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INTRODUCCION

La reglon de Coquimbo, Chi le, ubicada en la zona mediterranea arida sufre
un fenômeno pronunciado de desertiflcaciôn y es, desde hace mas de veinre afios,
sirio de numerosas investigaciones sobre las medidas y causas de degradaciôn dei

medio ambienre que provoca el desplazamiento de la poblaciôn hacia las ciudades
de la regiôn y la capital. Si la deserriflcaciôn tiene sus origenes en un conjunro de

eventos histôricos y de uso de los recursos naturales, el pastoreo de cabras aparece
coma la mejor razôn para explicar la siruaciôn actual. En efecto, la ganaderia
caprina es muy imporranre en la regiôn ya que represenra la mitad del total del
ganado caprino del paîs, alrededor de 500.000 cabras (Censo Agricola, 1997),
siendo la fuenre de ingreso de aproximadamenre unas 8.000 familias. El producto
principal de esta actividad es el queso, consumido por la poblaciôn regional y los
emigranres del norre y de Sanriago, reniendo un consumo asegurado en las zonas
mineras. Actualmenre, la regiôn es escenario de transformaciones socio-econômi
cas profundas, en particular, en la ganaderia captina. Para integrar la economia
local a la economîa nacional e inrernacional, los esfuetzos de las instituciones de

desarrollo y agricolas regionales se concenrran en la modernizaciôn de las técnicas
de ganaderia caprina: mejoramiento genético y sanitario de los rebafios, aplica
ciôn de normas inrernacionales en el proceso de fabricaciôn de quesos, y bûsqueda
de sistemas de explotaciôn que preserven los recursos naturales (agua y vegetaciôn)

en las zonas de secano.

Un esrudio monograflco desarrollado en 1999 sobre la trashumancia de caprinos
en la regiôn del Limari, ha mostrado la sobrevivencia de sistemas de ganaderia

tradicionales inregrados a la economîa regional, cuyos modos de producciôn pare
cen adaptados a las limitaciones naturales, pero que no pueden facilmenre adaptar
se a las nuevas exigencias de producciôn. Parece de primera imporrancia esrudiar
la diversidad acrual de los sistemas de ganaderia caprina para conocer las dinami-

Agr6noma, 1RDIl NA-Paris Grignon.
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cas locales, las relaciones que existen entre los diferentes sistemas y las perspecri
vas de evolucion para diagnosticar la situacion regional. Por esro, se busca cons

truir una tipologîa de los sistemas de produccion caprina seglin un mérodo origi
nal, para observar Jas transformaciones râpidas de las explotaciones agrîcolas en el
contexro acrual de globalizacion. Los siguientes resuJ tados son extractos de un
trabajo de DEA desarr'ollado con IRD en el 2000 e integrado al programa de
investigacion, "Transformaciones de los espacios rurales y procesos de integracion
regional en la IV Region de Chile".

LA REGION DE COQUIMBO: 2COMO VISUALIZAR LA DIVERSIDAD ACTUAL DE

LOS SISTEMAS DE PRODUCCION CAPRINA, A PARTIR DE LA VARJEDAD DE

MEDIOS NATURALES y DE SU HISTORIA?

El clima de la region de Coquimbo es tîpico de las zonas âridas: pluviometrîa
inferior a 300 mm. por ano con una variabilidad intra e inter anual muy fuerte,
pero gracias a su ropografîa particular de valles transversales deI este cordillerano
hacia el oeste costero (de norte a sur Elqui, Limarî y Choapa), se hace posible
suavizar la aridez regando la tierra con las reservas de nieve de la Cordillera. Esta
agua puede ser utilizada en los valles, cerca de los rîos, en la costa, pero no en las
zonas de !lanos (interfluvios). Resulta una diversidad de medios naturales que mu

chas veces corresponde a formas distintas de tenencia de la tierra que pueden
catalogarse de la siguiente manera: la zona costera mâs hlimeda y regada, los
in terf1uvios 0 llanos - zona de secano -, y los valles de alta cordillera donde se
encuentra un mosaico de riego y secano. En la primera zona estâ la mayorîa de los
fundos, en la segunda, una importante cantidad de comunidades agrîcolas y, en la

liltima, coexisten pequenos fundos y comunidades agrîcolas. La investigacion se
propone clariflcar la diversidad de sistemas de produccion caprina en la region,
parriendo de la hipotesis que esa diversidad estâ determinada, en parte, por el
medio fîsico don de se localiza el sistema. Se tomaron muestras de sistemas de
produccion caprina en cada una de las siguientes zonas: Los Rulos, Las Ramadas

de Tulahuén y Cerrillos de Tamaya.

Los Rulos es un secror de la Comunidad Agrîcola de Canela Baja, donde la

gente subsiste con la ganaderîa, la agriculrura de subsistencia y el trabajo migraro
rio de los hombres hacia las zonas mineras dei norre y los grandes dominios agrî
colas de la region.

El secror de Las Ramadas de Tulahuén es una mezcla de zonas privadas y de
Comunidades Agrîcolas que corresponde, a menudo, a espacios de pasroreo. Estas

Comunidades Agrîcolas podrîan resulrar de la apropiacion espontânea de espacios
privados de menor interés agrîcola. El secror es de tradicion trashumante y la

actividad ganadera es la primera fuente de ingreso de las familias.
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El sector de Cerrillos de Tamaya es la antigua hacienda del Buen Retiro
(Chouteau, 1887), ahora dividida por herencias y la Reforma Agraria, en varios
fundos de superficie bastante grande. La primera actividad agropecuari~ de la

zona es la producciôn agrîcola de riego, pero la actividad caprina ha tenido un
visible aumento con la presencia de rebafios de mas de 500 cabezas.

En contextos sociaJes y fisicos tan distintos, el propôsiro era tratar de encon
uar criterios pertinentes para la comparaciôn de rodos los sistemas entre si, por
eso se eligieron los principios de la teorîa sistémica de Le Moigne (I977, en

Penot, 1991):

el globalismo, que considera el ambiente en el que se ubica el sistema y la
ptogresiôn hacia sistemas mas elaborados, tomando en cuenca las

interacciones, se opone al reduccionismo que da el a priori a la descompo
siciôn analitica.

La agregaciôn para una representaciôn operacional se sustituye por la bûs

queda de la exhaustividad.

En la praetica, se toma en cuenta el ambiente dei sistema de producciôn caprina
(historia, medio fisico y otras acti vidades de la familia), para definir criterios de
categorizaciôn de tipos, 10 que permite induir todas las formas de dichos sistemas

sin dejar ninguna de lado. De esta manera, se telacionan los tipos entre eJ1os,
consiguiendo una visiôn dinamica dei funcionamienro de cada unD (Laurent y
ouos, 1998). Este enfoque consiste en una ida y vuelta frecuente entre la teoria y
el conocimienro de terreno.

El mérodo de tipologia de tipos construidos, experimentado por Osry y ouos,
(1999) se desarrolla en tres pasos:

1. e1egir criterios de categorizaciôn que pueden ser cua[itativos 0 cuantita
tivos;

2. construlr tlpOS teôricos con los casos reales encuestados y analizados;

3. medir la similitud de cada unD de los casos reaJes con los tipos teôricos
construidos.

ASÎ, se logran categorias flexibles donde un casa reaJ puede parecerse a varios
tipos construidos a niveles distinros, es decir, reflejan que la realidad nunca es fija
ni estncta.

Apoyandose en el conocimiento de la historia y del ambiente natural de la zona
de estudio, se e1igieron los siguientes criterios de categorizaciôn:
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Superficie Regada: t'mico criterio cuanritativo que indica la posibilidad dei
ganadero de sembrar forraje, por ejemplo. Es un criterio re!ativo al sistema
de alimenraciôn de los animales y también de las oporrunidades deI ganade

ro de generar ingresos agricolas.

Estaruro Juridico: este criterio se usa para dar peso al tema histôrico. Ser
originario de una Comunidad Agricola es significativo en el funcionamien
ro deI sistema de producciôn caprina.

Espacio Pasroreado: criterio relativo a la tenencia de la tierra. Se propone

distinguit la dependencia de los ganaderos de orras personas para el pasro
reo de los animales y, conocer la organizaciôn de los espacios de pasroteo
privados 0 colectivos.

Movilidad dei Ganado: se refiere a la amplirud de los movimienros dei
rebano que influye sobte la organizaciôn dei sistema de producciôn, en
parricular, sobte la alimenraciôn de los animales y la producciôn de queso.

Sistema de Alimenraciôn y Otienraciôn de la Producciôn: criterios que
tevelan el sistema técnico de producciôn caprina por si mismo y la inregra
ciôn a la economia tegional.

Al final dei anâlisis se revelaron siete tipos construidos represenrativos de los
casos teales de sistemas de ganaderia capri na. Se presenrarân las caracteristicas de

cada uno de los ripos consrruidos, segûn su otigen y nivel de vida.
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RESULTADOS DE LA TIPOLOGlA CONSTRUJOA;

UNA IMAGEN GLOBAL y DINAMICA

Sistemas tradicionales en dificultad, los comuneros tradicionales y
los campesinos sin tierra vendedores de queso

El comunero tradicional (Cuadro 1:1)

El comunero rradicional vive en la Comunidad Agricola de inrerf1uvio con una
agriculrura de subsisrencia y rrabajo migrarorio de los hombres. Siguen sem bran
do rrigo en culrivo de secano en las !!uvias1 para el consumo familiar cuando la
pluviomerria 10 permire. La producci6n de carne es para auroabasrecimienro y la
producci6n de queso es anesanal. El comunero rradicional muesrra resisrencia a la

innovaci6n récnica, sobre rodo para unirse a la cooperariva quesera; el ramafio
promedio de su rebafio es de 65 hem bras de raza local con una parici6n anual; los
animales pasrorean en el campo comûn de la Comunidad Agricola y se confian a
los rrashumanres en verano, cuando las concÎiciones de vegeraci6n son mejores en
la aira cordillera que en los inrerAuvios.

La si ruaci6n dei comunero rradicional es crlflca, esra endeudado con los co
mercianres locales, quienes le compran los quesos y le venden los producros base
para el consumo familiar.

El campesino sin tierra productor de queso (Cuadro 1:2)

Anriguo inquilino de las haciendas de la zona de inrerfluvios, el campesino sin
rierra producror de queso arrienda unas cinco hecrareas de rierra al duefio de la

hacienda, riene un pozo para el agua de consumo y de riego que le perm ire regar
0,5 Ha. como promedio. Los hombres rrabajan como pirquineros cerca de la
casa. El ramafio promedio dei rebafio es de 40 hembras, nûmero que ha disminui
do mucho duranre los ûlrimos afios de sequîa, con una parici6n al ano limirada por
la alimenraci6n que se basa ûnicamenre en el pasroreo en los rerrenos de secano de
la hacienda. Anres mandaba sus animales a la cordillera con los rrashumanres, pero

ahora no le conviene financieramenre por los pocos animales que riene. Produce
queso de manera anesanal y esra endeudado con los comercianres locales.

No puede beneficiarse con el apoyo récnico porque no es propierario de las
rierras que rrabaja, solo puede pedir apoyo financiero. El hecho de esrar aislado de
los orros producrores y no formar pane de una Comunidad Agricola, le impide
agruparse en una organizaci6n de producrores.

Las lluvias son areas del campo comun de 5 a 20 Ha. que rrabajan los comuneros en forma

individual duranre un par de arios y que, en reoria, las devuelven para el pasroreo de los

animales y el descanso de la rierra. Luego, los comuneros rienen que pedir orra ârea de lluvia.

345



Un sistema tradicional que se mantiene: el sistema trashumante
(Cuadro 1:3)

El trashumante es un comunero que se mueve cada temporada con su ganado.
Su familia se queda en la Comunidad Agricola de cordillera 0 de interfluvio, donde
posee tierras regadas privadas (l,5 Hâ. coma promedio) y derechos de pastoreo en
el campo comun. La tierra regada con agua deI rio (derechos) sirve para el forraje
(alfalfa) y la fruticultura destinada a la venta local y al autoconsumo. Mientras la

familia se dedica a los trabajos agrfcolas, el criancero, es decir el hombre de la
familia que tiene salud para soportar estas condiciones de vida, a veces extremas,
va buscando pastos segun el cielo de vegetacion: verano en la alta cordillera (veranada),

otono en casa, invierno y principios de primavera en la costa (invernada), y nueva
mente en la Comunidad Agricola con la familia antes de subir a la proxima veranada.
El criancero también posee mulas y caballos para el transporte y carga, asi coma
cerdos que cria con los subproductos del proceso del queso. El tamano promedio
dei rebano es de 220 hembras de raza local, seleccionadas por su rusticidad coma
por el nivel de produccion. Para la seleccion, los ganaderos intercamb,ian
reproducrores con los asociados de veranada todos los anos 0 cada dos anos. Trata

de producir dos periodos de paricion al afio, segun las condiciones climâticas, con
un 25% de hembras en junio y el resro en agosto, con el fin de tener leche tempra
no en la temporada. Su movilidad le permite producir quesos desde junio hasta
abri!.

Este tipo de funcionamiento es claramente dependiente de fanores exteriores,
tales coma las posibilidades de talaje2 en la costa durante el invierno y, dependien

do de la situacion politica con Argenrina, se cruza la Frontera hacia este pais donde
se ubican las veranadas. Le resulta diffcil aplicar la ley sanitaria de la pasteurizacion
de los quesos porque cambia siempre de lugar y no puede proveer a la misma
planta q uesera.

Un sistema reciente que encuentra dificultades: los comuneros
especializados (Cuadro 1:4)

El comunero especializado vive en Comunidades Agrfcolas de la zona de
interfluvio, teniendo un goce singular de 0,5 Hâ. coma promedio y derechos de

pastoreo en el campo comun. Ha dejado de sembrar trigo en las lluvias y sus
Fuentes de ingreso provienen de las actividades ganaderas y del trabajo migratorio.
Se agrupa con orros comuneros en una cooperativa agricoJa para construir LIna

planta quesera, procesar leche y vender queso pasteurizado. El tamano promedio
de su rebafio es de 65 hembras de raza local, con una paricion en el ano duranre el
mes de julio. El sistema de alimentacion es simple: los animales pasrorean en los

2 El calaje es un cérmino local: arriendo de cierras para el paswreo de los animales.
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campos comunes, benefici.indose con el forraje regado y autoproducido en sirua
ciones de extrema escasez.

El comunero especiaJizado tiene deudas con las instiruciones locales de desa
rrollo por la falra de rentabilidad de la planta quesera, también tiene dificuirades
con el aprovisionamiento de leche, la organizacian de! trabajo en la planta y el
mercado de queso pasteurizado. Los comercianres fijan precios iguales para el
queso anesanal, 10 que resulta menos renrable para los ganaderos.

Aparici6n de nuevos sistemas que satisfacen las exigencias dei
comercio internacional: los grandes propietarios, los pequefios
propietarios vendedores de leche y los sin tierra vendedores de leche

El gran propietario (Cuadro 1:5)

Vive en la costa, tiene mas de 100 Ha. de superficie regada adquiridas POt
herencia de las grandes haciendas y posee muchas posibilidades de produccian
agropecuaria. El gran propietario juega con la diversidad de actividades: agricultu
ra de riego, ganaderia y arriendo de tierra. Su actjvidad caprina es reciente (menos
de 15 anos), reemplazo la acrividad bovina que perdia interés comercial par la
competencia argentina. Posee derechos de agua e infraestructura de almacenaje de
agua suficienre para regar sus tierras y pasteurizar la leche de cabra. El tamano

promedio deI rebano es de 500 hem bras, manejadas en forma semi-inrensiva para
conseguir una produccion de leche regular. La reproduccian de los animales eSta
organizada en rres periodos de pariciones al ano con reproductores de alto poten
cia!. No hay limites en cuanto a la alimentacion. El gran propietario realiza un
flushing de la hembras durante el perfodo de reproduccian.

El gran propietario se une a Otros productores de queso pasteurizado indus
trial y semi-industrial, para presionar a Jas instiruciones politicas con la prohibi
cion de la venta de queso anesanal.

El pequeiio propietario vendedor de Leche (Cuadro 1:6)

Hijo de comuneros, compra tierras de riego en la costa - 10 Ha. como pro
medio - durante la Reforma Agraria, vive de la acrividad de ganaderia caprina y, a
menor nivel, de la fruricuirura (huesillos y nueces para la venta local). Vende la

leche porque le resulta demasiado complicado construir una planta quesera debido
a la inversion que signiftca y al nive! de produccian de queso necesario para

renrabilizar la planta. Tiene derechos de agua y un estanque para regar sus tierras,
pero tiene que arrendar espacios de pastoreo para satisfacer las necesidades ali
menticias de los animales. El tamano promedio del rebano es de 200 hem bras, que
paren en dos grupos al ano con el propasito de alargar la temporada de produccion
de leche. El pequeno propietario utiliza los derechos de su padre comunero en el
campo comun para el pastoreo de los animales con bajas necesidades alimenticias
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y, deja las rierras de mejor calidad forrajera para los animales en produccion. Aun
produce queso para el consumo familiar al principio de la remporada de produc
cion lechera, cuando las canridades no aIcanzan el nivel suficienre para la venra.

Esre ganadero no esrâ organizado con orros producrores porque esrâ aislado,
pero recibe apoyo de las indusrrias queseras para el mejoramienro genérico del

ganado.

El sin tierra vendedor de Leche (Cuadro 1:7)

También hijo de comunero, no riene acceso a los campos de la Comunidad
Agrîcola pues un hermano mayor uriliza los derechos dei padre.

La acrividad caprina es la ûnica fuenre de ingreso familiar y funciona gracias al

arriendo de rierras a un propierario cosrero. Trabaja una pane de las rierras para el
uso agrîcola, pero riene que comprar derechos de agua para regar. El ramafio
promedio dei rebafio es de 260 hembras, con dos perîodos de paricion para una
produccion prolongada de leche. La mayor dificulrad de esre ganadero es la bûs

queda incesanre de pasro y ralaje para asegurar la produccion de leche. Anre rodo,
quiere la esrabilidad de recursos forrajeros para sus animales y ni siquiera piensa
en mejorar la genérica de los animales.

No puede beneficiarse con programas de desarrol1o porque no es duefio de la
rierra que rrabaja, solo puede pedir un crédiro 0 apoyo récnico de las plan ras
q ueseras.

Esra gran diversidad de ripos consrruidos, es decir, de sisremas de produccion
caprina en la region, muesrra gran disparidad enrre los ganaderos, ranro a nivel
récnico coma socio-economico. En el esrudio se comprobo que hay un dererminismo

geografico dependiendo si el ganadero es originario de la cosra, de la zona de
inrerfluvio 0 de los vaUes de aira cordilJera.

Aunque no aIcanzo el riempo para dar una imporrancia relariva a cada uno de
esros ripos, el objerivo era hacer un diagnosrico de los diversos funcionamienros

de los sisremas y, sobre rodo, las relaciones enrre sÎ. Se observo, por ejemplo, que
los rrashumanres son escasos, pero esran relacionados con casi rodos los orros
ripos, ya sea con los grandes propierarios para el arriendo de pasros 0 para Uevar a
los animales de los ripos rradicionales en veranada. Se describiran en deralle las
reIaciones enrre los diferenres ripos.

348



Cuadro 1:
RESUMEN DE LOS "TIros CONSTRUIDOS".

Tipos Comunero/ Superficie N° cabez.as Lugar de Orientaci6n Nivel de vida
No Comunero (Ha) Pastoreo de la produccion

1. El comunero Comunero 1,5 riego 65 Campo comun Quesos
rradicional + "lIuvias" arresanales

+ derechos
pastoreo

2. El sin tierra productor No Arriendo 5 40 Secano en fundo Quesos
de queso Comunero artesanales

3. El rrashumante Comunero 1,5 riego 220 Veranada Quesos
V-' + derechos Campo Comun arresanaJes
~

\D pastoreo Invernada
4. El comunero Comunero 0,5 riego 65 Campo Comun Quesos

especializ.ado + derechos pasteurizados
pastoreo y artesanales

5. El gran propietario No Comunero 100 riego 500 Riego Quesos *****

pasreurizados
6. El pequefio propietario Hijode Arriendo 200 Riego Venta de leche **x

vendedor de leche Comunero 10
7. El sin rierra vendedor Hijode 10 riego 260 Riego Venta de leche

de leche Comunero

Los astericos de la ultima columna, son estimaciones que indican menor a mayor nive! de vida. (Cialdella, 2000)



RELACJ6N ENTRE LOS SISTEMAS:

OEPENDENClA, COMPETENClA, CONFLICTO

Los sin tierra dependen, de manera exc1usiva, de los grandes
propietarios

Los que no poseen tierra tienen dos alternativas: tener ganado 0 trabajar como
empleado en las actividades agropecuarias 0 industriales. La actividad ganadera es
la soluci6n que ofrece mas liberrad en cuanto al manejo del trabajo.

Los que arriendan talaje y procesan el queso necesitan asegurar la alimenta
cion de los animales, por 10 tanto, dependen dei precio de taJaje que puede ser
muy alto, de acuerdo a la demanda.

Los que arriendan talaje y venden la leche, dependen dobJemente de Jos gran
des propietarios: el acceso al talaje y el precio dellirro de leche, pero esran seguros
de tener una estabilidad de ingresos.

Para el gran propietario, el arriendo de talaje y la compra de leche signiflcan
solo beneflcios: elimina las posibles pérdidas que pueden ocurrir en el desarrollo
de la actividad ganadera y, al tener una menor carga de trabajo, se puede dedicar al

proceso deI queso y a orras actividades. Algunos propierarios ven la posibilidad de
abandonar las acrividades agropecuarias para dedicarse solamente al arriendo de
tlerras.

Pequefios propietarios con dependencia parcia! de los grandes
propietarios

Teniendo rierra propia, esre ripo de sisrema de produccion caprina depende
de los grandes propierarios para asegurar una produccion de leche durante todo el
afio. Las indusrrias queseras exigen a los proveedores de leche una producci6n

constante. Para satisfacer esta exigencia dei comercio, el pequefio propietario tie
ne que manejar su rebafio eliminando los lîmires que le imponen las tempo radas

de seguia y arrendando talaje regado a los grandes propietarios. Esta dependencia
es parcial, ya que el pequefio propietario tiene posibilidades de producir pasto en
sus propias tierras y en las de su padre. Se puede decir que es una dependencia
comercial y no de sobrevivencia, como en el caso de los sin tierra.

Trashumantes en conflicto con los grandes propietarios

El rrashumante tiene una cierra liberrad porque se hace cargo de la produccion
de queso que resulta conveniente flnancieramente (Cialdella, 1999). Decide pro
ducir queso a no, ir a pastorear a la costa a quedarse en su Comunidad Agricola.
Su actividad es bastante libre coma para que este tipo de decisi6n no tenga conse-
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cuencias mayores en la comerciaiizaci6n de sus producros al ano siguienre, a dife
rencia de los pequenos propietarios.

El movimienro de los animales de la cordillera hacia la costa permite manrener
la producci6n de queso durante un tiempo mucho mas largo que si no hubiera
trashumancia (4 meses mas).

Pero, los bajos precios deI queso artesanal en la temporada de invierno 
tempo rada de producci6n de rodos los sistemas producrores de queso artesanal
-, hacen bajar el precio dei queso pasteurizado, por ello el objetivo dei gran
propietario es organizarse para que el queso artesanal desaparezca.

Los trash umanres son los primeros ganaderos en conflicro con los producrores
de queso pasteurizado. El inrerés de esros ûltimos es la aplicaci6n obligaroria de la
ley sanitaria dei proceso de los quesos, de esta manera, los sistemas trashumanres
desaparecen, disminuyendo la aetual competencia entre los producros queseros y
aumenrando la mana de obra para la producci6n de queso industrial.

Competencia entre trashumantes y vendedores de leche sin tieffa,
durante la temporada de invierno

El movimienro de los trashumantes hacia la costa en Invierno, aetualmente
esta comprometido debido a la instalaci6n de los vendedores de leche sin tierra en
las haciendas. Antes, los talajes se arrendaban por los grandes propietarios a los
trashumantes solamenre en temporada de invernada ahora, los sin tierra entran en

competencia por el arriendo, competencia desigual porque los grandes propieta
rios prefieren arrendat la tierra duranre rodo el ano a los sin tierra. Resulta as! una
disminuci6n de las posibilidades de invernada para los trashumanres y un aumento

de la presi6n para que terminen con la producci6n de queso artesanal y vendan su
leche a los grandes propietarios 0 industrias queseras.

Marginalidad de los productores de queso en la zona de interfluvio,
productores de queso sin tierra, comuneros tradicionales y
comuneros especializados

Tienen pocas relaciones con los OtrOS sistemas de producci6n caprina, aparte
de los trashumanres a quienes conffan sus animales ocasionalmente duranre la
temporada de verano.

Su marginalidad se explica por la ropograffa de la zona de permanencia: en el
interfluvio, el agua es un facror en extremo limitante y los problemas de

desertificaci6n son serios, tal vez POt eso son objero de la mayorfa de las investiga
ciones sobre la ganaderia caprina y los fen6menos de desertificaci6n, también son
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los primeros interesados en los programas de desarrollo récnico y econ6mico, pero
rienen problemas de manejo de la ganaderia caprina, ademas enrregan la leche a
las plantas queseras y producci6n de quesos solo en invierno cuando los precios

dei producro son bajos.

Estos vînculos se resumen a conrinuaci6n en las figuras 1 y 2.

FIGURA 1:
Relaciones enue ripos.

RELACIONES ENTRE TIPOS

VENTA DE LECHE

ARRIENDO DE TALAJE

COMPETICION EN TALAJE RIEGO

ENCARGO DE REBANO

1_ CONFLICTO DE INTERES
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FIGURA 2:
Re!aciones emre ripos e instiruciones regionales

RELACIONES ENTRE TIPOS y INSTITUCIONES REGIONALES
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PERSPECTIVAS DE EVOLucr6N y REPRODUCCI6N DE LOS SISTEMAS

Abandono de la trashumancia, gesti6n dei medio ambiente

La trashumancia, pracrica anrigua de manejo de los animales en zona ùida y
adoptada par rodas los ganaderos, comuneros y duefios de haciendas, esta amena
zada. El fenomeno de abandono de la trashumancia tiene su explicacion en varias
razones: aumenro de los cosros de movimienro de Jos animales (transporte por
camion, peaje en la fronrera y los talajes) y cambios de estilo de vida. La vida de
los crianceros aparece camo pasada de moda y es complicada para los ninos que
van a la escuela. Sin embargo, Jos trashumanres tienen un nive! de vida aceptable

en comparacion con otros tipos tradicionales. Cabe pregunrarse sobre la validez
de las presiones para sedenrarizar a esros ganaderos.

Ademas, el aumento de los ganaderos sin tierra vendedores de leche, inci ta a
los crianceras a abandonar la trashumancia y transformarse en vendedores de le
che.

La trashumancia podrfa jugar un papei importante en Ja gestion dei medio
na rural en la region de Coquimbo, especialmente en las zonas de secano. El movl

mienro de los animales es una forma muy anrigua de aprovechar Jos escasos recur-
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sos narurales, con una difusion de la presion pastoral durante el ano y la manren
cion de especies vegerales a largo plazo. Hay aurores que han mostrado que la
biodiversidad y la producrividad de los medios naturales medirerrâneos existen

gracias al pasroreo de los animales (Perevolorsky y otros, 1998). Si bien es cierto
que la degradacion de la cobertura vegeral en la region se debe, en parte, a la
concenuacion de animales en un ârea delimirada y por un largo periodo, la reorga
nizacion de la uashumancia en la zona de secano puede ser una a!rernariva inrere
sante de preservacion de los recursos narurales. Se necesiradan esrudios profundos
en esre campo para validar esra hiporesis, reniendo en cuenra que se uara dei
fururo de miles de familias.

~Cuil es el futuro de los campesinos de la zona de interfluvio?

El fumro de los campesinos de la zona de inrerfluvio parece incierto en el
contexro de la aplicacion de la ley saniraria. Las limiradas posibilidades de agua les
impide integrarse al mercado del queso pasreurizado y menos aun, comperir con

los grandes propierarios.

Del tipo de sistema comunero rradicional naCieron orros ripos: (I) pequeno
propierario vendedor de leche y (2) ganadero vendedor de leche sin rierra, que son
los proveedores de Jeche para las indusrrias y los grandes propierarios. Esra divi
sion riene dos razones principales: en primer lugar, vender la leche asegura los
ingresos dei ano y, en segundo lugar, los derechos no pueden dividirse entre los

hijos de comuneros. Esre ulrimo punro puede ser un problema en los pr6ximos
anos, pues se esrâ cumpliendo el riempo de primera herencia desde la polirica de
saneamienro de la renencia de la rierra. Los hijos de los comuneros serân emplea
dos porenciales de las grandes empresas agdcolas en los proximos anos.

Reorientaci6n de la producci6n animal en las haciendas costeras

Las haciendas de la regién de Coquimbo se dedicaban a la ganadeda bovina
antes de la apertura dei mercado chileno al continente sudamericano. Desde en
ronces, la producci6n argenrina, mâs compeririva, ocupo el espacio de produccion
que renia el Norte Chico.

Con importantes medios de inversion y un apoyo récnico inrernacional, los
grandes propierarios reorienran su produccion hacia la ganadeda caprina semi
inrensiva. Tienen un porencial de producci6n de alto nivel y se beneflcian de la

nueva ley saniraria para proveer al mercado dei producro pasreurizado.
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CONCLusr6N

La consrrucci6n de una ripologfa original, globalizanre y dinamica permire
rener, con pocos medios, una imagen general de la siruaci6n regional de la ganade
rîa caprina. Esra acrividad rradicional esra en rransformaci6n y se quiere lIamar la
arenci6n sobre algunos punros.

Exisre una gran diversidad de ripos de sisrema de producci6n caprina en la
regi6n de Coquimbo, dererminados en parre, por la zona geograflca donde se
localizan y por la renencia de la rierra. Esros facrores de dererminaci6n de los
sisremas de producci6n no son los ûnicos, exisren rambién facrores inrernos de las
familias, como las oporrunidades de inversi6n 0 de migraciôn, facrores inreresan
res de analizar para profundizar esre esrudio ya que el fururo de la ganaderîa caprina

y, especialmenre el de los ganaderos y sus familias, dependen de ellos. También
serîa inreresanre medir la proporciôn de cada uno de esros ripos para darse cuenra
de la imporrancia dei fenômeno.

En la regiôn se esra desarrollando una nueva via de producci6n y rransforma
ciôn de la leche con un pequefio grupo de empresas procesadoras y de propierarios
de rierra que inrenran caprar la producciôn de una mulrirud de crianceros. La ley
saniraria propicia la inrensificaci6n de los sisremas de producci6n, 10 que implica
una mejor urilizaciôn de Ja rie rra regada y del uso dei agua para el procesamienro
de la leche. Esro harîa desaparecer varios ripos de sisrema de producciôn caprina:
los rrashumanres, los sin rie rra producrores de queso y los comuneros rradiciona
les. El incremenro de los vendedores de leche sin rierra con una dependencia roral

de los que rienen los medios de producciôn, es preocupanre con respecro a la
susrenrabilidad de los sisremas campesinos en un fururo prôximo.

Acrualmenre se puede decir que de los siere ripos de sisremas de producciôn,
solo rres alcanzan un nivel de vida bueno 0 aceprable (Cuadro 1: ûlrima columna),
los orros siguen esrando en una posiciôn muy crîrica. Ademâs de los vendedores de

leche sin rierra, que pasrorean en zonas de riego y no parricipan en la degradaciôn
de la vegeraci6n de la zona de secano, los ripos mas pobres y marginales son los
que presionan al medio ambienre pasroreando sus animales en areas sensibles. Las
limiraciones del agua en esras zonas impide a Jos ganaderos alinearse con las nue
vas exigencias sanirarias de producci6n de queso. Es urgente pensar en ahernarivas
sosrenibles y se insisre en considerar la rrashumancia como una alrernariva a esru
diar, sabiendo que las limiraciones poJîricas con Argenrina pueden ser un proble
ma para esre ripo de funcionamienro. Habrîa que considerar rambién la coexisren

cia de los dos ripos de quesos: pasreurizado y arresanal pues no rienen el mismo
ripo de consumidores y rampoco el mismo gusro ison realmenre producros en
comperencia?
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