
SISTEMA DE COMUNIDADES AGRlCOLAS

Los RuJos (cornu na de Canela, Choapa)
y Las Ramadas de Tulahuén (cornuna de Monte Patria, Limarî)

Las Comunidades Agricolas (en adelanre, CA.) de la region de Coquimbo son
"un exc!usivo, pecu\iar y complejo sisrema de propiedad de la rierra y de vida
rural" 1 de las que se ha rrarado de delimirar los origenes hisroricos yalgunas
caracrerisricas fundamenrales en la primera parre de esra obra (ver los rexros de
Hernan Corrés, Gasron Casrillo, e Ivan Ramirez).

Duranre la Reforma Agraria (1965-1973), esras CA. sufrieron un proceso de
saneamiento que inrenro dererminar sus limites fisicos, regisrrar a los que renian
derechos (lisra de poseedores de derechos comunirarios) y definir las reglas de
funcionamienro.

Desde esronces, las CA. no han dejado de ser criricadas. Se encomrarâ una
exposicion de los argumenros desarroUados por los derracrores de las CA., y su
cririca, en un arriculo ya anriguo de Francisco Gonzalez deI Rioz. Esros argumen
ros, que no han cambiado para los derracrores conremporaneos, parecen una con
dena sin apelacion: en ramo que sisrema agrario, las CA. significarian una repro
duccion de la pobreza y una degradacion dei medioambienre.

Avendano S., 1986. Las Comunidades Agricolas de la IV regi6n: "Una Parricular Relaci6n

Hombre-Tierra". Comisi6n Regional para el Desarrollo Integral de las Comunidades Agrfco
las de la IV regi6n.

2 Gonzalez del Rio, F. 1970. AJgunas consideraciones sobre las Comunidades Agrfcolas de la

provincia de Coquimbo, en El hombre en las zonas ;\ridas del None Chico, PLANDES, La

Serena, pp.lll-i 19.
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Sin embargo, esta forma de organizacion campesina parece ser dei gusro de la

poblacion, ya que en treinra arios el nûmero de C.A. ha ido en aumenro (ver

Recuad ro 1).

Recuadro ];

LAS COMUNIDADES AG RfCOLAS DE U\ IV REGI6N

1. Numero total
Elqui
Limari
Choapa

2. Superficie total (Ris)
3. Poblaci6n total
4. Comuneros con derechos

Fuentes;

(1): CIDA (cifras sub-estimadas)

(2): lREN-CORFO

1966 (1)
121

737.000
88.000
11.000

1978 (2)
162

936.925
73.647
13.570

1986 (3)
166
20

116
30

1.005.481
67.448
12.731

2002 (4)
178
29

Ils

31
931.356

67.338
14.964

(3); Comision Regional para el Desarrollo Integral de las C.A. de la IV Region.

(4); Sergio Avendaiïo Vaquer, Minisrerio de Bienes Nacionales, Ovalle.

En el 2002 se contaron 178 C.A., para una superficie de cerca de 1 millon de

hectâreas (alrededor del 25 % del terrirorio regional, ver figura 1) y una poblacion

estimada de 67.338 habitantes (alrededor del Il % de la poblacion rotaI, 0 10 que

es mâs significativo, 51 % de la poblacion rural).
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-1+
Figura 1: Comunldades Agricolas. IV Regl6n de Coquimbo.
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Durante los uJtimos 40 afios no han faltado los trabajos cientificos ni Jos pla
nes de desarrollo sobre las C.A. Estos rrabajos y estas planes, en la mayoria de los
casos, han pecado por su caracter sectarial, su inspiraciôn recnocr;irica, la falra de
discusiôn con las poblaciones involucradas y la ausencia de seguimiento; se suele
subrayar la imponancia de los créditas gasrados y la debilidad de los resultados
obrenidos y arribuir la responsabilidad de los fracasos a Jas C.A.

No obstante, varios estudios han trarado la situaci6n de las CA en profundi
dad, considerando los factares culturales, socio-econ6micos, productivos y educa
cio na les:
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En los arios 60, el Plan Puniraqui (Proyecro 43-0NU);

En los aDOS 70, el diagnosrico realizado por el programa lREN-CORFO;

En los arios 80 el estudio efecruado en el marco de la Comision Regional

para el Desarrollo Inregral de las CA.

Desgraciadamenre, las recomendaciones enunciadas en esros estudios, a me

nudo han sido ignoradas.

Paradojalmenre - siendo la urgencia, si n duda, la aCClOn - se puede pensar

actualmente que un nuevo esrudio exhaustivo de las CA. de la region de Coquimbo

revesriria un gran Înterés. En efecto, mientras que el acento conrinua puesro en el

caracrer inerte de este sisrema agrario y en el lerargo de sus poblaciones, esre

nuevo esrudio mosrrarîa la amplitud de las rransformaciones ocurridas en los 20
ülrimos arios. Si esro ocurriera, probablemenre se consrararia la gran hererogenei

dad conremporanea de esras CA. en términos de acrividades desarrolladas y del

nivel de vida resulranre para las poblaciones, como rambién en rérminos de impac

ta ambienral.

Los rrabajos presenrados a continuacion esran encamjnados en esre senrido.

Cuarro CA. han sido estudiadas por el Programa COQUIMBO (ver figura

1): Los Rulos (comuna de Canela), Las Ramadas de Tulahuén (comuna de Monre

Partial, Arunguayco (comuna de Monre Parria) y El Porrera (comuna de Monre

Pauia).

Las dos primeras (Los Rulos y Las Ramadas de Tulahuén) han sido estudiadas

par ellas mismas y han praporcionado el marerial de los rextas de esra parte 3. Esras

dos CA. fueron escogidas porque represenran modelos opuestas en 10 referenre al

aspecto fundamenral de la acrividad economica : la practica 0 no de la rrashumancia

como esrraregia de crianza de rebarios caprinos.

Tratandose de la CA. de Los Rulos, se presenra una vision de conjunro (texro

de Didier Dubroeucq y Philippe Hamelin) que describe los origenes de esra CA.,

su evoluci6n demografLca y propone un examen de las acrividades humanas y del

uso de los recursos naturaJes que les corresponden acrualmenre. Luego, esros ele
men taS, especialmenre la dinamica deI poblamienro, se analizan en un cuadro mas

exrenso, el de la comuna de Canela, haciendo resalrar la oposicion hisr6rica entre

CA. y fundos (rexro de Nicolas D'Andréa y Philippe Hamelin).

3. Las orras dos CA, Arunguayco y El Panera (comunidad de Manre Parria), fueron es[udiadas
indirecramenre en ranro que rerrirorios a parrir de Jas cuales la agriculrura de exporraci6n se
insral6 en el valle dei rio Huarulame (se reromara el rema en la parre sobre los Complejos
Agro-J ndusrriales).
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Con respecro a la c.A. de Las Ramadas de Tulahuén , el acenro emi puesro en
la uashumancia, su esuecha relaciôn con la gestiôn de los espacios de pasroreo y
sus indiscuribles consecuencias en términos producrivos (producci6n lechera) y de
starus social para las poblaciones implicadas (texro de Nathalie Cialdella y Didier
Dubroeucq). finalmenre, se realiza un original analisis de la diversidad de siste
mas de producci6n caprina a escala regional, a partir de ues sitios de observaciôn:
Los Rulos, Las Ramadas de Tulahuén y Cerrillos de Tamaya (texto de Nathalie
Cialdella) .

Los Rulos : vision general (Didier Dubroeucq, 2001)

Las Ramadas de Tulahuén : vision general (Narhalie Cialdella, 1999)
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