para las plantas. 

Las heladns en todo el sector de la costa no son frecuentes ni normales, l~ que per
mite hacer cultivos delicados de hortaliz~s durante todo el año. Encontramos as! que en 
los grandes valles agr!colas ya mencionados, se observa la curiosa característica de que 
no existen ~pocas definidas de siembra, las cuales pueden hacerse casi en cualquier mes 
del año. 

El uso de abonos se reduce al empleo del salitre, que estar!a normalmente contra• 
indicado en suelos salinos, y al guano de aves marinas, guano de establos (vacunos, ava
junos y caprinos} y corrales, y al guano de gallinas procedentes de los gra.ndes galli
neros industriales que se han instalado en los dl timos años en Arica. 

En general puede afirmarse que la agricultura de Arica mantiene m&todos tradicionales, 
muchos de ollos (siembra de maíz) de origen inca.ic,p o pre•his~nie~; que los ,ul tivo& que, 
se practica esUn tamhi~ en su mayoría determinados ;:or la tx,adici6n, o la rutina, todo le 
cual se evidencia en bajos y bajísimos rendimientos, mala ca.lid.ad de: los productos cosa
chados y elevndos costos de producc.i6n. S.6lo muy poeos productos de al ta .-:tliclad (acei
tunas, naranjas, or6gano, ajos) podrían escapar a esta condici~n general. 

En cambio, del anilisis de las caracter!stioas generales q~ :resumidamente hemos hecho, 
es ficil com~Jrobar las excepcionales condicione.s y aptitudes que presenta el Departamento 
de Arico, para desarrollar una agricultura de ~l ta calidad, de buenos rendimientos, Y de 
;')roducci«Sn ida "primores" y dQ otros productos n6 cultivndos en el resto del país, ca..pac~ 
de exportarse a grandes centras consumidores del sur de Chile y del e,ctranje:ro, ~n bue
nas utilidades para el agricultor. 

Los ¡Jrogresos de la ciencia y de la tecnología_ r.iodernas, y el desarrollo de bien pla• 
nificados rroyectos de investiga.qi~n fitot~cnica, sobradamente demuestran que los p,:oble
rnas de ;.,roducci~n agrJ.ria de iLriaa, pueden sor subsanados en unu z:ona. de tan privU.egia
dns y excepci onales condicion9*, 
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Si Sl, recuerda que Israel es te.rri torialmente mSs o meno$ ln mitad de la supel"ficie 
del Depart,;1mento de ,l.rica, y que sin ~ .. bc'.rgo gr.icias a su ¡.>ortentoso desarrollo en los 
ctl timos 25 años, es te pequeño ¡:;a!s es uno de los nás importantes produ.tores de frutas 
cítricas y otras que abastecen los ocrcadc.is europeo$,· adem:fs de productos de la Horti• 
cultura de alta calidad, flaxes, semillas, etc~, se ~uede entonces 1omprender mejor lo 
que re~>resenta potencialnente ~ara Chile· la atrasada aó:rioul tura de bajos rendimientos 
y nl tos costos del Departamento de ; • .rica. 

Ha7 otro as?ecto complementario del µroblema ~ue merece ser expuesto porque se rela• 
ciona con el abasteoimienta de alimentos veg~tales y animales de la eiudad y del Depar
tamento de .\.rica y sus 100.000 habitantes. 

En efecto, fuera de una doceníJ de ¿reductos hort!Golas y verdUJ.'6$ (tomates, porotos 
verdes, choclos, lechugas, pQpinos, znnahorias, etc•}• y qe aceitunas, el resto de pro
ductos vegetales y anifficl.les que constituyen la alimentaci~n nol'ílléll del hombre moderno, 
deben importarse n ,',rica, da1 sur de Chile o del extranjem, pudi,ndase mencionar eomo 
los ejemplos mSs notables, el 100 % de la. harina de triga·t 'el 99t5 % de las grasas co
mestibles, el 95 % de la. carne de va.cuno, el 95 % de la lethe, todas las leguminosas 
gran!fe:ras, el 50 % de la papa, y el 98 % de frutas de reglonos tempera~das. 

Como no hay en la zona industrias de nli.mentos enlatados, ellos deben ser 1mp~tados 
tambi~n del sur de Chile o del . extranjera. Como ocurre en al resto del pa!s, los ali
mentos de origen nnrincr s61o proporcionan una cuota instgnificanta a la. alimentaei~n 
diaria del ariqueño,I 

Del resumen breve e incom¡)lí.!:tamentc ex;,1uesto, se pue.de · comprobar la contradictoria 
situaci6n de producci6n y de abastecimientos de alimentos de origen vegetal y animal 
que se observa en ,\.rica, en que por un lado se dispone da 7.000 u e.ooo Hi.s. de rite 
potencialidad, y por el otro se pre cis1.1 importar la mayo:r:la de los alimentos que con
sume la poblacitn. 

5.- Amflisis del problema, Exponernos a continua.ci~n las causas generales de todos estos 
problemas, sin expreso orden de prio.ridad, ya. que no sería 

ficil asigna.r:&.es un orden relativo de importancia •. 

s.1.- especies y variedades cul "tiwdas, un hecho notable en la a:xplotaci~n agr!cola en 
el Departamento de ,\.rica es la carencia de variedad de especies y variedades eultivadas. 
Los principales cultivos se reducen a. una o das, xaramente tres, variedades loeales, de 
origen desconocido:, tradicionalmente c-,l.tivadas por años, por lo general nun•~ .renovadas 
o cambiadas, y casi siempre en visible procesa de decaimi~nto y sobre-a..daptaci~nt como 
lo revelan los rendimiento& y el aspecto general da las siembras y plantaciones. 

El olivo en ~z~pa ~odr!a constituir una excepci&l a la ~ltima parte de 1~ antes afii
ffiéldcr- (malos rendimientos y mal aspecto general), pero confirma. en todo caso lo. antes d~
cho, porque la Gnica variedad tradicionalmente cuJ,tivada por siglos es la ~eeituna Ata
peña, de origen indudablemente ibtricoe No se acostumbra en ,\z~pa, tal eomo se haca en 
el Sur de Chile combinar variedades para mejo:rar la inter-polinizaci~n, evitar el añc,»:is• 
ma, y regular la ~oca de cosecha. Encontramos .us! qµe en Azapa el añerismo es uno de 
los serios problemas que debe confrontar el olivarero. 

El cultivo del tomate, que llega a ocupar hasta 500 Bis. de los mejo?GS: s\Jeloa ds Aza• 
pa, es otro caso mucho TMs grave y rnls evidente que el anterior ejempla. Lá &tic.a varie .. 
dad generalmente cultivada es la r.arglobe local, comunmente llamada "Limeño*' en la zar...,.> 
que es excelente ;)or mucha's de sus cnrncter!sticas, poro que des¡:>u~s de ser cultiwcfa 
por años en los mismos suelos, sin renovar ni seleccionar la semilla., y sin pr&ctica.s 
culturales modernas y eficientes, se hu convertido en una variedad de bajos rendimientos, 
de poco s abor y ma1 color, deficiente conservaci~n, etc. 

Hay tambi~n otras variedades de tomates en el valle, como la. "Puñatett·, "C.oraz.~n de 
Buey", etc., escasamente cultivadas y que sufren los mismos problemas de la anterior. 



~ ... 
Ha Vargas (+H-H-} señala en ~ublicacionos ;recientes urms 10 o 12 especies de insectos 

al ta.mente dañinos al tomate en Aza;Ja, que atacan· d~sde las ras.ces hasta los frutos, y que 
se van sucediendo o atacando simul-Mneamente durant,J los, va.ti.os meses que pers;ane.ca el 
cultivo. Agrega Vargas {m. tit.) seis u ocho hongos ¡:,at69rmas1 par lo menos •:.m.tro vi• 
ruses, !caros y un n6me:ro -inda.terminado de s!ntoma5 fisi0'""9~niOQS1 q,ue ·componen así un 
cuadro pa tol~gicc de la ims ext~ma seriedad. .· 

M. Jimooez (111111) agrega por lo menos tres espacies de NanJ!todos ria~faigas, que en 
altas densidades infestan 'los suelos y atacan al tcmat'Et en .todo al valle de Azapá (v&ase 
c.ip!tulo siguiente). 

No ~cabe entonces sorprenderse que el toma.te tenga renclimient~ de · 5-000 o 10.000 kga. 
por Há.; que las costosas y difíciles plantaciones {ca~coles) no produ,zcan m(s q_ue por 
un par de meses, y que el 30 o el 50 % de la posible pasecha ae pierda. por pla9as y en• 
fermedades, mal manejo, pudriciones, etc. 

' 
Consideraciones semejantes pueden hacerse para el'cultivo del poroto verde, que es 

otra valiosa producc.i~n que A.zapa podr!t exportar al sur de Chile en los meses de invie:r.
no., Vargas y Jim&nez., ya citadas, han publ:i;cado antecedentes grav!simos y a.la.zmantea 
sobre los organismos animales y vegetales pa.t~genos {m!s de Ql\a. docena) q~ ata can hasta 
destruir la t1nica variedad conocida y cultivada en Azapa., qµe es el Cristal Bayo de La 
Ligua. 

La alfalfo., otro de los cultivos mSs importantes en el Departamento, se cultiva tradi .. 
cionalmente desde hace siglos en la zona y hubo lpocas en ~ue pod!a rendir hast<l seis y 
ocho cortes anuales de pasto. No es r~ro encontrar en sectores aislados alfalfa.xes de 
25 años que todav!a se ma.ntiencn raleados ¡:,ero productivos. · 

Puts bien, la 6nica v::rriedad. conocida y sembrada. es la gen~ricamente conocida como 
",U ta Sierra", cuya ser.lilla se obtiene en s~ctores e~pecializados en el Departamento 
(Esquiña y otxa:s.). ,\. diferencia de los ejemplos anteriormente cita dos, la mal llamada 
variedad Alta Sierra que se cultiva en ,t..rica, es una evidente mezcla de por lo menos 
tres variedades distintas, de origen desconocido• en que predomina la vulgannents cono• 
cida como "A.lfnlfa Chilenan, de fla:res intensamente viol~ceas, tallas mis bien lignifi
cados, poco desarrollo, bajos e irregulares rendimientos, pero de buena resistencia a la 
salinidad del suelo. 

Es interesante agregar que para asegurar un a.lfalfa1' en Uuta, se recomienda y &e

siembra norrralmente 40 o 50 kgs. de semilla por Ht.; lo cual..·es cinco o diez veces m!.s 
de lo que se a.costumbra usar en modernos y bien manejados alfalfares del S.ur dQ Chile l 

El ma!z, ¡Jor ~ltimo, es t.:llvez el ejemplo ~ · oe.racter!stico. de lo qua sosteneioos, 
que el cultivo por años y quizls siglos de una misma variedad en los mismos suelos, sin 
adecuada renovacilin o selecci6n de la semilla, usando m&todos, tradicionales e inefiaien
tes, ha lleva.da a este cul tiv:. y a los otros .antes mencíonados, a una l.unentable sltua
cién de baj!simos rendimientos, pobreza general de las siembras y elevados costos de 
~1roduccioo. 

( 1. 1 1 t l) H. Vílxgaa, Plagas y enfermedades de los cultivos de Azapa I. Rev. u. del Norte 
2, 3-24~ 1967!; y rr. ibídem 3-4, '3-'Zl, 1969 
(l•lll~J M. Ji~nez, Contribucilin al conocinü.enta de los Nem!.todos del Depaxtamento 
de Arica, Rev. u. del Norte.3(1)• l-15, Oct. 1969 



L3 variedad rriás comunmente, o lü '1nica sembrada, es la llamada "'Lluteño"·, qµe no so
rre.s1,onde a un ecoti¡)o bien definido. ;..;.ntre sus ca.racter!~ticas rrás general.es, se puede 
mencionar el gran desarrollo vegetativo de los ~i~s, hasta de 3.0 y 3.5 mts. de altura¡ 
su promedio de o.a o menos mazosca.s pa:r pi&, lo que dbtexmina. sU$ bajos rendimientosJ. 
su Llrgo ;::>erÍodo vegetativo qe 150 d!as en promedio¡ su evidente resistencia a suelos 
y aguns salinas (adnpta.ci6n rmrcada ), ctc8 Entre sus defi,cienoi.tis ds notables, hay 
que mencionar el fuerte ataque que sufre do cun~nillas, cogolle;os y gusano de la ma• 
zorca, la deficiente calidad de la maz·orca, etc., sin t:onsiderar sus bajos e irregUlares 
rendimientos ya señalados. · 

fa varied;;id peruana conocida como n Pélch!a", tiena camoterlsticas opuestas a la local, 
~ie:ro su grano es francamente amil~ceo y a menudo de sabor desagradable. Es po10 cultiva
da en los Volles de .\.rica. 

No deju de sor contradictorio y dif!cil de creer que en -esta aana, que debiera ser 
rd¡qu!s ima en Vuriedades ind!genas de maíces dulce·s, no se disponga de m!s de una o de 
dos variedades pora el cultivo. 

La situaci~n que hemos élnalizado µara olivo, tomate, ;,oroto verda y maiz choele%o, 
de dependencia de vaxiedades 6nicas y traJicionalmsnte cultivadat, con bajes rendimien
tos y pobre desarrollo, y con al tas costos de producci~ri., puede muy b1en generalizarse 
a casi todos los de~s cultivos que se ~:ro ctica en la z.ona• 

5.2.- Nernltodos• puede categ5rica.mente afllrmarse: q,ue es dif!cil que exista en Chile 
suelos ñls infestados de Nei:1~toL!os fitófagos y ri2t5fagos que los que encontramos en 
/...zapa y Lluta. 

la característica circnosa de los suel os; la necesidad de regar los cultivos con agua 
circulante que disemina los organismos ¡.:,a.t6genos; la poca variedad de eultivo que se. ha.ce 
en estos suelos y la repetici6n ~si indefinida del mismo cultivo en el mismo sua];.c; la 
n~ extirpaci6n de malezas que sirven ele hu~spedes alternantes a los Nemtodos, etc., pue
den eT.plicar f,cilmentG esta alarnante si tuaci6n de al tas infestaciones en todos los 
suelos y en todos los cultivos. 

lA. Jimtnez., ya citado, ha podido determinar por lo menos 17 g,neros y 10: especies 
E:n su mayorí.:i pol!fogos en estudios todnv!a incompletos de los suelos del va.lle de Azapa. 

El grupo econtSmiC<lmente ~s importante. estalvez el g~nero polífago r.tlloidoqYD,!, cuyas 
destructivas especies forman los llamados "nudos de la ra!z'l·. Ha.y determinadas en Azapa 
?ºr le menos tres especies de este g~neroe · 

Los cultivos roos afectados son el temu.te., el poroto, la papa, el za pal.lo, ei aJ!, 
los ci trus, adeim.s de numerosas nalezas y plantas ~rna.mentales y de jard!n. 

El control qu!mico de estos gus?}nos del suelJ.a ha demostrado ser muy satisfactorio., lo 
que se refleja en buenos rendimientos, pero el costo de la. apliea.cioo de estos fumigan ... 
tes al suelo, sigue siendo muy elevada. 

se: 
Puede afirma:cse que no puede pensarse en tener buenos tomatales en A.zapa., si n~um.1 .. 

ga bien tantm la tierra de los al~cigos y el suelo de la plantac!~n. Donde no se adopte 
estas medidas de control preventivo s6lo se conseguim planta.clones de •ort.a.. vida. y de 
bajos rendimientos. 

S.3.- Insectos y ~caros, constituyen con los .Nem!todps los agentes pat&genos. o p?agaa 
de mayor seriedad e importancia econ~mica para la agricultura. de .\rica, Y .en seguridad 
los factores que rn.1s inciden en los bajos rendimientos y recargan los costos. de. produo
ci~n. 



1.-

!fo se puede mzonablt!r:1ente es,.erjr .::r. Uu~ o ~ A.zapa obtener regulares rendimientos, 
o meramente permiti.r q_ue las i:;la.ntas s2 ~es.irrollen y erezcan, sin hacer un promedio de 
unos ]O tmtamientos con insecticidas y fungicidas a · toma·tes, porotos, maiz y ul.fnlfa, 
sin incluir entre dlos las fumigaciones del suelo contra NeTnttodos-. Muy a menudo 10 
tratamientos en el afio o en lv temporada vegetati~ son ioclttso insuficientes, cuando 
ocurren "explosiones" de gusanos, cuncunillas, polillas, azañitas, minadoa:es, etc• 

El agricultor debe as! necesariamente conta::r con traqu!naria pa,;n hacer estos tI:0ta
mientos, recargando en esta fo;rroo los costos de ¡:>l'Odl.lcci&l y da o~ttciM• Es preciso 
1gregar adeims que t<;>dos los pesticidas en Arica- t!tmen r&~%'9os ~n los pxecios de 10 .. 
30 ... 50 y aGn 100 % sobre los corrientes en el S;ur de Ghile-i, · 

No creemos neces.ario ex.tendernos mayorrnen~ en estos agudos .P:rGPlema.s de plagas, que 
constituyen una Je lüs razones por las cuales le Junta de Adelantó de Arica y la Univex
sidad del Norte decidieron crear en Azapa en 1963 d Centroi de Invas1;1gud.dn Y. Capacita" 
ci~n Agr!cola (CIG\)e 

La na.turalez.a y origen de estas plagas proviene de las cara~el;'!s.ticas de desierto 
de la z.ona, donde estas !')lagos, que no tienen la m$sma. importancia econ&nica en el. Sur 
de Chile, se ven forzadas a vivir y alimentarsQ· de las plantas que el hombre cultiva, 
por carecer de otros substratos alimenticios (,.,egetaci~n natural:) rn's variados o nis 
atrayentes en los cuales· subsis,tir. 

5.4.- Hongos, bacterias y yi.ryses pat~geno!& la situaci6n en relqci~n con estos ·micro
organismos düñinos a los cultivos del Departamento de .\.rica, es muy parecida a la que 
ya hemos descrito para Nerrétodos, insectos y lea.ros •. 

Las condiciones normal es en la costa,. rle al tas ternpemturas •on al ta humedact, favore,,o 
cen notablemente c1 estos organismos pa.t~genos, y mantienén su ataque y sus daños a lo 
largo de todo el uño. En pocas ot:ros partes de Chile se puede observar el ataque de 
incontables esr:..ecies de "'oidios" pmcticamente a todas las plantas cultiva.das .Y malezas 
de ,\.zapa. 

ParticulaJ:l)'lente· serios son el "tiz:~n temprana" <AJ.:tetnªl':tª) y él tttiz.6n tard!o" 
(Ph oh o a), a iXi.pas, tomates y otras Solara.ceas en los valles, junto con el FusariHffi 
y otras v ase H. Vargas rr). 

Lüs enfermedades caus<ldas por viruses y las de origen fisiog&nt90' (provoca.das por 
def iciencins de suelos y de aguas de riego}, son tambi~n particuJ.armente serias. Ele 
CIG'\. hc1 comprobado seis tipos distintos o combinado.a de enfermedades virosas s~lamente 
en plantas y frutos de tomates. 

5e5e- Malezas, axes g;e.pg'\(O¡a§ ~ .slqdp,tt~I revisten_ tambirn importancia para la produc
ci~n agrícola de Arica• Las malezas no son ahun~ ni val:'lada&, y por 8sdr.· no 60 l~s 
controla sino que con labores o a mano en los yalles. · · 

Las aves grab!voras y fit~fagas {especies propias de: la. zona) son serlas y muy des
tructivas, ~JarticUla'l'mente cuando consumen en la tpoca d~ la cosecha. les gxanos ~uros 
y las semilléls en las . miS1M9 planta,s (trigo, mah, sorgos, avenas). No hay ning&i con• 
trol eficiente contra ellase 

Los r oedores (ratones de campo) acuden en masas durante la cosecha, principalmente del 
maíz. que se seca en el mismo suelo, y se producen a veces ~nvasiones .ilarnantes en el. 
valle de Llutü de millones de estos roedores que causan as! conside1'6.blea dafios a la 
producci<Sn. 
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5.6 .... Riego, drenaje y re9urs92 ,qé aqyn,. la c~c:taiística. mfu típica y qµe Qléjor ded'im 
una ?;()na. de d~sierto es precisa.mente la csiren<D 

o es case:t de agua tanto para el riego como pam la be~ida. as· tamb1'n el 'lr4.s importante 
m:!s serio y m.!s apremiante de los problemas que· limitam. (i?;.\ desa-.rrol!Oi ogr!c:ola da Aricao 

Las Gnicas corrientes permanentes de a.gua son los rfos Unta, C4maxonea y Codpa, de 
los cuales s~lo los dos pd.meros alcanzan al mar.$ J..as· ,soasas vertie:ntes disponibles 
son de uso y persistencia limitada• 

El valle de Aznpa se riega principalmente po:r p<.1zos y almace~nto de agua, adamá5 
del limitado caudal pl'Qporoionado por el r!o .LauQi. 

L:l Quebrada de Cha ca. es un ejemplo de c~mo la posibili.®d o nS de di$pone:r;, de agua 
de riego y de bebida es el factor que regula la· rr.antano:Ub de cul:tivos, y la au&isten .... 
cia del hombre., plantas y a11imüese L"l. pobla.ci~n .del valle d& CemarQnes debe ser ·px'O
vis ta diariamente con agua dulce de los pOZQli de i\:l:ica.. 

Los principales recul"$os hidrol~icos del .Departamento .. es~n oons.ti~!doa po.r4 

R!o Lluta - caudal de 2.200 l ts./seg., en 1J50 kms• de reeorrido, ptteda llegar a regar 
hasta 3.300 ~s (+to) 

R!os San Jos& y Illmca - riega.n Aza:pa, el primera· por á~uas .de e&eorm.nt!a o subtemnen, 
F el segundo por medio de un canal que prop0rciona te.6r1camente 
250 l ts./seg., que se esp0'1"3 pueden llegar a ser 800 l tso/sego 
(c. Monja, $• .E.U•) 

R!o Cana·~nes- caudal de 300 lts./se9., riega con facilidad unas 500 Hl&. en Camarones 
. y cuya (+Hit), cuenta con el tta.nque de Ca:rritaya para regularlzal 

el riego, . 
a!o Codpa • riego irregular durante el año con un caudal de.SO 1 ts./seg. Las posibilida

i~~ 1~) regar Chaca dependen de ~as disponibilidades de este r!oo 

Todas estas aguas, con excepcit;n talvez. de A.zapa., son salobres y generelmenta inapta~ 
para la alimentaci~n y la bebida. 

Los limitildos recursos hidrol~gicos de que se dispo,:ze en el Departa.mento, no son po· 
lo general bien usados, se desconocen las tasas a~ecuadas de riego, y el rac!onamicntu 
o "turnos"; podría mejorarse considerablemente. Aig~os de los cul t1vos, sobretodo en 
A.zapa, son excesivamente exigentes de agua, por lo cual debiera pensamser en eliminarl0~ 

La prepamci~n, o lo.boreo tradicional del suelo este( t:a.mbiM adaptado a esta aJlictiva 
escasez de agua (caracoles). 

La\ creciente poblaciim urbana, de Arica (70e000 habitantes), as! c~rno el turismo, ... y 
¡l mantenimiento de parquea y ljardines, pdblicos ~ privados, es~ causando. serias p1'El ... 
oeupa,iones a. las autoridades por el consumo casi irrefrenable da agua. 

No obstante los pe1'f!E.nentes esfuerzas de la. Di.recci~n de Riego del Ministedo de O,":
Pdblicas en Arica, el problema de nuevas fuentes de abastecimiento de a.gua para la. a.g't'i
GUl tU?a, la pobla.ci~n y la industria, es. sin duda uno de los m& ~p:remiantes de las "º" 
munidades urbanas y rurales. del Departamento. 

5.T.- Qs::gs problemas gue .a(ecta~ a la protgc16,n1 hay muchos otros pl'Oblenea, en parta 
ajenoa a: la naturaleza es~1otamente agron ica de este "trabajo, que afectan directa Q 
indirectamente a la produoc1~n, pero qua merecen ser $iquiera enumerados en esta axpo$l"" 
ci~n. · 



- ;:;rganizaci5n -1.:: la investi<Jilcit'.n, y i3dccuaJ) finanefamiento de ella, en proyectos 
que comj?rcndan todos los ¡Jroble!Tli)S ngr!colas, ganaderos, ecorn$mic;os, de recursos 
de agua, etc • 

... cr~ditos ,.1irigidos o controlac..'.os v1ra aumentar ;ta calidad y la cantidad de la 
~Jroducci6n, 

- buena c2;:x1citación de los ;,roductores y refuerzo da ].as actividades de extensi6n, 
- manejo eficiente y ~roductivo da la ;)equeña propiedad., 
- estucio de los costos de producci«Sn, con medidas apropiada.a para rebajar 1osto de 

los insumas~ · 
- divers ificaci~n de.l us.o de abonos, 
- empleo de nnquina.ria agr!cola, 
- escasez de mano de oJ:>ra, 
- problem:is de comercializaci~n y de mercados, 
.. coordina.cifu. de las diversas agencias de 1nvestiga.ci5n, de con~l, de ex:tensi~n, 

de cr,c.1i ta, de fomento, coopera ti vas y asoctáciones en la zona, 
... buenos cilminos de a.cceso para la mercader!a y poblaciones del -interior, 
- sitmci6n de Departamento fronterizo, con activo corna,:cio clandestino de. productos 

agr!colas. 

6.- Recomendaciones, De esta surmria exposici~n de las ca:racter!sticas y problemas que 
afect.:ln y a. menudo desbaratan, la_ proc!'l,lcci~n agr!cola vegetal. del 

Departa.mento de Arica, se derivan muchas importantes conclusiones y recornendaeiones q,ue 
deseamos hacer oficialmente a estas Primeras Jo:rnadas !ntax-diac1plinarias de Zonas 
'"ridas. 

6.1.- el Departam~to de ,\rica y su agri.cul tura de tipo des~rtico o inter-tropical, ofre
cen caractcr!stic~s '1nicas en Chile, y pueden proveer al resto del pa!s de frutoa y pro
ductos hort!colas imposible. de consc.guir en otras zoms; 

6.2.- &sto adquiere nJs importancia en lo que so refiera al abaatecimiento de flprimores" 
o producciones fuera de estaci~n (off season1, como tomate$, porotos verdes, choclos, 
y muchos otros a los grandes centros consumidores del Sur de Chile¡ 

6.3.- hay aderrás la posibilidad de acrecentar considerablemente la ex:porta•i~n al extran
jero de aceitunas de Azapa y otros frutos de excepcional calidad¡ 

6.4.- se dispone en el Departamento de .\.rica de 6.000 • 1.000 H.!s. rega.das, de las cuales 
por lo menos la mitad j)Ueden dar producciones ininterrumpidamente a lo largo de todo el 
año, debido al benigno clima de la regi6n costera; 

6.5.- los problemas que entraban la producci~n y elevan lo~ costos, son &in embaJ:'go nume
rosos y variados, y no han sido seria, organiz:.:ida y me~dicamente estudiados¡ 

6.6.- el problema de nuevos recursos de agua pa:rn el rieg·a, y por lo tanto de ampliaci~n 
del .!rea sembrada, es talvez el TMs urgente e importante, y debe ser cabalmente estudiado 
:)or los organismos que corresponda hasta que pueda ser resuelto¡ 

6.1.- la poca diversificacit~ de especies y variedades c~ltivadas, as! como :ta !ntrodu<;
ci6n de nuevos cultivos y plantas forrajeras• es una necesidad evidente que 1?610 pueda 
ser resuelta por la. investigaci&1 planificada para ·varios añosJ · 

6.a.- el control de plagas y enfermedade$, y de todos 1os dem!.s organis~ parasitarios 
o pat6genas,. debiera ser cabalraente abordado, y ae sugiere la necesidad que en ciertos 
casos el Estado y sus autoridades intervengan por medio de disposiciones legales q,ue ha
gan obligatorio el controle Desde luego la investigaci~n es la etapa previa indispensa• 
ble pa.ra la aplicaci~n con ~xito de estas medtdas. legales¡ 



6.9 .. - la necesidad de desélrrollur en el Departa.montó, un Qicm pli:mificado y organizacJo 
;:irograma de investigaci6n agrícola y ganadem p~rinancnte, es una naoesidad impet'iosa en 
esta aona, parü lo cual ya felizmente se cUenta con -el Dcpart.emanto de Ag;ri•ul tura de 
la Universidad del Norte, y su fil..lntro de. 'In~ac-i6n y ~pa-ci:ta.ció.n.A.gr!colat CIO\J 

6.10.- planes semejantes de extensi6n y de c~dit,os coni:..."r01adas pueden pe~tir un me
joramiento de la produccirui. 

6.11 .... se requierQ. t.le una cabal coordin.icicSn de todos los Q.tg~nismos •on x-esponsabili
C:ades agrarias en c>l Depa.rtarnento, y que desal'rollan variadas actividades de f.ont.rol, 
investigaci6n, extensi6n, fomento, capa.citaci&., cr&dito, desarI'()llo da la commnidad, 
etc., nlrededor de yrandes y bien financio.dos .proyectos de desarJ:ol,la agttcola y gana
dero del Departamento. 

O - o· .,. O -. O - q -, _() 
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