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ANTECEDENTES

Emre los aflos 1998 y 2002, la Universidad de Chile, el InsrirU( Français de
Recherche pour le Développemem (IRD) y La Universidad de La Serena, desarro
lIaron el Programa "Transformaciones de los espacios rurales y procesos de inre
gracion regionaJ en la IV Region de Chile" (programa COQUIMBO) 1.

La invesrigacion considera a las rransformaciones dei conjumo de los espacios

rurales aridos y semi aridos de la IV Region de Chile, ranro desde el pumo de visra
social coma deI medio ambienre. Su objerivo era precisar las condiciones de fo
menro del rerrirorio en relacion a las exigencias comemporaneas de renrabilidad
economica y de preservacion de sus porencialidades en 10 que a recursos naturales
se refiere.

En consecuencia, la invesrigacion se cenrro en la idenrificacion y comprension
de las relaciones emre la poblacion yel medio ambienre y el estudio de sus media

ciones por las diferemes formas de acrividad humana, a panir dei anaiisis del
funcionamienro de los diversos sisremas agrarios: Comunidades Agrîcolas, peque

fla agricultura, agricultura de exponacion.

La invesrigacion fue "conrextualizada" al inicio, por las caractertStlcas deI
medio fîsico, las oriemaciones de la polirica macro-economica y las poliricas
publicas de asisrencia a los secrores mas desfavorecidos, su objerivo final era

obrener los eJemenros de diagnosrico concernienres a la situacion y el fururo de
los diferentes sisremas agrarios en una perspecriva de co-viabilidad social y
medioambienral.

Paniciparon en el programa COQUIMBO: Pablo AJvarez, Agronomo (U. La Serena); Nathalie

CialdelJa, Agronoma (IRD); Pascale Coutard, Economista (IRD); Nicolas D'Andréa, Geogra

fo (IRD); Didier Dubroeucq, Edafologo (IRD); Marcelo Duran, Cattogtafo (U. Tecnologica

Metropolitana); Philippe Hamelin, Demo-estadistico (IRD); Eric Janssen, Sociologo (IRD);
Patrick livenais, Dem6grafo (IRD); Luis Morales, Fisico (U. de Chile); Héctor Reyes, Agro

nomo (U. La Serena); Fernando Sanribanez, Bio-climatologo (U. de Chile) y Gerardo SOto,

Agronomo (U. de Chile).
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Los resulrados de esre programa fueron presemados durame el Coloquio "So
ciedad, Agriculrura y Medioambienre en Zonas Aridas de Coquimbo" (SAJ\1ZA)
reaJizado del 12 al 14 de noviembre 2002, en la ciudad de La Serena 2.

El Coloquio comaba, ademâs, con dos objerivos adicionales:

discurir los resulrados de la invesrigacion, sus aporres y falencias, con los

represenranres de las insriruciones regionales encargadas de la puesra en
marcha de las polîricas de desarrollo y preservacion de los recursos narura
les;

examinar las medidas apropiadas a seguir en los ambiros socioeconomico y
ambienraJ en la busqueda del desarrollo regionaL

A esre evenro asisrieron 80 parricipanres, represenranres de varios minisrerios,
servicios publicos, empresarios, invesrigadores, académicos y esrudianres.

Esre libro es la edicion cienrifica deI CoJoquio SAMZA.

2 Ademas de los integrantes dei programa COQUIMBO (ver nora 1), parriciparon como

exposirores aigu nos especialisras invirados a riruJo personal por su amplio conocimienro

regional y/o su colaboracion al programa: Gasron Casrillo, Arqueologo (Museo de La Serena);

Hernan Corrés, Hisroriador (U. La Serena); Nelson Rolando, Agro-economisra (Agraria,
Sanriago); Ivan Ramfrez, Médico Vererinario (Servicio Agricola y Ganadero, SAG, Illapel);

Agapiro Sanrander, Agronomo (Minisrerio de Ob ras Publicas, MOP, lllapel); Raul Aguilera,

Ingeniero Elecrronico (U. de Chile) e Yveline Poncer, Geografa (IRD). Esre aporre se realizo

bajo la coordinaci6n de Ximena Aranda.
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INTRODUCCION

LA RURALIDAD COMO TEMA

El presente libro esra centrado en las rransformaciones dei mundo rural arido

y semi-arido en Chi le. Por ranto, los remas que aqui se rraran esran referidos a los

espacios, acrividades y sociedades rurales.

Muchos rexros de esre libro recogedn coma propia la idea de un "grand
chambardemenr"l dei campo. Esra conocida merafora de Braudel merece algunas

precisiones de orden general.

Podemos preguntarnos: (Ha permanecido alguna vez fljo el mundo rural? Sin

duda que no, porque permanenremente ha esrado obligado a responder en el piano
de la producciôn alimenraria a la variabilidad demograflca. De Malrhus a Boserup,

existe una abundante literatura que rrata de este ajuste, considerado como proble

matico por largo tiempo. Sin embargo, unas veces la extensiôn de la Frontera

agricola, orras la inrroducciôn de practicas innovadoras y orras el desarrollo de los
intercambios comerciales, han facilirado esre ajusre, incluso antes que apareClera

la "Revoluciôn Verde" y aquella de las biorecnologias.

La fôrmula de Braudel se aplicaba a las rransformaciones radicales sucedidas en

el campo del norre de Europa duranre el siglo XX, donde consecurivamente se regis

rraron dos hechos: el éxodo ruraI y la modernizaciôn de los modos de producciôn

agricola. Actualmente, en casi rodo el mundo, esrando rodavÎa acrivas esras rransfor

maciones, se ha ido superponiendo orra mirada, parriendo de evidencias observa

bles. Por un lado, 10 rural no se reduce solo al campo, ni siquiera a 10 agrîcola, en el
sentido en que las acrividades indusrriaIes )' el secror rerciario rienen un lugar cada

vez mas importante. Por otro lado, 10 rural sufre a veces un nuevo perîodo de

repoblamiento, desde el momento en que esra dotado de infraesrrucruras (redes

viaies, agua, elecrricidad, escuelas y consulrorios), y la presencia 0 no de esra infraes

trucrura acarrea, en deflnitiva, la inregraciôn 0 marginalizaci6n de los terrirorios, al

mismo tiempo que la panicipaciôn de sus producciones en los mercados.

Ha nacido una nueva palabra, "la ruralidad", que rraduce esras nuevas rrans

formaciones de 10 rural: la agriculrura y la ganaderîa siguen siendo las gesroras dei

l "Chambardement", es una palabra francesa que sign.iflca cambio ra.pido, mmaci6n imponan.le

y, en algunos casos, puede ser leida como revoluci6n.
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espacio, pero ya no emplean a la mayorfa de la poblaciôn; se acrecienran los lazos
rejidos enrre 10 rural y 10 urbano, vinculados con la calidad de vida y una "necesi

dad de medioambienre".

La acrualidad de esras muraciones en el Chile rural ya ha sido objero de inves

rigaciôn 2 . La presenre publicaciôn, a su manera, parricipa de es ra reflexiôn.

"La Ruralidad", iesrâ bien! Pero ~qué enrendemos por ruralidad?

Primero, una construcciôn social original continua de un medio fisico por sus

poblaciones (poblaciôn originaria, olas migrarorias y nuevos acrores residenres 0

no). Esra consrrucciôn social se caracreriza por procesos de apropiaciôn de los recur

sos narurales fundamenrales (0 de base): la rie rra y el agua, por procesos de innova

ciôn de narura.leza recnolôgica aplicados al campo culrivado, asi como de naruraleza

social relarivos a aspecros organizacionales y legislarivos. Es decir, la imporrancia de

la perspecriva hisrôrica y dei referenre idenrirario que conducen, y al mismo riempo,

obligan a un anâlisis de las dinâmicas propias dei funcionamienro de las sociedades

rurales, de sus modos de producciôn y de gesriôn de los recursos narurales en fun

ciôn de sus objerivos sociales y sus represenraciones dei espacio.

Segundo, una construcciôn social intervenida de manera crecienre por las nue

vas funcionalidades atribuidas a los espacios 0 rerritorios rurales por las sociedades

urbanas. Si bien es cieno exisre una cierra "demanda de desarrolto" de pane dei

mundo rural, ésra se reflere generalmenre a infraesuucrura: acceso al agua, elecrrici

dad, educaciôn e insraiaciones de salud. No obsranre, resu\ra evidenre que los proce

sos de cambio propuesros son deflnidos en la ciudad y rraducen, sobre rodo, las

necesidades dei mundo urbano. Desde las reorienraciones de la producciôn agrîcola

en vÎsra de las exigencias macro econômicas hasra la promociôn de complejos ruris

ricos; desde la habiliraciôn de zonas residenciales principales 0 secundarias para la

poblaciôn urbana hasra la insralaciôn de parques nacionales, los espacios y rerriro

rios rurales parecen sujeros a evoluciones que ya no provienen (0 cada vez menos) de

la elecciôn de las poblaciones rurales.

EL MODELO ECONOM1CO NEO LIBERAL COMO CONTEXTO

En rodo el mundo, Chile se ha converrido en un referenre porque desde hace
30 arios es el laborarorio de una aplicaciôn pragmârica dei modelo neo liberal,

idenriflcado en los arios 80 con la Universidad de Chicago. Un arqueripo, pero

marcado por la singularidad misma deI pais: la diversidad de medios fisicos deI

rerrirorio (desde la Frontera rropical con Penl hasra la Anrânica) y la doraciôn de

2 "Perspecrivas para la ruralidad en ChiJe ", M. L. Zeise, Ediroriai Universidad de Santiago,
2001.
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recursos naturales; su demograffa (el peso de la mmigraclOn en el poblamienro y
sus consecuencias sobre la precocidad de la transiciôn demografica); y su hisroria
polîtica (su parricular rransiciôn de la dictadura a la democracia).

El modelo nec liberal chileno puesro en prâerica por el régimen militar, cons
taba de cinco caracterfsticas originales fundamentales3 :

Una gran aperrura al comercio exterior, cuyo objetivo era instalar un mode

10 de crecimienro en base a las exporraciones, en parricular para permitir al
pais aprovechar las potencialidades de la exportaciôn dei conjunto dei sec
ror primario (recursos mineros, forestales, producros frescos de la agricul
tura y de la pesca);

Sucesivas privatizaciones de empresas pûbJicas, deI seeror bancario, de ser
vicios sociales y un reposicionamienro dei Estado en los secrores abandona
dos por los privados;

La captaciôn de los ahonos de los hogares por la creaciôn de un sistema de
jubilaciôn forzada por la capitalizaciôn, administrado por sociedades priva
das;

La Înstauraciôn de un conjunro de medidas en vistas a promover la flexibi
lidad Jaboral;

La imposiciôn de limitaciones en el campo labora!: atague a las libertades
sindicales, la supresiôn dei derecho a huelga, la revocaciôn de las negocia
ciones colectivas y la aboliciôn de los tribunales dei trabajo.

Con excepciôn de la ûltima caracterfstica, este modelo se ha mantenido con
los gobiernos civiles electos a partir de 1990, los gue ademâs han capitalizado
oportunamente los resultados en términos de eguilibrio macro- econômico, mos
rrando asi - 10 gue en el piano politico es esencial para el Chile actual - gue la
democracia no conduce al caos. Importantes resulrados se han obtenido a partir de

1990 en términos de crecimiento del PŒ, de las exportaciones y la inflaciôn pare
ce superada. La cesantia por el contrario, después de haber tenido una notable
disminuciôn, sigue siendo un puntO preocupante, a un nivel altamente superior al
de los gobiernos de la Democracia Cristiana de los arios 1960.

Pero los gobiernos civiles también se han fijado otro objetivo: el de una mejor
integraci6n entre la politica econômica y social; en otros términos, responder al
desaffo consistente en mosrrar la capacidad del modelo nec liberal a los ajustes con
el prop6siro de cancelar la "deuda social". As!, se tiende a reforzar la protecciôn de

los empleados, consolidando el principio de un mercado de rrabajo flexible. Tam
bién se busca satisfacer las reivindicaciones de los asalariados, pero sin aurorizar

3 Escaith H. )' Livenais P., 1999. Implications sociales du nouveau modèle de développement en
Amérique Latine, Seminario sobre "Les différentes approches de la pauvreté", Paris.
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un desconrrol: indexaciôn dei aumenro dei salario minimo al aumenro de la pro
ducrividad. El disposirivo se complemenra con el refuerzo 0 colocaciôn, en los

diferenres minisrerios, de insriruciones 0 programas que apunran no solo a la asis
rencia, sino a la formaciôn ("habiliraciôn social" 0 "capaciraciôn") de grupos vul
nerables: Fondo de solidaridad e inversiôn social, FOSIS; Servicio nacional de la
mujer, SERNAM; empleo para jôvenes, CHILE JOVEN; Insriruro de desarrollo
agropecuario, INDAP.

A panir de 1987, la informaciôn disponible sobre la siruaciôn social de las
poblaciones ha mejorado norablemenre gracias a la reali1.aciôn de encuesras pe
ri6dicas de caracreri1.aci6n socio-econ6mica nacional (CASEN). Esras encuesras
indican, desde esa fecha, un rerroceso consranre dei porcenraje de poblaci6n en
siruaci6n de pobre1.a e indigencia. Pero, mas alla de las cifras, rodo mejoramien
ro de la siruaci6n social pasa por la reducci6n de la cesanria y por una repani
ci6n mas equirariva de los ingresos, dos variables que las conrradicciones acrua
les del modelo no permiren conrrolar facilmenre.

Esras orienraciones generales de polirica macro-econ6mica rienen verSlOnes
rangibles en el piano de las regiones, donde se enfari1.a especialmenre el discurso
que fomenra el producir para la exponaci6n, discurso recienremenre alenrado por
los acuerdos de libre comercio firmados por Chife con Ja Uni6n Europea y Esrados
Unidos.

LA REGION DE COQUIMBO COMO LUGAR DE EsTUDIO: LAS AruESTAS

CRUZADAS DE DESARROLLO

En Chile, el Norre Chico es un vasro rerrirorio de arriculaciôn enrre una de las
regiones mas aridas de! mundo (el desieno de Aracama), y las zonas rempladas deI

cenrro dei pais. La regi6n de Coquimbo, cuya superficie es de 40.579,9 km2,
corresponde a la parre sur de esre None Chico.
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La poblacion regional alcanza 603.210 habirantes en el ûlrimo cense del 2002
Y la densidad es de 15 habirances por k.m2. El 70 % de esa poblacion esra concen
rrada en 3 de Jas 15 comunas (Coquimbo, La Serena y Ovalle).

Geograficamenre (ver Figura 1), la region arricula de norre a sur rres valles
uansversales disenados por los rios Elqui, Limari y Choapa, que han dado naci
mienro a rres provincias dei mismo nombre. Los espacios cordilJeranos, sobre los
1.400 m., ocupan la mirad de la superficie regional.

La red vial (Rura 5, caminos pavimentados y no pavimencados) es basrante
densa y, en general, rransirable rodo el ano, pero el inrerior dei Choapa queda
enclavado y vuelro hacia Valparaiso mas que hacia La Serena. Sin embargo, se

puede esperar que la conexion entre Wapel y CombarbaIa via Los Pozos. abra
nuevas perspecrivas en direccion al norre. Ademas, Chile y Argentina se han pues
ro de acuerdo en la finalizacion del paso vial fronterizo que conecrara el Elqui con

la provincia de San Juan.

Durance largo riempo la provincia del Limari era la unica que disponîa de
embalses hidr;iulicos que permirieron la exrension de las superficies irrigadas y/o
un mejoramienro de la seguridad de riego (embalses Recolera: 1929; Cogod: 1936,
La Paloma: 1965, con interconexiones posreriores de las 3 obras). Recientemence

el Elqui yel Choapa han sido dorados de infraesrrucruras parecidas (Puclaro y Los
Corrales, respecrivamenre y el proyecro dei embalse El Baro). En el Limari, a
parrir de los anos 1980, los alrededores de esros embalses han sido un lugar privi
legiado para el desarrollo de una agriculrura recniflcada, que produce para la ex
ponacion reniendo como unica salida maririma el puerro de Coquimbo.

Los espacios rurales de la region de Coquimbo son la sede de "apuesras cruzadas
de desarrollo", en el piano medioambiental, humano y economico.

En tanto que medio fisico, los espacios aridos y semiaridos, someridos a una
pluviomeuîa alearoria (de 100 a 300 mm., de none a sur, con fuerres variaciones
anuales) presenran, a veces, un imporranre esrado de degradacion dei suelo y vege
racion (problemas de desenificacion). Pero, es normal que los rios rengan agua en
forma permanence y que los pozos esrén en servicio la mayor parre dei riempo, 10
que puede explicarse por la exisrencia de imporrames reservas porenciales de agua,
que son profundas alreraciones hidrorermales de rocas volcanicas de la aira cordi
llera y por las gruesas alreriras de la cordillera cosrera, resros de un pasado voldni
co y uopical indiscuribles. La degradacion de la cobenura vegeral es, por ranco, un

proceso concencrado hisroricamenre, que empezo en el siglo XVII, ha renido una
probable aceleracion en el siglo XlX y hasra inicios del siglo XX (desmonre debido
a la produccion cerealera, deforesracion ligada a la exploracion minera, a la cons
uuccion del ferrocarril, y al funcionamienro de las desrilerias). Esre proceso de
degradacion, de manera mucho mas arenuada, sigue esrando acrivo acrualmenre
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en algunas parres de los interfluvios (por la practica de desmonte, la permanenCia

de una agricultura de secano y el impacro de la ganaderia caprina). En el esrado

acrual deI complejo suelo-vegeraci6n, nada permire pensar que sea un proceso

irreversibJe.
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Figura2: Densldad de poblaci6n rural a nlvel distrital. IV Regl6n de Coquimbo.

+1

OCEA NO
PACIFie

~+

Sl""'OIOU'"

Cludades prlndpilles

Il Menos de 20.000 hab""nles.

@ Enbe 20.000 y 100.000 hab.
G Més de 100.000 heManlas.

Altimetria (ln.s.nm.)
- Anltud 3 000 ml

Hidrngralia
J Rio

Densidad (habJlun2)

0-2
2 - 5
5 - 10

_ 10-20

20 - 100
_ 100ymàs

ESCAl.,. , , 2.000.000

ESCAL" ORAFICA

rutnte ~no~"'t.:CluTcQf1I"a 1~o.ooo 1 G.M.

2i



En tanto que lugares de ocupacion humana antigua, son espacios en que la
presi6n dei hombre es relativa (ver Figura 2) debido a una escasa densidad y un
crecimiento atenuado de la poblacion, que corresponde al fin de un proceso de
transicion demografica de débil coeficiente mulriplicador.

Por el contrario, la ocupaci6n humana dei espacio esra en profunda redefinici6n
y parr icipa en el bosquejo de una nueva relaci6n con el espacio en que la dicoro
mia urbanolrural riende a disminuir. La acentuaci6n de las moviJidades, ya sean

tradicionales 0 de formas mas contemporaneas, corresponde a la atracci6n urbana
(La Serena, Coquimbo y Ovalle), al desplazamienro de la acrividad minera hacia
las regiones vecinas dei norre de! pais y al desarrollo - in siru - de las zonas agricolas
irrigadas. Esro significa una acrecenrada disrinci6n entre los lugares de residencia
y los lugares de acrividad, que conduce a la "ruralizaci6n de las ciudades" y a una
"urbanizaci6n de los pueblos". Pero aqui se rrara de ciudades y pueblos de los valles
transversales, donde la poblaci6n tiende a concentrarse. En orras zonas, la dismi
nuci6n de la acrividad agraria, e! despoblamienro y la deserrificaci6n se encuen

rran, a veces, asociados, reflejando las siruaciones de precariedad 0 de pobreza de
las poblaciones.

En ranto que territorio economico, acrualmenre esros espacios esran enfrenra
dos a una exigencia de producrividad que se desprende de una polirica econ6mica

nacional, dirigida nororiamente a los principales mercados internacionales: norre
americano, asiarico y europeo. Esra voluntad nacional de integracion induce un
esfuerzo de identificaci6n dei porencial producrivo de cada una de las regiones, en
una perspecriva de especializaci6n y de descentralizaci6n administrariva, con el fin
de favorecer la promocion.

La regi6n de Coquimbo participa de esta otientaci6n generaJ de polirica macro
econ6mica. Ademas de! secror minero, se considera que dispone de un gran po

rencial en el campo de la agriculrura y en las producciones derivadas dei agro
pasroralismo (ver recuadro 1).
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Recuadro 1:

EXPORTACIONES DE LA IV REGION EN 2001

Valor: US$ 706,6 miJlones = 4,3 % dei roral deI PaÎs.

• Composici6n: - Recursos Narurales (cobre, hierro ... ): 80 %
- Recursos NaruraJes Procesados (cobre refinado y hierro

grand) y Agroindusrria (vinos, frurales): 17 %
- Orros producros indusujaJes: 3 %

• Secror empresarial : - Minerîa: 66 %
- Agro-indusrria (frurales): 17 %
- Pesca: 12 %
- Ouos: 5 %

• Desrinaci6n: - Asia: 53 %
- AJena : 19 %
- Uni6n Europea: 14 %
- Ouos: 14 %

Fuente: Direcci6n General de Relaciones Econ6micas Inrernacionales dei Mjnisterio de Relacjo
nes Exteriores, Informe 2001.

Pero, localmeme las diferencias son grandes y corresponden a las dis(imas

realidades de las zonas de secano e incluso en las zonas irrigadas, don de se yux(a

ponen varios sis(emas agro-pasrorales a las 16gicas terri roriales y vocaciones econ6

micas propias (Comunidades Agrîcolas. pequefia agricultura, Complejos Agro

Indusrriales), cuyas perspectivas de imegraci6n al mercado nacional 0 imernacional

son desiguales.

En este libro se abordarân estas "apues(as crmadas de desarrollo" en el piano

socioecon6mico y ambienral.

EsTRUCTURA DEL LIBRO

El libro estâ organizado en tres partes. En la primera pane, titulada "La iden

tidad de los territorios: la necesidad de una perspectiva hist6rica". se asume la

convicci6n de que los estudios contemporaneos no pueden ignorar los procesos

antiguos y sucesivos de valorizaci6n de los territorios par las poblaciones. Este

conocimiemo es esencial para la comprensi6n de las comrastadas situaciones

socioecon6micas y medioambienrales que se observan actualmenre.

En consecuencia, en esta parte se trataran, situandolas en tiempo y espacio, las

primeras formas de apropiaci6n de los terrirorios y las posteriores evoluciones que
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han conducido a la acrual panicion dei espacio rural: fundos, Comunidades Agri
colas, régimen de pequeiia agricuJwra y Complejos Agro-Indusrriales. Por oua
pane, se riene presenre que icon la rierra habia agua! conformando una sola uni
dad. Este rema se revisara hasra llegar a los imponanres cambios inuoducidos en
este ambiro por la Ley de Riego de 1981.

Las principales actividades desarrolladas en tos terrirorios en Jos ülrimos si
glos, se uataran, siempre siruandolas en tiempo y espacio en especial, en el campo

minero y agropecuario y sus consecuencias sociales y am bienrales.

La segunda pane titu lada "La representaciôn de los territorios: el aporte de las

aproximaciones estadisticas y espaciales" reagrupa los trabajos realizados a escala
regional, es decir, relativos al terrirorio de la IV Region en su totalidad. El objerivo
es Ilegar a represenraciones esradfsticas yi 0 espacializadas de las mayores transfor
maciones en curso que intervienen en el campo demogdfico, agrario,
medioambien tal y sus inrerrelaciones.

Esros trabajos han sido posibles, de una parte, POt una "uadicion estadfstica"
chilena bien establecida en 10 que se reftere a los censos de poblaci6n y a los censos
agricolas, y de oua pane, a la disponibilidad de nuevas herramientas tecnologicas:
tratamiento de imagenes satelitales, elaboraci6n de sistemas de informaci6n geogra

ftca (SIG), que permiten aprehender mejor el espacio en su rotalidad y en sus panes.

Los trabajos presenrados se referiran al analisis del poblamiento y, en particu
lar, al componente migratorio; a la situaci6n agropecuaria; a los indicadores biolô
gicos y socioeconom icos de la deseniftcaciôn.

Finalmente, la rercera parte rirulada "La dinamica de los territorios: el aporte

del enfoque de sistemas agrarios" presenta un conjunto de esrudios de casos que
ataiie a la escaJa local (el disrriro).

Esros estudios rienen como objetivo caracterizar el funcionamien ro y evolu
cion de los diversos sistemas agrarios acrualmente observables en la region de
Coquimbo: Comunidades Agrfcolas, regimenes de pequeiia agriculrura, Comple

jos Agro-Indusuiales.

Los rrabajos proponen en primer lugar un analisis de esros sistemas agrarios
en tanto que modelos de desarrollo, es decir, una evaluacion de sus resultados

desde el puntO de vista de sus logicas internas, tanto en el piano socioeconomico
como en el plano de la gesrion de Jos recursos narurales (esencialmente la tierra y
el agua); en segundo lugar un analisis de los procesos de innovacion puesros en
marcha y las perspectivas de integracion al mercado nacional e internacional que
ellos podrian signiftcar y, ftnalmente, un analisis de las interrelaciones entre siste
mas agrarios y los eventuales deslizamienros de un sisrema agrario a ouo.
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Primera Parte

LA IDENTIDAD DE LOS TERRlTORlOS:
LA NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA HISTORlCA





PRESENTACIGN

Ximena Aranda '"

La comprenSlOn dei espacio rural, de las esrructuras y Jas actividades

agropecuarias actuales de la regi6n, pasa por el conocimienro de .la génesis de la
propiedad de la tierra, el agua y las formas de tenencia a que ambas han dado
lugar. Es por esto que en la primera parte se presentad.n estudios referidos a los
orîgenes de la apropiaciôn y tenencia de las tierras de cultivo y pastoreo, desde el
inicio de la época colonial (siglo XVI) hasta el presente, asî coma a los procesos de
cambio y de usos, al igual que al de las aguas de regadîo, de la cubiena arbustiva y
al surgimiento dei binomio comunidad/ganado capri no.

Coquimbo presenta una conjuncion de rasgos que la han configurado coma
una regiôn muy particular, e1los derivan del medio fîsico que, al contar con una

escasa inversion de capital en el pasado, roman un roI relevante. Es sabido que la
inversion economica incide en una mayor 0 menor dependencia deI medio.

Los rasgos naturales mâs determinantes han sido la aridez y semi-aridez; la
ordenacion en cordones monraflOsos y estrechos val les transversales que se am
plîan hacia el sur y terminan en terrazas de abrasion marina; las vastas extensiones
secas, 0 inrerfluvios entre vaJle y valle y un subsuelo rico en yacimienros de cobre,
oro, plata, hierro y azogue al interior de ello, para anotar solo los mâs decisivos en
su momenro.

La orientacion dominante en los asentamientos poblacionales con el proposito
de hacer agricul tura y crianza de animales, ha sido de este a oeste. El sentido

longitudinal perrenece a la logica imperial incâsica y mâs adelante a la hispânica.
Después de un perîodo de entrecruzamienro cultural, se adoptan y extienden los
cultivos y ganados introducidos por los espafioles a 10 largo de los distinros nichos
ecologicos. En los valles los conquistadores encontraron condiciones optimas de
suelo, cJima y regadio para los sembradîos, utilizando los extensos inrerfluvios
secos para el pasroreo de la ganaderîa. Los términos de la ecuacion riegolsecano

va a dejar su impronta en el paisaje ya que historicamenre esta oposicion se ha
rraducido en formas de tenencia, tipos y manejo de la produccion agropecuaria y
formas de poblamienro distintas. La distribucion de gran canridad de yacimienros

Geografa.
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mineros, parricularmeme de cobre en los imerfluvios, acemuô las diferencias, dan
do origen en esros a agrupamienros poblacionales débiles y efimeras en consonan
cia con la duraciôn de los yacimiemos.

Al inicio de la conquisra espafiola, si bien eXlS(lan formas de propiedad y
culrivos originarios de las culruras Molle, Diagui ra y posreriormeme indsica, sus
rasgos fueron barridos por 10 que predominame ha sido 10 hispanico. La renencia
de la rierra acrual va a derivar de la concesiôn de las primeras mereedes de rierra
cedidas por la Corona de Espana a los conquisradores considerados mas rel evan

res. Junro a ellas, se concedera mana de obra indigena de los Hamados pueblos de
indios, para rrabajarlas a rravés dei sisrema denominado encomiendas y de la mira
para la mi neria.

Las mercedes de rierra conferîan propiedad sobre el suelo por una 0 varias
generaciones, rransformandose con el riempo en perpecuas hasra la exri nciôn del

sisrema (1791). Los pasros, aguas y monres se coneedian para el uso comun, 10
que es asegurado a rravés de precepros dicrados duranre los reinados de Felipe II
y Carlos II. Hacia el siglo XVII Jas mejores rierras esran mayorirariameme re
parridas. Con el riempo la poblaciôn creee y las heredades enrran a procesos de
subdivisiôn, algunas logran manrenerse en los limires originales pero muchas se
subdividen al rirmo de la mulriplicacion familiar de cada generaciôn, fragmen

rando los predios. También se incorporan a la propiedad agricola soldados, arre
sanos, mineros, comerciames y orras pobladores espafioles, en rerazos de rierra
marginales, asimismo algunos indigenas y mesrizos logran rerener rierras de sus
pueblos, dando origen a nucleos de pequena propiedad agricola. En el sigJo XVIII
apareee esrablecida, a grandes rasgos, la polaridad peqllena propiedad - gran
propiedad, al igual que en orras areas de Chile Cenrral, allnque en disrinra pro
porciôn en cada uno de los valles de la regi6n. La pequefia propiedad se va a
localizar de preferencia en la parre media y aira donde la producciôn horricola,

frural y las vinas con su producciôn de vinos y agllardienres -que van al mercado
imerno en especiaJ el minero- le ofrecen buenos rendimienros producrivos y
pecuniarios. Mienrras ramo, en el secano surgen predios indivisos que pasaran a
ser las comunidades de hoy.

La regiôn desde el inicio de la colonia presenrô un desarroHo econômico dis

rimo a los dos orros cenrros regionales: Sanriago y Coneepciôn. A los facrores de
diferenciaciôn anorados mas arriba, se agregan los que provienen de su gran rique
za minera, parricularmeme el cobre, que ha desplazado al oro de los primeros

riempos de la conquisra. Surge enronces un pujanre secror comercial vinculado a la
habiliraciôn de la exploraciôn minera asi como al rransporre de minerales a los
puerros de Coquimbo y Valparaiso. La demanda crecienre en el mercado peruano
por uigo y subproducros de la ganaderia y mas adelame cobre -rubro esre ulrimo
que rambién enconrrarâ una elevada demanda en Espana- va a exigir un aumenro

de la producciôn y una especializacion producriva de los predios locales. Es asi
como se debe incrememar la masa ganadera para carne fresca y charqui para el
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rransporte y carga de los minerales, al igual que la superficie dedicada al rrigo.

Como consecuencia, los predios inician su diferenciacion entre aquellos que se

dedicaran a los culrivos 0 haciendas, de aquellos orientados a la ganaderfa 0 esran

cias. Algunos propierarios logran conjugar la agriculrura con la minerfa, no coma

producrores direcros, sino proporcionando alimenros, herramientas y a veces ca

pi raI.

La acrividad minera riene orros efecros como entrar en comperencia con la

agriculrura por la ma no de obra, 10 que fomenta el pago en sala rio, comparariva

mente mas alro que en orras regiones. Por orra parte, el elevado valor y la limira

cion de la rierra irrigada van a resrringir el uso del sisrema deI inquilinaje como

mano de obra agrfcola, por 10 que ésra va a ser mayorirariamenre asalariada.

Las necesidades de regadfo para los culrivos asf coma la frecuencia de los

perîodos secos hara urgente la consrruccion de obras de regadfo y la reglamenra

cion de su uso, pasando a ser el agua un faeror que va a dererminar ranro la cabida

como la renencia y la produccion de la propiedad agropecuaria de la region. Igual

menre va a incidir en el desrino del ganado menor el valor de la rierra irrigada,

desplazandolo, por su rusricidad y menor valor compararivo con orras especies

ganaderas, a los llanos de secano. Esros habian quedado indivisos en los proceso

de subdivision y se han desrinado para el uso coma campos de pasroreo comûn de

los ganados familiares, dando Jugar a las lIamadas Comunidades Agrîcolas, 0 mas

propiamenre, comunidades pasroriles. Casi siempre son deficirarias en pasros, los

que se complemenran con pasros de remporada en pasrizales de la cordillera chi le

na y argel1t1na.

Lo inesrable del c1ima por las sequias recurrenres, la inesrabilidad propia de

Jas acrividades mineras y el pasroreo basado en los desplazamienros, se han unido

para dade un caracrer parricular al poblador de la region, que se ha caracrerizado

por su movilidad al mismo tiempo que por la independencia, con LIna identidad

mezclada que cabalga enrre agriculror, pasror/comunero, minero. Se recuerda que

en la primera organizacion campesina nacional, su presidenre fue un comunero de

la IV Region.

El cuadro senalado anreriormente se mantiene a grandes rasgos hasra media

dos deI sigle XX. Ni la independencia de Espana y posrerior formacion dei Esrado

Nacional, produjeron cambios esrruerurales en la propiedad de la rierra, pese a

que enronces se dejaron ofr algunas voces oficiales sobre la necesidad de hacerlo.

Va a ser preciso lIegar a la segunda mirad dei siglo XX para que esros ocurran con

la lIamada Reforma Agraria y posreriormenre con la Conrrarreforma. Esros cam

bios afecran principalmenre la propiedad de la rierra y los ramanos de los predios,

surgen nuevas formas de organizacion y renencia: asen ramientos, fundos basados

en Reservas, posreriormente apareceran areas de pequena propiedad modern a pro

duero de la parcelacion de los asenramienros que cambian las formas de organiza

cion del trabajo; se privarizan los derechos de agua y junro a ello, cambian los
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rubros productivos, parricularmente en el perîodo post-reforma, se capitaliza y

recnifica la produccion y el riego y se imroducen capirales exrranjeros.

El arrfculo inicial de esta primera parte perrenece a Hernân Corrés, muesrra

en un recorrido que abarca desde mediados deI siglo XVI a finales del XIX, el

origen y desarrollo de la propiedad agrîcola de la region desde el valle del Elqui al

Choapa a parrir de las primeras mercedes de tierra. En aIgu nos casos se ejempliflca

esta evolucion con histOrias familiares que se inician con la primera merced y la

primera encomienda de indios, hasta la subdivision 0 el reemplazo de la familia

original por orras. Conecta la historia predial con la histOria economica de la

region y los cambios prodllCtivos, da cuema, asimismo, de la aparicion de la me

diana y pequefia propiedad a rravés de los siglos XVIIl y XIX, al igual que la

aparicion de las Comunidades Agrîcolas. Acompafia estOs antecedentes con cuarro

mapas, el primero es de ubicacion de pueblos de indios y los restantes de ubica

cion de las primeras mercedes, as! como de la evolucion de las mismas, en tres

cortes en el tiempo.

Gaston Castillo realiza un estudio historico de la rrilog!a pastOr/ganado capri

no/comunidad en la IV Region. Lo inicia remontândose a la inrroduccion de los

caprinos por los espafioles a mediados del siglo XVI y su cambios de destino con el

tiempo hasta localizarse, juntO a los hombres que se dedican a esre tipo de ganado,

en tierras marginales como quebradas y llanos de secano y precordiJiera, "coJoni

zando" con su presencia estOs parajes como antes 10 hicieran los pastores de la

cultura Molle. Anota que los caprinos hicieron un aporre a la riqueza regional, al

pumo de consrirllir uno de los negocios mâs imporrantes después de la minerîa en

el siglo XIX. La permanencia de este ripo de ganado se encuentra no solo en su

resisrencia a Jas condiciones c1imâricas y tOpograflcas, sino al manejo pastOril

basado en la movilidad del ganado y los hombres hacia pasros de remporada y de

aJrura, al igual que en la disponibilidad de rierras de pasroreo originadas en la

indivision de antiguas esrancias rransformadas en comunidades. El autOr llama la

areneion dei lector hacia la invisibilidad en la lireratura, informes oflciales y cen

sos, de la caregorfa "criancero", asf como de las mismas cabras, yale decir, se

desconoce una forma de cultura rural vinclliada al pastOreo.

Dedica un capitulo especial al origen de las comunidades al igual que a la

rrashumancia de ganado, 10 que ejemplifica con la comllnidad Olla de Caldera,

describe con deraJie Jas ruras y vicisitudes de las remporadas de pasros apoyandose

en el cuaderno de noras de un criancero rrashumanre, rextO que afiade al final

como anexo, al igual que rres laminas con las ru ras.

Pablo Alvarez, en su arrfculo sobre las aguas y el regadfo, hace un seguimiento

hisrorico de la actual esrrucrura jurfdica del riego y para ello ha tOmado coma

hitOS los aDOS y perîodos en que surgen las disposieiones de los codigos. Inicia su

estudio con el anâlisis deI bagaje legal y cultural de los conquistadores espafioles

con tenido en el derecho romano, Siere Parridas y las primeras experiencias en la
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cuenca de Santiago. En el correlara, se produce un salra en el riempo hasra el

inicio del perîodo republicano. Duranre ésre se van sefialando los momenras, dis

posiciones e insrirucionalidad creada por los disrinras gobiernos para el logra de

una adecuada adminisrracion y caurela en la disrribucion y usa de las aguas de los

rîos para el regadio, asi como los princi pios bajo los cuales se accede al uso y la
complejidad que subyace en cada disposicion. Esras deben cubrir una variada

gama de aspecras en la medida que aumenra el numero de usuarios, la exrension y

el valor de rierras culrivables y la consrrucci6n de obras de regadio: canales, embal

ses, represas. Igualmente varîan las concepciones bajo las cuales se accede al agua

ipermiso, regador, accion?, icuânta agua puede disponer cada reganre y bajo qué

concepra?, iderecho solo a uso 0 de dominio? En relacion a los volumenes rarales

de agua de los rios, se debe legislar sobre asunros como: cuando se declara un rîo

bajo rurno; cuândo se declara agorada una cuenca; coma opera el usa de las aguas

subrerrâneas y orras. Paralelamente se crea una insrirucionalidad que va a velar por
el cumplimienro de las disposiciones ranto en el âmbira de las cuencas y regantes

coma en el âmbiro nacional. Se senalan aIgu nos momen ros claves respecra a esros

puntOS a rravés de la hisroria como el ano 1851 con la creacion del Codigo Civil;

el de 1951 con el Codigo de Aguas; el de 1%9 y 1970 con las reglamentaciones

que corresponden al perîodo de la Reforma Agraria iniciada por Frei Montalva y

finalmente, el periodo enrre 1981 y 2000, que el aurar Ilama el Liberalismo y las

Aguas. En 10 fundamental se explicira la diferencia entre el agua y los derechos

sobre ella y se reconocen rres nuevos derechos: uso, goce y disposici6n. El auror

afiade algunos comentarios a rodo esro en las conclusiones.

En su anfculo, Agapiro Santander, se propone dernosrrar el pa pel que la mine

ria deI cobre desempeno en la devasracion de la cubiena vegetal de la region, la

que se inicia ya en los primeros aDOS de la colonia. El principal combusrible urili

zado para los homos de fundicion fue la lena praveniente de la rala de las disrintas

especies arboreas narivas. Los homos en Jos primeros siglos eran de manga (l 601

a 1834) y posteriormenre de reverbero, los que urilizan hasra 1900. La vegeracion

nativa nurrio las fundiciones hasra las primeras décadas dei siglo XlX, en que serâ

reemplazada en parre por carbon, el que se inrroduce hacia 1820 mediante la

imponaci6n de ésre desde Inglarerra. Solo en 1850 se da comienzo a la produccion

de carbon nacional. La mayor exploracion de la vegeracion arbusriva ocurre con el

uso de los homos de reverbero, los calculos de Santander muesrran que desde su

inrroduccion hasra el rérmino de su uso, entre 1835 y 1900, se exrrae el 85% de la

masa vegeral, la que se calcula equivalente a una superficie que oscila entre 3,36 y

6,73 millones de hecrâreas de la IV Region. Con esros daros el aurar rrara de

demosrrar hasra qué pumo no puede arribuirse el dereriora acrual deI medio am

biente de la region solo al pasroreo caprino.

Ivan Ramirez en su rrabajo sobre la evoluci6n y perspecrivas de la produccion

caprina da cuenta de la masa acrual de ganado, la produccion de quesos, las condi

ciones de higiene que presenran y sus problemas. Necesariamente para hablar de

esros aspecros se debe referir a [as comunidades que caracreriza corno una forma
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de organizaci6n social y cultural. Ve en este estilo de explotaci6n una forma desti
nada a la reproducci6n del drculo de la pobreza por la sobrecarga, la degradaci6n
dei medio y la falta de inversi6n. Plantea los problemas mâs agudos dei momento
y sus posibilidades de soluci6n, tanto en relaci6n con las nuevas normas sanitarias

para la producci6n de queso artesanal, como en aquellos surgidos en Argentina por
la aparici6n de la fiebre afrosa provocando el cierre de las empastadas argentinas al

ganado chileno. Seflala algunas lineas que podrian orientar la producci6n indivi
dual asi coma el apoyo estatal, tales como la venta de leche fresca, la ven ta de
quesos con cierto grado de maduraci6n y la organizaci6n de los productores.
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EVOLUCI6N DE LA PROPIEDAD AGRARIA
EN EL NORTE CHICO

(SIGLOS XVI - XIX)

Hernan Cortés"

EL ASENTAJY1IENTO INICIAL y

EL ORDENAMIENTO DEL TERRlTORlO. 1544-1580

La transformacion dei espacio dei Norte Chico se ha dado en dependencia

directa de circunstancias y factores, no solo fîsicos 0 c1imâ.ticos, si no ligados a un

larguisimo proceso, que convierten el espacio humanizado en un espacio econo

mico desigualmente ocupado y mâs desigualmente repartido. Es precisamente este

punto el que motiva nuestro rrabajo, la evolucion de la propiedad territorial en el
Norte Chico.

Luego de la conquista espanola, la region de Coquimbo inicio muy temprano

un desarrol/o historico diferente al de otras regiones deI pais. Su ocupacion fue

relativamente fâcil pues los espanoles no encontraron en ella la tenaz resistencia

presentada por [os mapuches al sur de Concepcion. Esta region contenia una esca

sa poblacion aborigen y ello explicaria la falta de interés por parte de los primeros

gobernadores, 10 que termina por convertirJa en una zona de transito hacia el

Peru.

En medio de este aislamiento se moldeo la sociedad regional, desarrol/ando

actividades que le permitian una cierta holgura economica. La economia regional,

desde el siglo XVI hasta mediados del XVII, centro su crecimiento en las activida

des mineras y agrarias. Luego la agricultura concentrada en el cultivo dei trigo y la

vid desplazo la ganaderia y a partir de 1720, la mineria se impuso y subordino a
el/a la ganaderia y la agriculrura.

Sin embargo, la importancia de la actividad minera y su predominio coma

actividad -salvo periodos muy cortos- se debio a que los metales preciosos 0 indus

triales, eran un elemento eStabilizador de la baJanza de pagos y agente acumulador

de capitales en el mâs breve plazo.

La llegada de los conquistadores espanoles al territorio de Chile y, especial

mente en el Norre Chico, implica la esrructuracion de un nuevo ordenamiento

Hisroriador. Universidad de La Serena.
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rerrirorial sobre el espacio ocupado por las disrinras poblaciones indîgenas que
habiran el rerrirorio, que en el momenro de la Ilegada europea, esra somerida a la
dominacian inca.

La visira realizada por el Oidor Hernando de Sanrillan en 1558 y la rasa aplicada
a rodos los pueblos de indios, desde el despoblado de Aracama hasra el lîmire sur del
obispado de Sanriago, nos muesrra los diferenres pueblos reparridos en las siguienres
encomiendas con sus respecrivos encomenderos:

1. Pedro de Herrera, con el cacique Lungui que gobierna su pueblo a Il
Jeguas de La Serena y de las minas de AndacoUo;

2. Pedro de Cisrernas, con los caciques Queopo y Cobicopo a 12 leguas de La
Serena. También la encomienda dei pueblo de Los Diaguiras con sus caci
ques Asanlo y Calco;

3. Garci Dîaz de Castro, con los caciques Andocalla y Cheoqueandi ubicados
a 2 dîas de La Serena;

4. Juan Gonzalez, con tres caciques Guanchal, don Alonso y don Diego, es el
duefio de las rierras de Tuquî ubicadas en el valle del Limarî;

5. Luis Ternero con el cacique Guanduli y su pueblo a 30 leguas de La Serena;

6. Diego Sanchez de Morales con el cacique don Pedro del puebla de Huasco;

7. Francisco de Aguirre con 6 caciques y sus pueblos que fueron de Joan
Bohon asenrados en el Valle de Copiapa; En el valle de Elqui con el cacique
don Hernando y Ticalnaca de los pueblos de Paygane (Paiguano) y Meldata
a 9 leguas de La Serena. Los indios esran asenrados en la Esrancia y en la
Hacienda de Marquesa la Alta y la Baja;

8. Alonso de Torres, con los caciques don Alonso y don Rodrigo, ubicados a 8
leguas de La Serena;

9. Luis de Cartagena con los pueblos dei valle dei Choapa, disrantes 5 jornadas
a las minas de Andacollo. 1

En torallos caciques son aproximadamenre 36 y sus pueblos 19. Conrabilizan
dose caciques, curacas y principales, hombres y mujeres de trabajo, javenes y
ninos, ancianos, viudas y huérfanos Ilegamos a 3.630 narurales. Debemos rener
presenre que hacia el ano 1558, la poblaciôn indîgena ubicada desde el Choapa al
norte habîa sufrido los casrigos inflingidos por los espanoles desde la Ilegada de
Almagro, Joan Bohon, Francisco de Villagra }' Francisco de Aguirre hasta alcanzar

Corrés.Hermin. Visira y Tasa Aplicada por el Oidor Hernando de Sanrillan en los Reparrimienros

de indios de la Ciudad de La Serena.1559. pp II. en Acras VO Seminario Taller "Problemas de

la Hisroria y la Hisroriograffa Colonia'''.U.c. Valparaiso. Sepriembre 19%.
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la absoluta sumision. Jorge Hidalgo en su estudio "Las Culturas Prorohistoricas
del Norte Chico" establece una poblacion indîgena de aproximadamente 20.000
individuos en esa época. (Figuras 1 y 2).

Si comparamos esta informacion con la que sefiala Tomas Thayer Ojeda res
pecro al viaje que realizara Valdivia a La Serena en 1546, una vez fundada por
Bohon, para nombrar Cabildo y repartir los indios enue 10 encomenderos (se
excluye Valdivia), existe coincidencia solo con cuatro encomenderos entre uno y
ouo lisrado. Al parecer, la desuuccion de La Serena en 1549 incidio en la recom
posicion de las encomiendas, como asimismo la muerte de Valdivia en 1553 y la
llegada de Garcia Hurtado de Mendoza. De rodas maneras, enue 1550 y 1561 los
vecinos encomenderos de la Serena eran ocho. 2 Respecro al nûmero de indios, la
cifra debio ser mucho mayor en 1544 si se considera que la poblacion ha sido
afecrada solo por los casrigos de Almagro a su regreso al Perû.

Los Encomenderos nombrados por Valdivia son:
1. Pedro de Valdivia, quien se reservo para sî rodo el vaUe de Coquimbo;

2. Juan Bohon, el valle de Copiapo;

3. Diego Sanchez de Morales, el valle dei H uasco;

4. Pedro de Cisrernas, el valle del Choapa;

5. Juan Gonzalez;

6. Santiago Pérez 0 Lazaro Pérez, el vaUe del Huasco;l

7. Juan de Oliva;

8. Garci Diaz de Casuo;

9. Pero Esreban;

10.Pedro de Léon;

Il.Agusrin de la Serna.

2 Colecci6n Documenros 1nédiros de Chile. Tomo X pp 467 YTomo XlX pp J70-183.

3 Thayer Ojeda,Tomas. Las Anriguas Ciudades de Chile.pp.41.
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Figura 1 : Pueblos de indios 1536 ·1544 (Region de Coquimbo).
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Figura 2 : Mercedes de tierras concedidas 1544, 1549 Y 1558
(Regl6n de Coquimbo).
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Al comparar la lista de encomenderos y propietarios de tierras proporcionadas
por Valdivia y Sanrillan, apreciamos una acelerada dinamica en el traspaso de la
ma no de obra indfgena y en la ocupaciôn de las tierras de los va lies e inrerfluvios
de la regiôn.

El establecimienro del sisrema sefiorial conforme a premios, prebendas y rega
lias por servicios prestados al rey, se expresan en esra primera erapa de la conquis

ra, mediante la concesiôn de las encomiendas que serviran coma mana de obra en
los lavaderos auriferos de Andacollo, luego al descubrirse las minas dei Choapa,
los desarraigos forzosos de los pueblos se had mas intenso y la poblaciôn indfgena
sera vfctima de la sobreexplotaciôn fisica, la malnutriciôn y las enfermedades, por
10 que comenzara a disminuir drasticamente haciendo crisis en 1580. Uno de los
procesos sociaJes que corre parejo con el crecimienro de la economfa y el ordena
mienro territorial es el repoblamiento con indigenas traidos desde el sur dei Peru,
la regiôn rrasandina de las provincias de San Juan, Cuyo y Mendoza, desde la
regiôn de la frontera mapuche y la isla de Chiloé, Penfnsula de Taitao y el golfo de
Penas, ademas de la importaciôn de negros desde Portugal, Espafia y Africa me

dianre la trata de esclavos. Por ejemplo, en esre repoblamiento regional dei siglo
XVI destaca un comercianre de los Pafses Bajos, Joan Valdovinos de Leyden, cuyas

ganancias le permitieron comprar varias posesiones agrarias en el valle deI Limarî.

iQué ocurre con la concesiôn de mercedes de tierras a los conquistadores en el

siglo XVP

Los valles dei Copiapô, Huasco, Elqui, Limarf y Choapa, al igual que los
pueblos de indios, son distribuidos entre los once y luego ocho primeros conquis
tadores-encomenderos. Por disposiciones en la legislaciôn sobre mercedes de tie

rras, ningun conquistador puede ser propietario de un valle entero con las aguas
corrientes sino solo de una parte, también quedan fuera de sus dominios Jas que
bradas e interfluvios adyacenres a los mismos. denominadas estas ultimas "tierras
de pan llevar"aptas para sembrar trigo 0 aptas para criar rodo tipo de ganados.
Estas tierras reciben el nombre de esrancias que, posteriormente, daran origen a
las singulares comunidades agrarias del Norte Chico.

La primera etapa que com prende el repartimiento de tierras, abarca aproxi
madamente el perfodo de 1544 a 1580, y se caracreriza porque su demanda obede
ce a la satisfacciôn de la acrividad minera, pues la explotaciôn de las estancias esd
dedicada a la crianza de ganados y cultivo deI trigo. Ambos rubros proporcionan

cueros para trasladar metales, carnes secas 0 charqui para la alimentaciôn de los
indios, el trigo y el maiz para satisfacer la alimentaciôn de los espafioles. Las
chacaras ubicadas cerca de las villas sirven para cultivar hortalizas y verduras,
arboles frutales como el olivo para elaborar aceite y cosechar aceitunas, la crianza
de animales domésticos como conejos, gallinas, patos, cerdos abastecen la cocina

para preparar la comida cotidiana de los espafioles y sirvientes de los sefiores.
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La ci udad de La Serena y su comarca fueron repanidas en su primera funda

cion -1544- enrre 13 vecinos pri ncipales, cuya poblacion rotai se elevaba a 40
cristianos al momenro de su desrruccion por Jos indfgenas en 1549.

La propiedad de la tierra, a la usanza europea, tiene un caracter individual 0

personal basada en la volunrad dei rey pata concederla, se constituye mediante

tftulos 0 mercedes sobre tierras realengas y demasias (tierras sobranres), que con el
correr deI tiempo pueden ser obtenidas por herencia, dote, donacion, compraven

ta, arriendo, medianfas 0 inquilinaje. Este sistema de tenencia de la tierra es rotal

menre opuesro al de la sociedad aborigen que la concibe coma de usufrucro comu

nttatlo.

La repanicion de la tierra por pane de la Corona se realiza de acuerdo a la

jerarqufa dei individuo que postula a ella y en mériro de sus servicios 0 nobleza. A

los nobles caballeros la medida de la tierra se hace por Caballeda, a los soldados se

les enrrega peonfas. 4

Tradicionalmenre, se ha aftrmado que la enrrega de mercedes de tierras marca

el inicio del latifundismo en Chile, dicha aseveracion ha sido analizada y rebatida
por Mellafe en dos estudios sobre la agricu1tura,s en los cuales estabJece una e'lo

lucion de la propiedad que tiene cuatro etapas denominadas: prelatifundio, latifun

dio anriguo, latifundio rradicional y latifundio moderno. Por su pane, los estudios

de Mario Gongora, Armando de Ramon FoJch y Alvaro Jara han establecido que

luego deI agotamiento de las arenas aurfferas al ftnalizar el siglo XVI, y sin enrrar

en mayores detalles 0 caracrerizaciones, se desarrolla el redescubrimienro de las

tierras del valle central para la explotacion agrfcola y ganadera a escala exponadora,

creandose un verdadero mercado de la tierra que permitid. el inrercambio masi'lo

de la propiedad de la tierra en Chile colonial.

En el casa dei None Chico, la gran propiedad agraria con abastecimienro de

agua de los 'lalles, se constituye desde el siglo XVI bajo el esrfmulo de las demandas

del mercado interno que constituyen la guerra y las faenas mineras. La Tasa de

Santillan nos muestra una clara funcionalizacion de la mana de obra indigena,

mayoritariamenre concenrrada en los yacimienros auriferos coma en las acti'lida

des agro-ganaderas y el servicio doméstico. 6

En p;irrafos anreriores hemos sostenido que la refundacion de la ci udad de La
Serena en 1549 por el gobernador Francisco de Aguirre, inicia el ptoceso de orde

namienro territOrial de la ciudad, demarcando para el casco urbano las seis cua-

4 CORFO GeograFra Econ6mica. Tomo III pp. 20-25.
5 Larifundio)' poder rural en Chileen los siglos XVII)' XVIII. Cuadernos de hisroria N° 1.U.de

Chi le. Agriculrura e Hisroria Colonial Hispanoamericana. Revisra Nova.
6 Hernan Corrés O. La -làsa del Oidor Hernando de Sanrillan. Insrirwo Hisroria. Ucv.
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dras espanolas de latitud y longitud para distribuir a los vecinos en retazos como
solares, continuândose con el reparto de las tierras aJedanas a la ciudad en forma de
châcaras, huertas y dehesas y, mâs aJlâ de este segundo anillo territoriaJ, se adjudican

las estancias 0 tien·as para el ganado. Todas estas concesiones 0 mercedes deben ser
ratificadas por el rey.

Francisco de Aguirre recibio los vaUes de Copiapo y Coquimbo. Los Otros
conquistadores favorecidos fueron Garci Diaz; Diego Sanchez de Morales; Pedro
Cisternas; Luis Ternero; Bartolomé de Ortega; Baltasar de Barrionuevo y el escri

bano Juan Gonzâlez. De esta forma las 151 leguas de extension que comprendia el
territorio fueron entregadas a 8 vecinos, a excepcion de las tierras de los pueblos
de indios, las que en el corto tiempo fueron transadas por ovejas. En 1562 Diego

de ViUarroel, sobrino de Aguirre, remata las tierras del Tambillo del Inga en Copiapo.
Posteriormente, Villarroel hizo el traspaso a Juan Gondiez, quien 10 cedio a dona
Mada de Torres, esposa de Francisco de Aguirre. En 1575 el propio Aguirre com
pra las tierras de Morra Moreno a una cacica y en menos de la anos las deja en
condiciones de producir vinos y aguardientes, en 1580 las traspasa a su hijo menor
por los cuidados y desvelos con que le atendia en su vejez.

Ademâs de las propiedades deI valle de Copiapo, Aguirre tenia las estancias
haciendas de Marquesa La Alta y Marquesa La Baja en el valle deI Elqui, la prime

ra dedicada a la explotacion y manufactura deI cobre, habilitada con galpones,
canchas de acopio, fraguas y calderas. La segunda, para la crianza de ganados
mayores y menores con rodos sus aperos para fabricar cueras, charqui, sebo,
molinos para fabricar harinas y frangollo. Asimismo, la planracion de vinas y oli
vos le permitfa elaborar vinos y aguardientes para el consumo de la region, de la

zona de guerra y para exportar al PenJ. También debemos agregar las prapiedades
ubicadas en el valle de Limad, como son las estancias de Tongoy en la costa, la
hacienda de Limad y la hacienda y el mineraI de cobre de Tamaya. Por si fuera

poco, en 1576 el gobernador de Chile don Rodrigo de Quiraga le hace merced de
rodo el valle de Ramadilla. La fortuna que logro amasar Aguirre como encomendero,
agricultor, minero, comerciante, militar y poUtico fue inconmensurable. 7

La reparticion de grandes extensiones de tierras en la costa 0 los interfiuvios
de los dos continua, el Mariscal Ruiz de Gamboa con fecha 25 de Febrero de 1576
otorga la estancia de Talinay (no existe referencia a quien), Rodrigo de Quiroga en

1580, concede la merced de tierras, estancia de Fray Jorge a Francisco de Ortega.
Esta prapiedad aparece en 1741 bajo el dominio de don José de Morales y dona
Rosa de La Carrera, que es a su vez colindante con la estancia de Tongoy cuyo

dueno es Fernando de Aguirre y Riberos.

El terrirorio del valle dei Limad fue entregado a las familias de los Cisternas;

Galleguillos; Vega; Guerrera; Pastene; Fuica; Pizarro del Pozo y Cajal; Cortés

7 A.N.S. Nor.L.S. vol. 1 y 4.
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Montoy, etc., y conservan sus propiedades en base a los enlaces matrimoniales

entre ellos mismos. En el area de Limarî-Punitaqui don Pedro Pastene, hijo de

Joan Baptista Pastene, se casé> con una de Jas hijas de Francisco de Aguirre, reci

biendo como dote la estancia de Limarî de dos leguas cuadradas de superficie,

ademas de la hacienda de Rucapini cerca dei pueblo de indios de Guamalata, [os
descendientes aumentan sus tierras con la estancia de Quiles y de Guallillinga, ésta

ultima perteneciente primero a Valdovinos de Leyden. La tercera generacié>n con

tinua acumulando propiedades como es la estancia de Tamaya y la estancia dei

Espiriru Santo, colindante con el valle dei Choapa. Otro integrante de la familia

Pastene adquiere la estancia de Tabali y una parte de la estancia dei Romeral.

La desintegracié>n de este gran larifundio comienza ante la imposibilidad de

pagar los censos y préstamos para comprar las tierras 0 para invertir en las faenas

mineras. Las deudas fueron contraidas con las Ordenes religiosas de la Merced y

de la Compania de Jesus, los mayores presramistas dei reino, quienes ante la mo
rosidad arrastrada por anos ejecutan las deudas sacando a remate las estancias.

Asî, en 1782 la estancia de Quiles, perteneciente a la familia de los Pastene es

rematada en $ 7.500 de a ocho reales para pagar una deuda de $ 9.500 a favor de

la Corn panîa de Jesus. Sus dimensiones eran extraordinarias, 10 leguas de ancho

por 14 de largo con una superficie de 181.440 cuadras castellanas, abarcando

desde el rîo Limarî por el norte hasta el cordé>n dei Espîriru Santo por el sur, por

el este desde el rîo Grande hasta el mar por el oeste.

Otro gran propietario de Punitaqui fue don Pedro de Cisterna quien permuté>

la estancia de Punitaqui perteneciente a don Francisco Ortiz de Godoy por la de

Chungungo. La estancia de Tabali adquirida por Juan de Mendoza en 1600, la

vended en 1640 a don Diego de Morales quien consigue un préstamo a los

mercedarios, la que es rematada en publica alnioneda por don Gregorio Quiré>z al

no poder su dueno cancelar dicho crédito. La propiedad es entregada como dote a

su hija de Quiroz al momento de casarse con don Antonio Barraza en 1680.

Los pequenos propietarios tales como soldados, huérfanos y viudas también

recibiran pequenas mercedes en el lugar donde hubiere tierras vacas. El rey conce

de a dona Rosa Alarcé>n una merced de 800 cuadras, que posteriormente vende a

la familia Lé>pez Araya.

Durante los sucesivos procesos econé>micos dei perîodo colonial las rransac

ciones agrarias son permanentes y, en la medida que aumenta la pobJacié>n en los

predios, se iran subdividiendo en pequenos pedazos de tierra. En 1718 don Fran

cisco Antonio de Loza vende cuarro partes de su estancia que tenîa en el valle de

Punitaqui por un valor de $ 400 de a ocho reales, y que deslindan por el norte con

la estancia de Salai a, por el poniente con la estancia de los Escorza y por el sur con

el cerro de Punitaqui y los herederos de Lé>pez Araya. En 1770 se vende un pedazo

de tierras de 40 cuadras, la estancia de Penablanca ubicada en el valle de Carvajal

al precio de $ 80,00.
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Un litigio de deslindes acaecido en 1823 obliga a marcar los deslindes de tres
estancias de la cosra en el valle dei Limari, ellas son Talca, La Sebada y Talinay. La

primera corre por la quebrada de las Cachinas que colinda con la estancia de la

Sebada y con el naci m ienro de [a q uebrada dei Arranyancillo, cuyas venienres

(imitan por la pane none con la estancia de Talca y por el sur con Penablanca,

luego la cumbre dei cerro Comorro, siguiendo la cuchilJa dei Arranyancillo, sus

vertienres dividen las estancias de Talca y Talinay hasta lIegar al portezuelo de Talinay

en la pane sU( dei cami no real.

En el valle dei Choapa, si bien es cieno exisre mu)' poca informacion docu

menrada )' explicita sobre lo que aUi aconrecio, podemos decir que gracias a la

riqueza minera aurifera que arrajo a los espanoles desde los inicios de la conquista,

duranre el gobierno de Garcia Huttado de Mendoza se descubrieron los lavaderos

de oro de Choapa. Diego de Rosales diee que desde estos yacimienros se sacaron

mas de un millon doscienros mil pesos en 1561. Uno de los encomenderos favore

cido por estas riquezas fue don Gonzalo de Los Rios, pues percibia de sus indios

de diez a doce mil pesos anuales. Los litigios por la mano de obra indigena eran

frecuenres, tenemos el ejemplo de dona Esperanza de Rueda, viuda de don Jeroni-

. 010 de Alderete )' casada en segundas nupcias con el conquistador Pedro de Miran

da, conrraJuan Godinez por unos indios heredados de su primer marido en Choapa.

El encomendero y propietario Juan Godinez, companero de Valdivia, recibio en

comiendas y mercedes de indios en el Choapa, se casa con dona Catalina de La
Cueva y ambos fueron los primeros propietarios de la gran hacienda del Choapa.

Las estancias de la costa

La estancia de Conchalî y Chigualoco, acruales haciendas de Conchalî, Agua

Amarilla, Millahué )' Huenrelauquén. El primer propietario con registro es el con

quistador Francisco Hernandez Oniz, venido a Chile en 1575, casé> con [a hija de

Pedro Corrés y recibio una merced de tierras en 1600, "que hay desde el rio

Conchali al rio de Choapa y desde la travesia de la Mar hasta Mincha", la que

1uego paso en herencia a su hijo Cristo bal (1628), dividiéndose en 1672 en rre los
hi jos de éste y, posteriorrnente en 1710, sera reuniflcada pOl' la vi uda Maria Mag

dalena Arqueros. Ella inicia un p.leiro con Banolorné Rojo, el propietario de la

estancia de Mincha, en la ribera SUt dei rio Choapa, litigio que heredaron los

comuneros de Mincha Sur y Tunga SUL La estancia queda en manos de Pedro

Pizarro Arq ueros, narural de Sotaq U! quién al falleeer en 1761, deja tres estancias

en el Choapa: Quebrada dei Negro y Conchalî y la estancia de Chigualoco. La

estancia de Huenrela uq uén perrenecia en 1761 a don Francisco Astaburuaga )'

Echeverria, quien fallecio en ]783. José Tomas Echeverda y Azcarate es dueno de

la estancia de Conchali en 1795.
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Las Estancias de Mincha, Tunga y Atelcura

El ano 1605, el gobernador Alonso Garda Ram6n, concede la estancia de
Mincha al capirân Juan Alonso de Ahumada, la que comprendia roda el ârea del
valle del Choapa desde la quebrada de Painiquielén por el ponienre, hasta deslindar

con la estancia del Choapa por el oriente, vale decir, la junta de los rios IIlapel y
Choapa (Coyunragua). Por la ribera sur abarcaba las tierras que hoy conforman las

comunidades de Tunga y Mincha sur y, por la ribera norre, rodas las tierras com
prendidas enrre las comunidades de Mincha y Tunga norre inclusive, internândose
hacia Atelcura y Agua fria. En 1709 sale a remate la estancia de Mincha para
cubrir los censos y capellanias adeudadas al convenro La Merced de Santiago. Fue
adjudicada a la iglesia catedral de Santiago y enajenada de inmediaro en don Alonso
Pasror. La estancia de Mincha es loœada por primera vez en tres esrancias: Mincha,
Tunga y Agua Fria. Esre fue el punro de parrida de las aetuales Comunidades

Agricolas dei Choapa, debido a que estas propiedades paulatinamente se van sub
dividiendo enrre los herederos, conservândose como bien comun las rierras altas

de secano que no se pueden subdividir y que sirven para la crianza de ganado
menor y siembras de rulo. Las tierras de riego que, generalmenre, se extienden
entre el camino que bordea serpenreando las serranias y el rio se subdividen en
peq uenas propiedades. Los com uneros conservan con orgullo la memoria familiar,
sus tradiciones y el hecho de ser descendienres de los primeros conquistadores e
hijosdalgos de Espana, por cuyos servicios el rey les concedi6 estas mercedes de

rlerras.

Un anâlisis pormenorizado sobre la subdivisi6n de la tierra de la esrancia de

Mincha, que darâ origen a las comunidades deI Choapa, nos revela que luego de la
subdivisi6n de 1709 el Alférez Bartolomé Rojo, adquiere de la Iglesia catedral de
Santiago rodas las rierras que aetualmenre comprenden las comunidades de Mincha
norre y Mincha sur, cuyos deslindes SOli de una y orra parre del rio Choapa, la
quebrada de GuelchuguaJlén hasra la quebrada de Runi, por el lado norre lindan
con rierras del capiran Agusrin de Jorquera y los deslinda la loma que baja del
cerro de Gua)'ecura. hasta el cerro Mincha y las verrientes dei cerro Gua)'ecura,

que caen a la quebrada de Runi que deslinda con el capirân Diego de Valencia y,
por eJ sur deslindan dichas tierras con la quebrada de Pyniquelén hasra la punta del

cerro dei Lobo.

La esrancia dei Capitân don Diego de Valencia comprende las comllnidades
de Tunga norre y Tunga sur, deslindando hacia el ponienre con las esrancias de don
Barrolomé Rojo, al oriente con la esrancia de Choapa del Comisario José Valeriano
de Ahumada, al sur, se supone, con la esrancia de Choapa y al norre, con las rierras

de don Agusrin de Jorquera.

La esrancia del capitân Agllstin de Jorquera estâ ubicada al norre de las comu
nidades de Mincha norœ yTunga norre, vale decir Aœlcura, Agua Fria, el Arrayân
y rierras adyacenres que pasan a denominatse estancia de Atelcura. Uno de sus
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hijos heredo las estancias de Are!cura y Agua Frfa quien a su vez en 1781, las deja
en poder de sus hijos partjéndose pOl' panes iguales.

La estancia de La Canela

Tuvo su origen en una merced concedida pOl' el gobernador Alonso Garda
Ramon alrededor dei ana 1607 a un descendiente dei conquistador Francisco de
Aguirre. A este Aguirre le corresponden las tierras que por el sur limitaban con el

rfo Choapa, por el none con el Tororal, pOl' el oriente con la sierra del L1ampagni
y pOl' el ponienre con el mar. Esre permuro una pane de sus rierras con don Pedro
Conés y Monnoy, quien a su vez vendio una pane ubicada al sur de la esrancia a

don Juan de Ahumada. En 1739 dona Magdalena Zabala, propietaria de la estan
cia, la subdivide entre sus dos hijos. A don Diego Conés y Zavala le correspondi6
la esrancia de Canela La Alta y a don Pedro Conés y Zavala la estancia Canela La
Baja. Los descendientes de ambas propiedades dieron origen a las comunidades de
CaneJa Alra y Canela Baja. (Dona Magdalena fue casada con don Pedro Conés y
Riveros, encomendero dei pueblo de Guana, dueno de la Esrancia de Piedra Blan

ca siruada entre los cerros de L1ampagnî y el Colorad08
).

La familia de Los Rios obtuvo por merced nuevas tierras en 1615, las estan
cias de Tilama y Pupîo por mandaro dei gobernador Alonso de Rivera.

Podemos aftrmar sin temor a equivocarnos que duranre esra primera etapa de
la hisroria econ6mica de la region dei None Chico, el desarrollo de la propiedad

agraria esta en direcra relaci6n con la red de explotaciones mi neras desplegadas en
el terrirorio durante roda la Colonia y la Republica Novocemista. En Ja Colonia,
los yacimienros aurîferos comprendîan los asienros de Andacollo y el Choapa,
descubienos en 1559. Igualmente en el Choapa se exploraba oro en Chigualoco,
Agua Frîa, Miocha, Ate!cura, la Placilla, Nuestra Sefiora, Espîriru Santo y el Maray.
En el valle de Elqui la acrividad minera se concentra en la exp!otaci6n del cobre en

los asienros mineros dei Brillador, los Choros y la Higuera. En el valle dei Limarf
radica en el minerai de cobre en los asienros mineros de Tamaya, Punitaqui, Quiles,
Tulahuén, CombarbaJâ, Liampagni, L1aguin, cerro Colorado, en los cuales se ex
plotaban indisriorameme el cobre y el oro.

Un fen6meno telurico acaecido en la ciudad peruana de Arequipa entre los
anos 1600 y 1604 iocidirâ muy favorablememe en el crecimienro y desarroJJo del
mercado agrario. pues obJigarâ a las au toridades a iniciar obras de regadîo para

ampliar las tierras cultivables. La regi6n de Arequipa sufrio los embates de dos
terremoros sucesivos, destruyendo el sistema de regadîo de la region, catâstrofe
que incidi6 en la baja de la produccion y la calidad de vinos. La baja de la produc-

8 Serey Cortés, Arturo. Illapel Crônicas hisrôricas. pp 68-76. ilia pel 1988.
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clOn peruana sera suplida, en pane, por la region del None Chico. Sin embargo,
existen otros antecedentes que permitidan aseverar que el proceso de expansion
de tierras bajo riego se inicia rempranamente en el valle de Elqui, sien do los estÎ
mulos el crecimienro de la poblacion, las demandas dei rerritario en guerra y la
demanda de mercados externos. De una u orra manera, en el ano 1575 se justifica
la consrrucci6n de nuevas acequias "pues la antigua es insuficiente para el normal
abastecimienta de agua" y la acequia antigua permanecera en servicio hasta el ano
1624. La bocatama estaba ubicada mas arriba de Marquesa la Nta y su consrruc
ror fue don Francisco de Riberos y Aguirre. 9

Este pedodo hist6rico culmina con las Mensuras de Ginés de Lillo, en un
intenta por conocer la verdadera siruacion de la propiedad en el reino de Chile,

mediante un relevamienro catasrral de rodas las mercedes de tierras entregadas a
los conquisradores. La Corona pretendia por una pane, cuantificar las tierras de
realengo y vacanres, como rambién restaurar los verdaderos deslindes de las

propiedades 0 en su defecro, cobrar los derechos de corn posicion para regulari
zar los drulos. De rodas maneras, una y oua accion permida a la corona recupe
rar sus derechos 0 el dinero para sus arcas.

EL DESARROLLO DE UN MERCADO AGRARJO PRODUCTIVO

EN EL SIGLO XVlI y XV1II

La siruacion de la propiedad agraria en el None Chico al iniciarse el siglo
XVlI la podemos visualizar a rravés de uno de [os conquisradores mas relevanres

de Chile, don Pedro Conés Monroy, quien pese a sus brillantes y connotados
servicios milirares, no recibe los premios que le correspond fan por la alrura de sus
méritas. Una encomienda de 20 indios desrerrados es la primera merced por 16
afios de servicios milirares, felizmenre se casa con dona Elena de Tobar Cisrernas,
hija del General Pedro de Cisternas, encomendero y esranciero deI valle deI Choapa,
quien recibe una dote de 12.000 pesos. Pese a que en 1578 se le concede una
encomienda por valor de 2.000 pesos, la escasez de indios era ran grande que en
1603 aun esperaba vanamente que la concesion fuese efecriva. Orro tanto ocurre
con la posible enrrega de aIgu na merced de rierras, ni su suegro ni los gobernado

res insinûan la posibilidad de ser acreedor a algunas cuadras de tierras. En 1604
AJonso de Ribera, antes de dejar su cargo de gobernador y en vista de los servicios
presrados a la Corona le hace merced de 800 cuadras de tierras donde las hubiere
en el valle de Limarf " ... en el rio arriba de Soraquf, que se lIama H uana, donde al

presente esrân asentados los indios del dicho Maesrre de Campo, dos leguas donde
el capitan Juan Valdovinos de Leyden riene los suyos" ... 10. Esre ûltimo habfa reci
bido la merced de manos del gobernador Garda Ramon el ano 1600, pues solici-

9 A.N.S. F.A.J.L.S. leg. 15. fs.213.
10 Amun;hegui Sola[, Dgo Un soldado. pp59-GO.
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taba tierras de reparto para su ganado y estas tierras estaban ubicadas desde las

vertientes de la quebrada el Teniente hasta el mal' y, pOl' el arreo desde las minas de

aqui hasta las del Espfriru Santo, veinee leguas de la ciudad de La Serena y diez

leguas dei valle del Limari.

En el ano 1607 Cortés Monroy se retira del ejército, trasladandose a La Sere

na portando un permiso para iniciar una explotaci6n minera de cobre, segûn cons

ta en el documento extendido pOl' el Presidente Jaraquemada, posiblemenre el

mineraI de Brillador. Aqui se reitera la relaci6n de dependencia economica entre la

mineria y la propiedad agraria, pues la posesion dei asiento minero demanda gran

cantidad de alimentos y ganados pOl' 10 cual solicita y le es concedida en 1612, una

nueva merced de tierras pOl' cantidad de 2.000 cuadras de tierras " ... que eStan a

las espaldas de las Minas de Madre de Dios, mirando a la cordillera poco mas de

dos leguas de un esterillo, que hacen unos totorales que corren hacia la cordillera,

y junto a un cerro muy alto en derecho de las Minas de Madre de Dios... ".

El tercero de los hijos de don Ped to Cortés, don José Francisco Cortés Cister

nas, era encomendero en "primera vida" de los indios deI pueblo de Diaguitas y

estanciero en Rivadavia, pues casa con dona Catalina Orriz de Carabanres, heredera

de la encomienda de su padre y de la mitad de la estancia de Rivadavia, ocurrido en

1628. Siguiendo la linea de herencia de don Pedro Cortés Monroy, su hijo menor es

Gregorio Cortés y Cisternas, dueno de la chacra Los Cerrillos en el vaJle del Limari

y de una vina en Elqui, y en la misma ifnea sus herederos son duenos de la estancia
del Cobre en Lagunillas de la Punta (Punta de Teatinos) y de la mina Brillador en La

Serena. Una de Jas hijas de don Gregorio ob tendra por vfa del matrimonio la estan

cia Hornillos del TotoraJ en las serranias del sur del rio Limari. En la familia quedan

también pOl' via dota! la estancia de Andacollo. En orras palabras, hacia 1620 y a

partir de las vincuiaciones ma([imoniales de los descendienres de los conquistadores

como Aguirre, Cisternas, Cortés, Mendoza y orros, llegaton a constituirse en las

familias mas poderosas de la region, concentrando en sus manos la mayor parte de

las grandes propiedades, cargos politicos y militares, mercedes y privilegios, es de

cil', el Poder Regional. La base de las vinculaciones sociales y economicas estuvo

cenrrada en la posesion de la tierra.

Para la sociedad regional colonial la tierra no solo alcanzo su valor por la

adecuada in tegracion de los varios factores existentes para hacer su explotaci6n

mas racional y lucrativa, sino porque al alcanzar su propiedad las correspondienres

significaciones econémicas, ororgé también orras valoraciones de caracrer social e

ideolégicas imposibles de cuantificar. En este sentido radico el particular sello y

estilo de la elite regional y ninguna familia escapa a esta singularidad. El alcanzar la

propiedad agraria fue un requerimiento de poder y status y para elJo se estructuraron
y pusieron en funcionamiento los mecanismos descritos: mercedes de tierra, do

tes, compra, venta y donaciones.
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Si continuamos el anilisis de la acumulacion de la tierra en manas de una familia
y siguiendo la linea de los primogéniros, don Pedro Cortés y Cisternas, a la muerte
de su padre hered6 las encomiendas en "segunda vida" mâs las riertas de 800 cuadras
de Huana, junro a otras 600 de su propiedad ubicadas en la confJuencia de los rios

Huana y Combarbalâ, concedidas en 1607 par Garcia Ramon, se le agregan en 1606
una faja de dos y media legua de ancho desde el cerro Llampagni hasta el cerro
Colorado, entre el valle del Choapa y el de Limari. Ademâs se le anaden 1.000
cuadras en 1617 en los rérminos de la ciudad de La Serena a "...donde las hubieren

vacas, juntas 0 divididas, en el valle de Guamasca y Quichiguel que lindan con el rio
arriba que viene de Cogoti y Combarbalâ, por una parte y de otra, dei dicho do
coma vamos al sitio que Ilaman de porquerillos, y frente a la cordillera por el camino
que va a las minas de Madre de Dias... ". Su matrimonio le va a reporrar [a estancia
de Quilacân en el valle de Elqui.

La estancia de Quilacân nos permite conocer el proceso dinâmico del merca
do agrario en la regi6n. La propietaria en 1589 era dona Mariana de Aldana, quién

vende a don Alonso de Torres, vecino de la Serena cuyas tierras lindaban con las
dei capitân Miguel de Silva y tierras de ejidos de la ciudad y, por el sur con tierras
de Juan de Crist6bal Gonzalo. Posteriormenre, el dueno de Quilacân fue don Fran
cisco de Ortega, quien ademâs fue uno de los primeros duenos de la estancia de
Fray Jorge ubicada en la desembocaduta del do Limad, en el siglo XVI.

El heredero don Pedro Cortés y Riberos obtiene en 1651 para crianzas y
labranzas, una merced de 1.000 cuadtas de tierras en las demasias de dos pueblos,
Guana y Guanilla y en el de Leyron y Porqueros. Una revisi6n de los deslindes nos
muesrra que prâcticamente rodas estas tierras flguran coma estancias y perrenecen
a distinros duenos, en el caso de Porqueros, una vecina es dona Marta Tapia, en
orro linda, por la costa, con la estancia de don Miguel de Abanussa y con el capitân
Pedro de Ahumada.

La Compania de Jesus, que lIega hacia 1678 a la tegion de La Serena, inicia la
compra de tierras medianre el remate a la compra directa, asi es coma la estancia
de la Punta (del Teatino) pettenecienre a los Cortés y Riberos, pasa a poder de los
jesuitas juntO con la estancia dei Arrayân y la estancia de Buenos Aires ubicada
hacia el norte de La Serena. Anexarân también, por merced rea!, 2.000 cuadras de
tierras en Peralillo en el valle de Elqui y, por ejecucion de una deuda por 4.000
pesos de a 8 reales, la esrancia de Quiles, Rucapini y Limari ubicadas en las
riberas del rio Limari, perreneciente a los herederos de Juan Baptista Pastene,
Capirân de la Mar Océano del Sur de Pedro de Valdivia. La estancia de Limari

renia dos leguas cuadradas de superficie y conraba con obrajes de caldereria, jar
cia, mali no y vinas que habian pertenecido al gobernador Francisco de Aguirre }'
dada coma dote a su hija Mada de Aguirre.

El primogéniro de Pedro Cortes Riberos y dona Magdalena Zabala, hereda de
su padre las encomiendas de Atelcura, la chacra de Quilacân, sus estancias y ha-

47



ciendas de Guanilla, La Laja en Ovalle y la estancia de Piedra Blanca en el valle dei

Choapa, ademas dei asienro minero de cobre en los Choros y orras actividades
mineras y comerciales. Su fortuna le permite comprar la estancia de Monterrey a
don' Gaspar Marin y Godoy, que posteriormente se la devuelve por el mismo valor.
Su qsamienro con dona Maria Bravo de Morales Je reporta la hacienda de Copiap6,
la chacra de Cutun con el asienro minero de Talca y la estancia de Lagunillas.
Luego hered6 de su suegro la esrancia de Pangue. vendida posteriormenre al Maesue

de Campo don José de Bega y Mendoza, ubicada en la cuesta las Cardas que linda
con la esrancia de Camaranes y la esrancia de Caldera. Por via de la herencia de su

esposa se agregan las rierras de Tambillos y Pan de Azucar. esrancia de la Cuesra,
mas ues rirulos de tierras en el Huasco. En 1697 el rey le concede el rirulo de
Marqués de Pied ra Blanca Guana y GuaniIIa, pagando la suma de 562.500
maravedies. En 1713, su descendiente, don Pedro Conés y Zavala agrega mas

posesiones y el rirulo de Marqués. Con el deceso dei primer Marqués y sin herede
ros direcro, se produce un paulatino desmembramienro de la gran propiedad, la

cual pasa a manos de las 6rdenes religiosas, familiares y allegados.

En 1617, AJonso de Ribera concede una merced al capiran Lope de Esuada,
vecino corredor de La Serena" ...que son rierras de labranza y crianza baldias y sin
dueno y son unas aguadas y quebradas que Ilaman los Mayrenes y Arrayanes que
deslindan por la pane de arriba con el Arrayan, rierras de don Anronio Chacan,

por abajo con Cochaco salen las quebradas al rio Salala, sendero de un cerro que
se lIama Manque un poco arriba dei camino real que viene a Santiago y la oua
quebrada y aguada, es una legua dei cerro Puniraqui que se Hama Pichén donde
hay muchos arrayanes y a rres leguas deI ganado dei capiran Valdovinos sale la
quebrada al rio Salala" .11

Ouo casa en el cuaJ queda representado el proceso de acumulaci6n de tierra
por pane de espanoles avecindados en la regi6n en el siglo XVII y XV1II, vincula

dos a uavés dei marrimonio queda perfecramente representado en la familia de los
Pasrene. El primero de sus integranres Hega a la regi6n hacia 1598 y hacia 171 0
esra familia regisrra casas y morada en la ciudad de La Serena, edificada y plantada
la chacra de Coquimbo con rodas sus tierras, enuadas y salidas, usos y cosrumbres
y rodos los aperos, ganados, mayores y menores, a mas de 10 plantado, una vina en
el valle de Elqui con rodas sus tierras; Una esrancia Hamada el CarrizaJ con rodas

sus rierras emradas y salidas, bodegas y vasijas, con su molino y demas aperos;
Una hacienda en el valle dei Limari con rodo 10 edificado y plantado en eHa, con
molino, curtiduria, fragua, una vina, bodegas, tierras, aguadas, enuadas y salidas,

usos y cosrumbres, ganados mayores y menores y rodo 10 que hubiese de siembras;
La hacienda de Tamaya con su vina, ganados mayores y menores, con rodas sus
rierras y aguadas; La esrancia de QuiJes con rodas sus rierras, enrradas y salidas,
usos y cosrumbres y los ganados mayores y menores que se hallasen en ella; La
estancia de Espiritu Sanro con rodos sus ganados mayores y menores ademas de

II A.N.S. RA vol. 912.
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sus aperos; Las minas de cobre del Brillador con rodos los ganados mayores y
menores, herramientas y aperos para su fundiciôn de cabre; La estancilla de Tamarca
con sus aguadas, tierras enrradas y salidas, usos y costumbres ubicada en el valle de
Elqui, y la hacienda de Guallillinga. Este es el basamento terrirorial de la fortuna de
una famiJia dei siglo XYlI. El modelo se reproduce en roda la elite de la regiôn.
(Figuras 3 y 4).

Entre 1709 Y 1711, nuevamente la Corona trata de conocer la siruaciôn de las
propiedades agrarias mediante la realizaciôn de un nuevo catastro, el cual es recha
zado por la mayor parte de los propietarios u ocupanres ilegftimos de las rierras

realengas 0 de los indios. Pese a la resistencia y a la gran canridad de litigios
acumulados en la Real Audiencia y en los Cabildos, se inician las mensuras de las

tierras del Norte Chica. Los daros permiten cuantiflcar la disminuciôn de la po
blaciôn indigena con la subsecuenre declaraciôn de tierras vacas, las que en pûbli
ca remate seran adjudicadas a los nuevos hombres de negocios. Este procedimien
ro perdurarâ hasta los inicios de la Repûblica con el advenimienro del Estado
Nacional 12

•

En el siglo XVII, las huertas primltIVaS, châcaras y tierras de pan llevar son
insuflcientes para satisfacer la demanda externa e inrerna. Segûn el hisroriador

Marcelo Carmagnani, en los valles del Norte Chico, los cultivos trigueros se ha
bfan desarrollado al compâs del desenvolvimienro de la minerfa, pero pasado el
primer tercio del siglo se constata un incremenro triguero, 10 que plantea un vuelco
en la economfa regional, es decir, una transformaciôn de la economfa minero
ganadera a LIna ecanomfa minero-agrfcola. Pero la agricultura no solo tiene como
producro principal el cultivo del trigo, sino que también otrO producro muy nece
sa rio en las explotaciones mineras: la prodLlcciôn de vinos, aguardientes y pasas.
Testimonio de este proceso de cambio se aprecia hacia 1624, cuando en los doeu
menros judiciales se comienza a habJar de los "senores de las vinas", a propôsiro de
un litigio entre los producrores y consumidores de vinos y aguardienres. Los pri

meros, ademâs de subir los precios en forma desmesurada, venden los caldos sin la
maduraciôn necesaria, 10 que provoca enfermedades y muertes enrre la poblaciôn,
incluso se dicra orden de detenciôn, carcel y multa para los rransgresores usureros.
En la lista de demandados estân los grandes duenos de rierras de la regiôn.

Respecto al cultivo cereaJero, entre 1620 Y 1690, Jas haciendas del Norte Chico
se han dedicado en gran parte al cultivo de semenreras de trigo, coincidentemenre
con ello los testamentos denuncian gran canridad de "molinos para pan". Los inventarios
ubicados en los archivos Notariales y ]udiciales de La Serena registran la existencia

de bodegas para almacenar los granos y otras especies.

12 Entre 1818 y 1824 el Intendente Regional, Gregorio Cordobés, procedera en esta regi6n a
mensurar las tierras de los indîgenas ubicadas en rodos los valles y a realizar una nueva
redisrribuci6n, igual suerre corren las propiedades confiscadas a los realistas espanoles y
criollos, las cuales salen a pûblico remate.

49



Figura 3: Dinamlca de la propledad rural entre 1560-1699
(Regiôn de Coquimbo)

Pro pietarios

r'.Il"1oi.eo de AgUI/ft: M.llqlJuoII La A ....

~iJ'que5a la 8JI.I. E!ltanei.u. Tongoy: Tam"Ya.
R dm e:lijla; Hu"" mollata y R ueJlpin

2 Pli!; dro C orlé 1 ~o nloV: Ale IeUld. Agua F '"la.
Ouan". OUdln"Ja. Pena 81.10,)01. Cogoll, Limal!.

Las LJlgunia..s. Collulln. M.lOI" de 0105.

3 PedlO Pultnl!l' Estilnci.l Quilu. A~o"'abol.

4 Pe dro C ~ teln,lS: Es hOCI" Rio G ra l'Id. y Uo nte rrey

Puni1.1QUI.

5 Diego SlInchez de Morales: E st"HI CI" Fray Jorge

6 Joan V.ldo ...,no5 L.iden: El T.nill!;nte, Espiri1u

S .. l'llo, um oIIfi.

7 B.lIII:.lI:Lilf Barrio Nuevo. EsUnciii Tuq\JI

8 M./Irian if de La '1eg J" E!Ita nerd Gua 11111/'1 ga.

g fUnci!lco relnindaz dit CuliU... And.lcollo

10Jelonimo P a:; te nI!!: Agullre. El Ti'nlente.

11 C,U.~n. C~r~b,lnth. El Tolor~l.

12 Dleg') Corth UOIUOY: Est .. ,..c ... d~ L.. C ost...

13 R;,min.Îltz Br .... o de S.lIrabl.: Eshncia Aueo.

14 F/~nc~co Hern~ndez Oltl2:. Chigu.loeo. Conoluli.

15 JU.lln Alotls 0 de AhufTI..lId.ll: Estanl)l. Mrncn •.

16 Pedro C orlés d~ Cist~rf'1"s: Esl.!nci" Comb<'!rb.ala.

17 Fern.ndo d .. AguHrot: Esl.llllCl.ll L. C","le~

18 Fr.. r.cisco (lOi OltOlg ... E:s:t.. nol" ~ugu,tolS".

19 F"raf'1CksCO Cortés CIsI~rnils Esto!ltlOl.!R .... .!diJVl.!.

20 Pedro Collé:! MendoZ.!: Estancld CerrlWos

21 ~.botIOsolio dt Câcot,u:Esl.llnci. P.m •.

22Ju.lln Domlngui!Z lrr.4~rin: Es:l~neiè P ..ohlngo.

23 Compafi'i.! de Juus: El Arr.JY.!n Peralilo.

24 Pedro C orte$ y Z~b.l-': Esuncl.u P.n dt AzY';lr.

T.m b~lo:J: L. C U.lI,t ... P t;t'lflYes; ~.hl.llnClllo:>s

25 ~lIi" BLI.O de r"ol~lu: Eslanci~ C dlder~ y

C"md/ones

26Judn Bravo de '-4or.!lu. Estancia El Pangue.

ESCALA 1 : 2000.000

ESCALAGRÂFICA
ID

.-".,. C.'log"fio;Ca'lo~"':.1:S0.000 tG .....
,.~ .. "A Tc .. ;itca O-'i<1l dG .a~\o'.

50



Figura 4 : Dlnâmica de la propiedad rural en el siglo XVIII
(Region de Coquimbo)

Propietarios

2/ AloI" sa ru tOI: Minch a N oll~. Minçh .. Sur.

28 Diego V ... ioonC'41 Tung.ll N orhl:, Tung .. Sur.

29 tl.gu.rin dl JorqullIr.i: E~I .. ncl~ AIQ!cuf.ll y Agui rtl.ll

30 B'lItolomé P,Jsl~nt!-. Ruoapin, T.Jm.y.J.

31 c..Hp.3r M.IIlln: ES'Uncl.Jc T"mileuu. Monte Pilll.y

Cogc.fl.

32 Jtranima P.ut'!nt '1 AgUi/le: EsLlnel.!! Ouile~.

33 DIl~go dé ROJ.JS C.Jf3banros: EsLlInOlà E!;pifllu SiJnto.

34 JOHph dt Ve:Qa,H<loitndoli Lim"ri.

35 JU4n Hur1.ldo dt Mtndou:M<!I'ClUUA U 84'05.

37 01190 Cortk y' Z.l~JI,J· C~I"IllIJ LJ AIJ.

38 Ped'oColl,,~ yZJbJI.iI:CJnllIJ LJ 8.1).1.

39 M.llia de ArgJndon.J: f:5tanOl3 Los C horos

41 r,.ncÎsco A.ouhr~y Rberos' E~t.lnci.a rrdyJol~e.

42 Jv ~ ~drll~le-s rl.<t,! JOloe

43 J •• 6nlmo dQ rUrc~: EI01Jnc.l LOi" CJm.lronQ~.

45 M,Jgdalen.J PlZoIlfO H,Jc~n,j .. Gu.alhlulga

46 Fr.nCI!CO ROJ.s Cuzman: E~tlJncy Ch<ln<ll.!ll

47 M.<trflfl dO' IIVoifl'IHI Estoinoioi And<lcollo

"9 f l,JnOI~CO )',dVI(!' O~ Andr3de: E> lanOI,) Tahn .JY.

50 Cri:>IOb.ltRodriguez: Haolp.nd.J Dlaguit.Js.

51 Jose Molin<l. 5 HiJutl,!$ de S.!ln l!:ld.o

52 AntonIO G.llleQuillo$ y R\~tro.s: Eshnci" P.lchin'OlO

53 M'bUlil d. AkA'''O.l ESIJocio La Punla

54 M"'ÎJ Roi" .1 Ahum.,lld.i: HJdlOndJ ChO.,llp.i

55 Ros<I G.lII.lrdoyRlbtrOS: H"oiend'! P.ai'Oluo!!Ino.

56 Pcdro Corte:s Galleguillos: E51,Jool,J L" Torre.

57 P':l1rorlll'! Pinto. H.:lOlcnO.a Valle Monlegl,,,nde

58 F'.JnOISCO X<lVH!. Gall.lfdo: Estanci.l El rolor,!l.

ESC AlA 1 : 2_ oo..coo
ESLAlA GRAFICA

67 Jos@ ,f.ond.tC'A' Esl~nCI~ T.I .. m,J.

6S Andre:> V~'tla' HiOu!nd,J

69 fi?ipiJ' Dr"l,l<tr~i H .. ci@nd .. HUAlulanH!

70 Fdp", .. 11\1(': ....\1.;'. E:>I .. ncW P@lalillo

roi" ..... C~"'IIG~IQ·C::ll"'O(J~..a' ,50000 lG W.
l .. <2"~ 'T•••ell Ollio\ 4ç ~.I.'
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59 San Fr.snc~co Est.anciA Lu HIQue:rill.as,

60 M~rQué2deL.t.Pit:d'Haciendd IIl'!pel

61 MJUrlclO C OQlho: ei:Unol.l Totof.illlllo.

62 JU.ln Esquivel. H.I("llOnd~ S"I.lIJ. H .ilclend.l

Agu.a de PU.ln'Olue.

63 Luis lAo"rl HACllII!fld. U.<tlqui

64 Hicul~s PIZJrro: Elililncl .. B...,u,z,IJ

65 Josel<!l OAIWillJuilios' Ellanet. OUdm.al..la, H .oJc:i ... 'lj"

TUQul

66 CrsiobArin4 de NAVA Est.lflail! Punit.o"i,



Se presenra aqui una diferencia con el desarrollo de los culrivos de rrigo de la
zona cenrral, en donde la demanda exrerna garil16 su crecimienro y no la acrividad
minera. En esra época el Norre Chico se convirri6 en una zona abasrecedora de

cereales para la regi6n peruana y zona cenrra] hasra aproximadamenre 1720, pero
la excesiva demanda exrerna deja sin abasrecimienro a la sociedad regional, eSca
SeZ que aumenra con los desasrres narurales provocados por la sequia, pese a rodos
los esfuerzos por ampJiar los rerrirorios culrivables ralando la vegeraci6n y consrru
yendo canales, urilizando las rerrazas cercanas a los dos y desecado de los rerrenos

panranosos. Esras innovaciones recnol6gicas no pudieron superar el problema,
pero proyecr6 a la regi6n como la mejor culrivada del pais. Debido a esra sirua
ci6n, el N orre Chico ruvo la obligaci6n de abasrecer de rrigo y orros producros
agroganaderos a rodos aquellos disrriros incapacirados para auroabasrecerse, como
sucedi6 con Copiap6. 13

En el siglo XVIII la nueva expansIOn de la mineria audfera derermin6 un
aumenro poblacional y con ello aumenra la demanda de rrigo y ganado. El Cabildo

de La Serena, anre el desabasrecimienro de rrigo para el consumo inrerno esrabJece
la prohibici6n de exporrar dado que en 1692 se inicia un perîodo de malas cose
chas por la escasez de agua y por Jas ingenres exporraciones al Perû debido a los
mejores precios 10 que provoca un déficir en el abasrecimienro de pan. Esra prohi
bici6n pena con 200 pesos a los producrores y con 2.000 pesos a los comercianres

y duenos de barcos, pudiendo solo abasrecerse de harina y bizcochos para alimen
rar a la rripulaci6n. J4 En 1698 anre el grave desabasrecimienro que afecra a la
poblaci6n, el Cabildo de La Serena mand6 consrruir molinos de pan y prorrarear
rodo el rrigo enconrrado en Jos valles de Coquimbo. 15

Duranre los primeros rreinra anos del siglo XVIII se aplicaron poliricas resrric
rivas en eJ N orre Chico, lIegando a esrablecerse el sisrema de doble precio para la
venta dei cereal, es decir, un precio para la exporraci6n de alro beneficio y orro de

mercado interno, ajustado al precio tradicional dei trigo. lo La crisis por el
desabastecimiento rriguero en Chile obliga a las auroridades a cesar las exportacio
nes al Perû.

En cuanto a las vinas, hacia 1735 reinician una recuperaci6n de las superficies

plantadas y ya en 1790, la producci6n agdcola regional de vinos y aguardienres
alcanzaba las 40.000 arrobas de vino y 5.000 arrobas de aguardienre.

La minerîa como un facror de estimulo hacia la expansi6n del mercado agrario

nuevamente se hace presente al comenzar el siglo XVIII, los nueVos descubrimien
ras de oro en el Teniente; Talca (Limarî); Talinay; Chamonate; Chachoquin; Porrero

13 Carmagnani Marcelo. El Salariado minero, pp 37.

14 A.N.S. F.R.A. VOL 371 F]S 77.
15 A.N.S. F.RA vol. 371 fjsGG-90.
lG Espejo.].L. Generaciones pp 41.
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Seco y Otros yacimientos (Copiapô y Huasco), la nueva acumulaciôn de capiral y la
demanda de mayor cantidad de alimenros y animales para las recuas de transporte
hacia el sur, el norre y la regiôn trasandina obligan a mensurar nuevamente las
rierras para reconocer las realengas de los privados y esrablecer los verdaderos
deslindes para iniciar el proceso de composiciôn de las propiedades.

A 10 largo dei siglo XVIII la minerfa dei oro, el cobre y, en menor escala la

plara, mantienen el crecimiento y el desarrollo socioeconomico regional pues
esras acrividades permirieron vincular el Norre Chico direcramenre con Espana,

Peru, Francia e Inglarerra. Se esrima que entre 1786 y 1795 el 54 % del cobre
que exporraba Chi le salio desde el Norre Chico. La agriculrura no se queda
atras, Chile enviaba al Callao cobre, vino, sebo y cueros por valor de $ 72.125.
Los cordobanes de la region eran rransados en $ 12.000 anuales. Para sarisfacer
el mercado inrerno cada ano se maraban en la regiôn de Coquimbo 3.000 a
4.000 vacas y las cecinas, grasa y sebo se consumîan en La Serena, Huasco y
Copiapô, quedando un excedenre de charqui y de cecinas que se enviaban a
Santiago. También se maraban enrre 16.000 y 20.000 chivaros y cabras, llevan

dose sus pieles en pelo a Maule en donde eran beneflciadas para cordobanes y
posreriormenre se envia ban a Sanriago para el refiido.

Uno de los hechos hisrôricos mas relevanres que se viven en Chile y que afecra
rodas las estrucruras deI paîs es la expulsiôn de los jesuiras en el ano 1767. Desde
la perspecriva econômica, rodo el complejo agrario,indusrrial, minero y comercial
levanrado por la Companîa de Jesus en novenra anos, es destruido en menos de
diez, la imposibilidad de comprar las esrancias y haciendas en su valor real de
producciôn conduee a la adjudicaciôn por arriendo con compromiso de venra a
varios parriculares, que sin un dominio de la planiflcaciôn adminisrrariva y sin los
mérodos y récnicas de producciôn que solo los jesuiras manejaban, fracasan una y
orra vez, dereriorandose las rierras, los bienes muebles e inmuebles. Al cabo de

veinre anos la mayor parte de las propiedades jesuiras esraban en la mas complera
ruina, rebajandose su valor a precios înflmos. Las estancias de los jesuiras ubica
das enrre Copiapô y Vallenar son vendidas a muy bajo cosro, 10 mismo ocurre con
las esrancias del Romeral, La Punra de Tearinos, la hacienda de la Companîa en
Elqui y la esrancia de Quiles en Puniraqui (Limarf).

Los remares de las tierras de los jesuitas vienen a reforzar una rendencia que se
aprecia en la regiôn y que se encuenrra muy bien documenrada en los archivos
norariales y judiciales, esro es el acopio de rierras por parre de aigu nos empresa
rios de anriguas familias de la zona. Esre proceso se inicia mas 0 menos aJrededor

del ano 1750, anre un nuevo cielo de desarrollo de la minerfa. A esra fecha la
Corona traraba de regular la exrensiôn de las grandes propiedades medianre la Ley
de Tîrulos de Tenencia de Tierras, las cuales no debîan sobrepasar las doscienras
cuadras. En la regiôn de Coquimbo el cargo de Subdelegado Agrimensor 10 ejerce
el Maesrre de Campo don Francisco de Fuyca y Aguirre, su reemplazanre en el ano

1754 es el Maesrre de Campo don Joseph Anronio Gavino y Sereno, quien recibe
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la orden de apremiar a los hacendados a que en conformidad a los bandos publica

dos, corrijan los cfculos en cuya virtud gozan las cierras " ... si resultaren bald fas y
pertenecienres a la Real Corona, las medirâ separadamenre, pregonara y casarâ por

personas inreligenres y desapasionadas. Todos deben concurrir a los juzgados a
moscrar sus cfeuJos 0 seran declaradas por vacas las cierras que gozaren".17 Una

pequefia revisi6n dei seccor dei rio Limari en su curso medio arroja cerca de 30

propiedades en forma de escancias y haciendas.

La habilicaciôn de diferenres esrruceuras produccivas al inrerior de las esran

cias y haciendas, cales como crapiches de moler meral, molinos de rrigos; rene

durias y curtiembres para faenar cueros; fraguas y calderas para forjar herra

mienras; puertas y venranas de hierro; mâquinas y encatrados para celares; bodegas

y bodegones para almacenar los granos y fruros secos; asienros mineros para

fundir mecales; escruccuras de alambiques; ollas y fogones para descilar aguar
dientes y procesar los vinos; consrrucciones para la arrieria y el transporte, ecc.,

van generando un valor agregado a las unidades agrarias de cal forma que su

valor se incremenra cada vez mas, esro permice hipocecar las cierras por dinero

de conrado, el que es usado para ampliar las mejoras y emprender nuevos nego

cios 0 invertir en la acrividad minera. Esca ulcima accividad incide en la ruina de

los propiecarios, pues el incierto éxiro en los descubrimienros 0 la baja ley de los

mecales, obligan a hipocecar las cierras 0 a pagar las deudas sacando a remace sus

propiedades. En el valle de Elqui la propiedad inicia una fragmenraci6n cempra

na de cal magnieud, que a fines de la Colonia exisren muy pocas grandes propie
dades.

Al comenzar el siglo XIX, varios propiecanos del vaJJe dei Limari, Elqui y

Choapa deben vender sus cierras al mejor POSCOl. Orro faccor que influye en el
rraspaso 0 enajenaciôn de las rierras es el efecto de las largas sequfas que azocan la

regiôn 0 bien, las lIuvias rorrenciales y los consiguienres des bordes de los rios y

aluviones de las quebradas que dejan a su paso una escela de cosechas perdidas,

arboles arrancados de cuajo y animales muertos. Orro suceso que decermina mu

chas veces la rransferencia de la propiedad es el deceso dei jefe de familia ya que

los bienes y propiedades, al quedar en manos de albaceas, se decerioran rapida

mente provocando la ruina de muchas familias. Lo mismo ocurre cuando solo

quedan mujeres como unicas herederas pues al no escar habieuadas a llevar los

negocios familiares, pronto son vfccimas de personajes inescrupulosos 0 cônyuges
que dilapidan las fortunas 0 realizan malas inversiones. Orro factor que influye en

el inicio de un nuevo proceso de desintegraciôn y reconscrucciôn de la gran pro

piedad agraria es el proceso de independencia. La apariciôn de un nuevo sujero

bisc6rico en el escenario socioecon6mico regional y nacional, influira exrraordina

riamente en la consciwciôn de la propiedad agraria en el Norte Chico: el empresa

[JO excranJero.

17 A.N.S. A.CG. Vol 475
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PROPIEDAD, MODERNIZAcrON y EXPANSION ACRARL'\ EN EL SICLO)(lX

A parrir de 1815 comienza un nuevo proceso de rransferencia de la rierra
hacia los nuevos propierarios sean esros comercianres, milirares, polîricos 0

empresarios mineros. Por ejemplo, las esrancias de Tongoy y Tongoicillo fue
ron vendidas por Félix Venrura Madn a don Juan Munizaga, prôspero empre
sario minero, en la canridad de $ 4.000, de los cuales $ 3.000 fueron de con

rado y el resro quedaron para una capellania a favor dei presbirero Rafael
Bachiller. 18 La esrancia de Tongoy fue vendida por José Cisrernas el ano 1826 a
Munizaga en un valor de $ 4.000, de los cuales se cancelaron $ 2.000 al conrado y
$ 1.700 a favor del sanruario de Andacollo. 19 Esras propiedades se desrinaron a la
crianza de animales, en 1847, ambas esrancias eran rasadas en $ 20.826. 20 Tam
bién se agregan Jas esrancias dei Tangue, la esrancia de Cerro Colorado, la esrancia
dei Canelo 0 Camarones y la esrancia de Chingoles ubicada en Huasco. 21 Se agre
gan orras haciendas en el valle de Elqui, en 1819 Munizaga compra la hacienda
Sarurno, conformada por varios porreros, ranchos con disrinras funciones, secado
de charqui, sirio de maranza, secado de cueros, rrapiche, buirrôn, molino y una

fragua. El ganado renia un valor de $ 14.900 Y la hacienda con rodos sus aperos
$109.001. 22 Orra hacienda fue AJrovalsol, heredad secular de los Pasrene que se
conservô hasra el ano 1918, que conrenia un olivar con 1.061 olivos mas rrapiches
y cuyo valor roral en 1847 era $ 129.630 Y los animales $ 11.482. La hacienda de
La Florida y de Marquesa La Baja desrinadas ala crianza de ganados pasaron de
las manos de los Aguirre a los Munizaga. El ejemplo de como los capirales mineros
fueron inverridos en el mercado agrario, ram bién se veriflca en uno de los nuevos
empresarios de la mineria dei cobre, don Carlos Lamberr, quien creô cinco gran
des haciendas y consrruyô canales para coJocar esras rierras bajo riego.

Un casa emblemarico es 10 que ocurre en el valle del Choapa. A su muerre,
dona Marilde Salamanca deja en su resramenro como ûnico heredero, su alma.

Anre esra siruaciôn, el Esrado de Chile represenrado por don Bernardo O'Higgins
reclama anre el rribunal dichas rierras. La igJesia, considerando que por rrararse de
asunros rocanres a la fe le corresponde por derecho propio, rambién reclama las
heredades. El lirigio culmi na con la enrrega de rodas las rierras al Esrado chileno y
en virrud de esro, el Direcror O'Higgins rraspasa esras propiedades a la Junra de
Beneflcencia para su adminisrraciôn y exploraciôn. Todas las haciendas son arren
dadas a Jas familias de la regiôn 0 de Sanriago hasra que el presidenre Pedro Aguirre
Cerda decide rerminar con los arriendos sadndolas a pûblico remare, originando
se un rraspaso de la rierra desde las familias conservadoras a las familias radicales.

18 ANS. NLS VOL 70. FJ 3-5. ]823
19 ANS NLS VOL 72 FJ 22 1826
20 ANS JLS LEG 173 P.4
21 ANS NLS VOL 56 FJ 519-522
22 ANS JLS LEG 73 Y LEG 173
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Los cambios en la organizaClon economica dei Norre Chico inciden en una

renovacion dei grupo poseedor dei poder economico debido, principalmente, a la

incapacidad de los mas alltiguos para adaptarse a Jas nuevas condiciones determi

nadas por necesidades, hasta este entonces, desconocidas, coma fue el vincularse a

la economia internacional con nuevos mercados y nuevos modelos de transaccion

flnanciera. El vacio dejado fue llenado por nuevos hombres que poseian una nueva

cultura econômica, que se adaptaron a las condiciones deI mercado, que sabian

como explotarlo y que cuando se sintieron sobrepasados 0 no sabian coma actuar

ante un cambio 0 fluctuacion economica, dejaron ellugar a otros que sr respondie

ron, coma 10 habran hecho ellos mismos en sus propios momentOs y circunstan

clas.

La sociedad serenense fue permeable ante los nuevos grupos emergentes y se

produjo el entronque de la aristOcracia regional con la nueva burguesia capitalista
dei siglo XIX,23 Durante el siglo XIX la region deI Norre Chico se vera favorecida

por diferentes factOres que estimularon fuertemente la agricultura. En primer lu

gar, la demanda interna desde la mineria dei Norre Chico al Norre Grande; la

guerra dei Padflco y su demanda de alimentos y animales de transporre para carga

y tiro; el crecimiento sostenido de la poblacion y las demandas externas desde

California y Australia. La incidencia de estOs factOres en la agricultura signiflca la

habilitacion de una mejor y mas moderna infraestructura de riego y la introduc

cion de nuevos tipos de cultivos. Otro factOr favorable es la utilizacion de la ener

gia a vapor en la maquinaria agricola coma en el transporte terrestre y maritimo.
Por ùltimo, la formacion de un mercado permanente estabiliza los precios y la

demanda.

Se promueve la innovacion agricola en el pais mediante la creacion de la So

ciedad Nacional de Agricultura en 1838. Su organo difusor, "El AgricultOr" abogo

por la construccion de caminos, de canales de irrigacion, de canales de navegaciôn

y regadio de pocos arresianos, promulgacion de leyes agricolas, mejoramientO de

razas y transferencia de ciencia y tecnologra desde Europa. El espiritu de progreso

agrario queda demostrado en la primera exposicion agricola de 1869 y en el con

greso libre de agriculrores en 1875. En 1877 la SNA establecio en Santiago la

primera feria de ani males.

Al promoverse la formacion de una culrura agraria, el Estado funda en 1842 la

Quinta Normal y la organizacion de la primera escuela agricola en 1851, ambas en

Santiago. En 1869 se funda el Instituto Agronomico destinado a la ensenanza

superior y a la investigacion. En esos anos se funda la escuela agricola de Salamanca

y con el presidente Balmaceda, se crea la escuela agricola de Elqui.

23 Suarez Donaire,Lericia. Juan Munizaga y Trujillo.Estudio sobre un minero y comercianre dei

Norte Chico. 1770-1850. Tesis de Magister en Historia. UCv. 1996.



En 1821, auroridades y privados sienran las bases deI proyecro canal de rega
dfo Bellavista, para poner bajo riego Jos llanos situados al pié dei cerro Grande
hasta la cuesta de las Cardas. Por otra parte, las primeras medidas orienradas a

mejorar y aumenrar la produccié>n agraria, inician un proceso de entrega de
tierras a los inreresados. Don Mariano Egafia, por Decrero deI IOde Junio de
1832, ordené> que las tierras sobranres de propiedad del Estado se remataran en
porciones de ] a 10 cuadras, para dividir la propiedad y proporcionar a muchos

el que puedan ser propietarios. El objetivo era aumentar el numero de predios y
aumentar el numero de agriculrores, 10 cual incenrivaria el mejoramienro y el
aumenro de la producci6n. Lamentablemente el proceso se transformé> en una
expropiacié>n de las tierras indîgenas en los tres vaUes, las que fueron traspasadas
legalmenre mediante remate a quienes poseian un capital 0 cenîan fiadores para
el crédiro.

La demanda de tierras inAuye en el inrerés por construir canales en rodos los
valles, en Elqui el ano 1838 se inicia la construccié>n dei canal Bellavista, en el
Limari el canal Romera!. En 1844 se inicia la construccié>n dei canal de Tuquf por

iniciativa de don Félix Escobar, pero debido a la falta de mana de obra se poscerga
(y se concreta en 1895). La mineria de Tamaya absorbîa la mana de obra en
desmedro de las faenas agrfcolas y, por otra parte, la escasa tecnologia agdcola
atentaba contra la posibilidad de hacer frenre a la alta demanda externa, coma
ocurre en 1849, en que se requiere un aumenro de la produccié>n de 30.000 fane
gas de trigo. Un facror dei atraso tecnolé>gico se ejemplifica en el uso de la trilla de
yeguas, en que para trillar mil fanegas se necesitaban 20 hombres y 100 yeguas
duranre 57 dfas, mienrras en el sur se trabajaba con trilladoras mednicas. A ello se
suma la falta de graneros y la falta de caminos y e1emenros de transporte para el
acarreo a los centros industriales, portuarios y de consumo.

En 1854, a nivel nacional existian 32.822 propietarios con una renra agdcola

de $ 7.408.871 y la provincia de Coquimbo con 62.518 km2, registra 1.521
propietarios. En 1867 la superficie cultivable en cuadras en la provincia de Coquim bo
era de 56.632 cuadras y la superficie bajo explotaci6n· agdcola es de ] 0.140 cua
dras. En 1871 los agriculrores eran 5.833, hacia fines de la década los hacendados
dei valle de Elqui cultivaban 22.000 cuadras bajo riego y rodas estaban dedicadas a
la explotaci6n viticola, forrajera y molinera.

En el departamenro de Ovalle, creado el 31 de diciembre de 1888, las propie
dades y superficie bajo riego en el afio 1896 eran 38.000 Hâ., distribuidas de la
siguienre forma: rio Grande 10.000 Hâs.; rio Limari 10.000 Hâs.; rio Hurtado

6.000 Hâs.; do Huatulame 3.000 Hâs.; rio Rapel 5.000 Hâs.; do Mostazal 1.500
Hâs., y finalmenre, esteros de Punitaqui, Lagunillas y Quebrada Seca 2.500 Hâs.

El crecimienro de la superficie regada es el resultado de la construccié>n de una
infraestruetura ramiflcada de riego, compuesta por decenas de canales que nacen
de los aAuenres dei do Limari, por ejemplo, los canales Limarf; Tuquf; La Chimba;
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el Palqui; Camarico y Talhuén, consrruidos en su mayorfa en el decenio 1890-1900
e inregrando alrededor de 10.000 Has. de rierras producrivas.

Respecro a la propiedad de la rierra segûn el roi de avalûos de 1896, en el
deparramenro de Ovalle exisrian 67 propierarios de haciendas, fundos, esrancias e
hijuelas. En el deparramenro de Combarbala flguran siere haciendas y fundos, mas
las propiedades ubicadas en las subdelegaciones de Valdivia, Manquegua y Chanaral

Alro, que no flguran roladas por rener bajos rindes producrivos.

El deparramenro de !llapel con 7.945 km2 aproximadarnenre riene una super
ficie bajo riego de 11.000 cuadras en los valles. En 18% la canridad de grandes
propiedades ascendia a 22 y en su mayor parre su produccion esraba relacionada
con la viriculrura, cereales, apiculrura y ganaderfa. La hacienda de San Agusrin de

Ladislao Emizuriz renia 1.000 cuadras bajo riego y exrensos campos en la cordille
ra para la engorda de animales. La Casa de Esposiros de Sanriago era adrninisrra
dora de las haciendas Las Casas, L1impo, Cuncurnén y ChiIJepin.

La ampliacion de los culrivos sobre rerrenos menos férriles nos hace suponer
un alza en el valor de la rierra, por 10 cual la presion sobre los pequefios y medianos
propierarios debio ser consranre.

La incidencia y parrici pacion que ruvo la esrrucruracion deI Esrado nacional

duranre rodo el siglo XIX es basranre imporranre, considerando las leyes que fue
ron dicradas para impulsar el secror agricola y ganadero. La mayoria de los decre
tos ruvieron una aplicacion nacional, pero rambién hubo orros de exclusividad

para la region de Coquimbo, dadas sus especiales caracrerfsricas climaricas y los
efecros que renia en la produccion. O'Higgins dicra la ley que ordenaba la unidad
de medida para el regador 0 canales, que obrenian el agua de los rfos y decreraba el
libre rrânsiro 0 rasgos de las aguas por cualquier rerreno que sea convenienre al
comprador.

En 1823, Ramon Freire, dicta la ley que ordenaba que los rerrenos sobranres
se remararan en porciones de 1 a 4 6 la cuadras, para sarisfacer el deseo de

muchos de llegar a ser propietarios. En 1831, ]oaquin Priero, deroga rodas las
conrribuciones e impuesros y esrablece un ca(asrro con el fin de equilibrar los
presupuesros anuales. este cobro gravaba rodas las propiedades en un 3% sobre la
renta anual de los predios. Luego, en 1835, se esrablece la alcabala con un 4%
sobre los fundos rûsticos y el Es(ado rorna la inicia(iva de crear un registro nacio
nal de propiedades agrfcolas.

Duranre el gobierno de Manuel Monn quedan deflni(ivamenre desvinculadas
las propiedades de los rnayorazgos, y al (érmino de seis anos sus poseedores esran
obligados a transformarlas y censarlas. Las flncas debfan ser (asadas por (res peri

ros y el valor de las tasaciones con conocirnienro de la Corre de Apelaciones y
sujetas a un 4%. El ca(as(ro se IJevo a cabo en el ano 1875 bajo la presidencia de
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Federico Errazuriz y se orden6 de acuerdo al rendimienro de los predios. El nûme

ro de propiedades a nivel nacional con rendimienro superior a $ 25, en el ano

1834, lIegaba a los 12.028 y en 1875 pasaban de 47.000 propiedades. Todas las

propiedades quedaron sujetas al pago de conrribuciones 0 impuesro agrîcola que

conrribuiria al desarrollo agrario.

La modernizacion dei campo se inicia con Manuel Bulnes, al crear la Sociedad

Nacional de Agticul[llra. Para agilizar las rransacciones, se deroga el anriguo sis te

ma de pesas y medidas colonial y 10 reemplaza el sistema mérrico decimal, también

se impulsa el cultivo de la morera. Manuel Monn crea ordenanzas especiales para

el uso dei agua y las deja bajo la ruicion de las municipalidades. También crea la

Caja de Crédiro Hipotecatio Agrîcola para facilitar los préstamos sobre hipotecas

y su reembolso a largo plazo 0 para comprar maquinarias e insumos agricolas y

ganaderos.

Durante los dos liltimos decenios dei siglo XIX, la agriculrura se ve afectada

pOl' una baja de los precios en el mercado inrernacional y un aumenro de los cosros

a nive1 de producci6n inrerna. El peso se desvaloriza a panir de 1878, a pesar de

mejorar los precios después de 1896, la agricultura no logro restablecerse.

El gran hacendado poseedor de la mayor parte de la tierra coma fundos, hacien

das y estancias tiene los capitales y el espiriru empresarial y, por ende, construira

caminos, canales, inrroducira nuevos cultivos, adquirira nuevas técnicas para au

menrar y mejorar la producci6n y aumenrar sus ingresos. En cambio, el pequeno y

mediano agriculror sin capital, sumido en la rutina de subsisrencia, practica una

agricultura inrensiva y jamas pensara en asociarse en agrupaciones agricolas para

ayudarse y saJir de su pobreza. Si bien el Estado se preocupa de mejorar la agricultu

ra medianre una modernizacion técnica, la disrribucion y venra de la produccion la

deja en manos de particulares, quienes gravan excesivamenre los precios. Se cierra e1

acceso ·de estas innovaciones aJ. pequefio y mediano propietario que debe conrinuar

con sus sistemas de cultivos transmitidos de generacion en generacion, ademas de

los alros precios se suman los elevados cosros de los fletes que limitan el transporte de

los producros agropecuarios hacia los cenrros consumidores dei pais e inrernaciona

les. La falra de difusion de las normas impuestas por el gobierno también inhibe el

desarrollo agricola, la Legislacion Agricola de Chile solo es conocido por una peque
fia e1ite, despreocupandose las auroridades administrativas por ensefiarselo a los sec

rores mas bajos y numerosos.

CüNCLUSlüNES

La ocupaci6n de los territorios comprendidos enrre Copiap6 y el rio Choapa

y la repartici6n de la poblacion indigena enrre [os conquistadores espafioJes desde

los inicios de la conquisra, escuvo orientada hacia la explotaci6n de los yacimien

tos mineros de oro y de cobre.
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La conceslOn de mercedes de tierras en los distintos valles y quebradas del
Norte Chico se realiz6, en un primer momento, ocupando rodas las tierras bajo
riego y sin perjuicio de los narurales ya que esros habian disminuido drâsticamente.
Los pueblos indigenas repartidos en encomiendas fueron trasladados en su gran
mayoria a los yacimienros auriferos de Andacollo (Elqui), Mincha, Chigualoco
(Choapa), a las minas de cobre de Tamaya (Limari), a Brillador, Los Choros y la
Higuera (Elqui).

El proceso de constituci6n de la propiedad en el Norte Chico, dada sus espe
ciales caracteristicas geogrâflcas de vaJles transversales, incide en que las mercedes
de tierra sigan una linea de irradiaci6n concéntrica a los poblados de espafioles y a
los yacimienros mineros. Por otra parte, los espacios cercanos a la costa y bajo la
influencia de las neblinas y 1l0viznas matinales -apropiadas para la crianza de gana
dos-, sean distribuidos râpidamente de tal manera que al terminar el siglo XYlI
existe una ocupaci6n rotai deI secror costero entre Copiap6 y el rio Choapa.

El segundo secror terrirorial enrregado a los nuevos propietarios espafioles es
en los valles interiores como el dei rio Recoleta, rio Grande, rio Ponio, rio
Guarulame, rio Cogoti, rio Combarbalâ, rio Quilimari, entre otros tantos. Poste
riormenre, se iniciarâ la entrega de rodas aquellas tierras que quedan en la
precordillera de Los Andes y en rodos aquellos secrores en que se pueden ubicar
pequefios retazos de tierras realengas. Una preocupaci6n permanente de las aurori
dades de la Corona fue identiflcar esros espacios conjuntamente con las tierras de
los indios, a vacos por su extinci6n, pues la demanda por tierras se hizo mâs
intensa a partir de 1630 y, habitualmente, las solicitudes remarcaban el hecho de

tenerlas "donde las hubiere, por juntas 0 separadas". Un ejemplo de esta demanda
es 10 que ocurre con la que brada El Teniente, que es repartida entre seis espanoles
(1631) 0 en la que brada de las Siete Hermanas (1638).

El proceso hist6rico de ocupaci6n del terrirorio dei Norte Chico culmina

hacia 1650. En este momento podemos apreciar dos procesos simultâneos: el
primero, que los mayores y mâs influyentes descendientes de los primeros con
quistadores coma Diego Sânchez de Morales, Francisco de Aguirre, Pedro de

Cisternas, Pedro Cortés Montoy, inician un fuerte proceso de acumulaci6n de
tierras que perdura hasta 1730 aproximadamente. Este proceso se debe en gran
parte al éxi ro en las diferentes actividades econ6micas que desarrollan, tanto en la
economia regional como en la dinâmica de las relaciones comerciales con otras
economias extra regionales. La corn pra de tierras se debe en gran medida a la
necesidad de invertir el capital acumulado, 10 que a su vez, les permitirâ conseguir
nuevos préstamos bajo hipotecas. Sin embargo, el fuerte endeudamienro con la

Iglesia 0 con particulares en el largo plazo, significa la pérdida de las propiedades,
las fortunas y, finalmente el empobrecimienro familiar.

En forma paralela ocurre la emergencia de otras familias llegadas a la reglOn
desde la metr6polis 0 desde otras ciudades hispanoamericanas, 10 que se vincula a
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la expansion y el crecimienro de las acrividades mineras, agropecuarias y man ufac

cureras, generando un amplio comercio con la region rrasandina, el mercado pe

ruano y Espafia, presionando sobre el mercado de la rierra, 10 que produce una

permanenre rransferencia de propiedades desde 1650 hasra fines y comienzos deI

siglo XX.

El segundo proceso es la subdivision de las grandes propiedades debido a la

asignacion de las herencias, pOl' la concesion de dores 0 la fragmenracion de la

propiedad para pagar deudas 0 conseguir mas capiral. Esre hecho se proyecra

desde Jos inicios deI siglo XVIII hasra los comienzos de la Republica, y se puede

apreciar en el valle de Elqui donde la canridad de pequefias propiedades en el

censo de 1813 sobrepasa las 300 chacras, hij uelas 0 quinras, siendo muy pocas las

grandes propiedades sobrevivienres de las primeras mercedes enrregadas en el si

glo XVI.

En los diferenres valles de la hoya hidrografica deI Limari y sus inrerfluvios el

proceso de fragmenracion es mucho mas lenro, pero las superficies permiren la

aparicion de las haciendas y luego de los fundos, siendo muy escasas las hijuelas.

El valle del Choapa, sin embargo, escapa a esre proceso evolurivo de division

pues desde [a mereed de rierras nombrada esrancia de Choapa La Aira y Choapa

La Baja, enrregada a Pedro de Cisrernas en 1549 y a Juan de Ahumada en 1555,

cuyos desli ndes abarcan desde la confluencia deI rio 1[Iapel con el rio Choapa hasra

las rierras cordilleranas de Cuncumén, y la mereed coneedida a Diego Garcia de

Caceres en 1546, coma esrancia de Illapel que comprende rodo el valle dei rio

lilapel, permanecen absoluramenre indivisas hasra 1821. POl' el conrrario,

incremenran su exrension en forma permanenre, sea pOl' nuevas coneesiones rea

les, enlaces marri moniales, compra 0 donaciones a 10 largo del perîodo colonial.
Las haciendas Illapel y Choapa, cubren pracricamenre roda la hoya hidrografica

dei rio !Ilapel y el rio Choapa, permaneciendo pOl' generaciones en el mismo

rronco familial' duranre rrescienros afios.

El origen de [as comunidades rurales dei Norre Chico esra inrimamenre aso

ciado a esre proeeso de fragmenracion de la propiedad pOl' las conrinuas divisiones

ocurridas desde comienzos dei siglo À'VIII. La parricion de los bienes pOl' herencia

familial' culmina con la aromizacion de [os derechos de propiedad, coma es el casa

de las comunidades de Canela (1739); Mincha yTunga en el Choapa; en Limari las

de Puni lia, Puniraqui y Alcones. Respecro a la hiporesis que diee que las comuni

dades rurales rienen su origen en las rierras de los indios, no hay evidencias dOCll

menradas, pues duranre rodo el periodo colonial y la Republica las pequefias pro

piedades indigenas fueron reasignadas, donadas, expropiadas 0 bien vendidas pOl'

los propios indigenas. La esrancia de Liripampa ubicada eerca de Puniraqui (Limari)

perrenecienre a los indios del pueblo, es la unica que se conserva en sus manos

hasra fines del sigJo cuando es vendida al espafiol Sanriago Vega en 1789.
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ANEXO

Fuentes:
Reposirorios archivisricos de las iglesias e instituciones pûblicas de La Serena;

Algarrobiro; Vicufia; Banaza; Ovalle; Sotaqui; lllapel; Chalinga y Salamanca, con
juntamenre con los Fondos DocumentaJes conservados en el Archivo Histôrico
Nacional de Santiago, tales como Junta Superior Gobierno 0 Capitania General;
Real Audiencia; Fondos Varios; Fondo Claudio Gay; Fondo Gay MorJa Vicufia;

Fondo Antiguo; Fondo Jesuitas de Chile; Archivo Judicial de La Serena y Ovalle;
Notariales de La Serena y Ovalle; Fondo Contaduria Mayor Primera y Segunda
Serie; Archivo Municipalidad de La Serena y Ovalle y de las Gobernaciones de La

Serena, Ovalle y CombarbaJa.
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"LA VUELTA DE LOS ANOS":
RESENAS y PERSPECTIVAS SOBRE

LAS COMUNIDADES, EL PASTOREO y LA TRASHUMANClA
EN LA REGIÔN SEMlARIDA DE CHILE

Gastôn Castillo*

Sobre la situaci6n dei campesinado donde se inserta el pasroreo, ya sea aquel
que se pracrica de manera libre y, principalmente, en aquella prâctica propia de las
Comunidades Agricolas, se han escriro decenas de informes desde el punto de

vista de especialistas ligados a la agricultura, recursos forestales, desarrollo rural y
consulrorias. Esro eclosiona a partir de la década de los SO y se va fusionando con
los informes oficiales 0 gubemamentales, en pro de encontrar caminos para mejo
rar la calidad de vida de quienes figuran en las estadisticas con los mayores indices
de pobreza en la regi6n.

Es evidente que en el tema de la cabra y la desertificaci6n dei enromo hay
nuevas visiones que cambian el enfoque de la irreversibilidad. Asi también se

espera que la pobreza y el banquillo de los acusados que mantiene prisionero a un
hombre al cual se le achacan rodas las culpas en el deterioro del medio ambiente en
que se mueve, especialmente cuando arrecian las sequias, encuentre caminos de
anâlisis renovados.

Mâs allâ de las cifras existe un hombre real que las estadisticas, normal mente,
convierte en meros numeros 0 queda inmerso entre sentencias tales como "erradi
car las cabras" 0 "cambiar la manera de pensar". El origen sociocultural dei
pasroralismo hist6rico, la fuerte ligaz6n hombreltierra, la cosmovisi6n y hasta la
desorientaci6n y efecros antr6picos sobre la tierra, en su ma 10 que hace y deshace

un grupo cultural determinado, son t6picos atingentes a las ciencias sociales, disci
plina con poca intervenci6n ante la urgencia por encontrar soluciones a corro

plazo.

En el desarrollo de los puntos que exponemos a continuaci6n, se conjuga la
hisroria con la etnografia. Desde la antropologia, fuente matriz de quien escribe,
es un transitar por un tema cultural de fuerre tradici6n en valles e interfluvios
locales, donde la responsabilidad final es la visi6n de un etn6grafo que en buena
parte se mueve en el escenario hist6rico regional.

* Arqueologo, Museo de La Serena
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EL CANADO y LOS AMBIENTES PRECOLOMBINOS

No es posible hablar de ganaderia con rada propiedad para las épocas prehis
roricas locales, porque la arqueologîa aun se maneja mas en base a supuestos
reoricos que a resulrados concreras.

La pdcrica rrashumanre no solo dice relacion con la domesricacion de camélidos

y su aprovechamienra con afanes ganaderos, sino con un concepto de complemen
to economico mucho mas amplio. Vale decir, poblaciones que en el largo plazo
esrablecen asenramientos en habirar de disrinra naruraleza, lIamese cosra, valles,
inrerfIuvios y cordillera, buscando obrener 10 mejor de cada nicho ecologico (in
c1uido parajes de vegas y pasos altos andinos coma en los riempos acruales).

Dicha moviJidad esracional marca al hombre y a la geografîa semiarida desde
riempos inmemoriales hasra nuesrros dias, porque las quebradas inrerfJuviales co
mienzan a ser ocupadas a 10 menos desde el ano 8.000 a. C, Ilegando al maximo

en la erapa agroalfarera remprana (0-650 d.C), cuando represenrantes de la culrura
El Molle heredan acrividades cazadoras-recolectoras y pdcricamente se asientan
junra a las mismas vertienres que usan los pastores modernos.

No hay anrecedenres concluyenres sobre pasrareo Molle en las quebradas. Tai

vez 10 hubo en los valles, por ejemplo, en las rierras aIras de Copiapo, donde el
enrierro de un camélido joven asociado a un individuo de sexo masculino y la
posible presencia de un corral en una de varias aldeas agricolas, sugiere acrivida
des pasroriles por los anos 300 y 400 de nuesrra era. Una mandibula de camélido
ofrendada a un nino rerrorrae las posibilidades al ana 30 d. C (Punta de Tearinos),
aunque la rendencia cazadora rambién puede rener incidencia en estos y en orros
hallazgos en Huasco Bajo, Quebrada Honda, Calera Arrayan y Valle de Hurtado.

Mientras los especialisras no diriman si se rra ra de caza 0 pasroreo, por las
diferencias osreologicas entre guanacos y IJamas, solo queda agregar pinceladas
como las posibles escenas de pasroreo en perroglifos, unos cuantos rorteros de
arcilla 0 mera], resras de rejidos, Jana rrenzada, ceramios en forma de "lIamiras" 0

dibujos de esrilizados camélidos en la decoracion de ciertas vasijas.

Aproximadamenre desde el ano 700 de la era, en la mediania dei valle de
Copiapo florecen asenramienros de la culrura Las Animas, que incluye una mas
reperida presencia de camélidos sacrificados en riros fûnebres, y desde enronces
enrerrarorios en grandes rûmulos se hermanan con sepulruras a ras de piso regis

rradas mas al sur, donde uno y hasra cinco animales acompanaban a personas
sepulradas en el perfmerro de la aerual plaza de Coquimbo.

La culrura Diaguira, que manriene la cosrumbre Animas de ocupar excepcio
naJmenrelas quebradas, reduce es ras ofrendas a cdneos y exrremidades presenres

en ciertas ocasiones. Las cronicas hispanicas hablan de gordas ovejas de la rierra
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emre los indîgenas de Copiapô al sur. El dominio Inca. que segurameme aumema
la masa ganadera local, genera una vuelta a las quebradas por razones netameme

mineras y en vegas alro andinas deI valle de Copiapô, parece haber desarrollado

ingemes proyecros para mulriplicar los "rebanos de Inca" aunque, en general,' el

volumen de los haros precolombinos parece haber sido discrero, facilitando una

râpida extinciôn y reemplazo por el ganado europeo.

Emre tamo, el viejo tema dei "chi!lihueque" como ganado Diaguita y Mapuche

sigue rondando en estas disquisiciones teôricas, sobre 10 cual Erize pumualiza:

"Chillihueque: s. Llama. Denominado por los cronistas "cameros de la tierra",
animaJ doméstico de los indigenas chilenos en riempos de la conquista. Numerosos
aurores han sosœnido que se rrataba de una raza especial hoy desaparecida, pero
pacienœs investigaciones han permirido comprobar que e1l1amado Chilhhueque 0

Hueque (que es 10 mismo) es simplememe el animal conocido por lIama; el nom
bre verdadero dei animaJ eorre los indîgenas ha sido Hueque; el de Chillihueque 0

de Llihueque ha sido dado bajo la infJuencia de los espanoles para diferenciarlo dei
camera de casrilla" (Erize, E. 1960).

MATANZA y CRlANZA: PARADIGMAS DE LOS NUEVOS ESCENARJOS PARA EL

PASTORALISMO y LA TRASHUMANC1A

La comunidad indigena local sufre un proceso de deterioro imporrame bajo la

adminisrraciôn espanola. Encomiendas, fuerres mestizajes, rraslados y orras sirua

ciones signiflcao que no es ella quien acnla en plena majestad en los nuevos esce

narios de la ecooomîa regional.

El ganado caprioo enrra a semar sus reales cuando animales de regiones secas

coma Andalucîa y Castilla, proliferan en desmedro de Jas !lamas por las utilidades

mas inmediatas y el menor cuidado para su mamenciôn (Villalobos, S., 1983 a).

La pluma de Gerônimo de Bibar regisrra en 1558 a Anronio de U!loa y Diego

Maldonado inrroduciendo ganado caprino par el despoblado de Atacama. De alli

en mas, hiros histôricos que van dejando en la sombra a los cabreros como emidad

sociolôgica, se suceden con el comûn denominador de las vemajas obrenidas por la

crianza de caprinos en manos de cierros hacendados.

En la temprana colonia los narurales de Chile cenrral multiplicaban sus gana

dos de cameros y cabros, puesro que en 1567 se emregan cifras de hasta 5.000

ovejas en poder de los indios encomendados por Rodrigo de Quiroga. Se dice

que no quemaban ni desperdiciaban el ganado como los espafioJes y, a pesar que

en muchos casos los edicros eran lerra muerra, en ellos se encuenrra la preocupa

ciôn por asegurar una efecriva multiplicaciôn de esos pinos. segûn se desprende

de las ordenanzas de Sanrillan en el ano 1559 (VillaJobos, S., 1983 a). El

encomendero Cristôbal Femandez Pizarro, dueno de tierras en Huasco y Hurta-
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do es considerado en 1635 como el mayor proveedor de cecinas, grasa y cueros

a Valdivia (Gongora, M. 1970), asi como en 1646 uno de los herederos de las

rierras de Pachingo manrenia 500 yeguas, 1000 ovejas y casi 2000 cabras
(Villalobos, S., 1983 b).

Proveedores, duenos de grandes y variados ganados, sacrificadores, erc., son

rasgos propios de la maranza, indusrria de aira perfil entre los hacendados de la

época en comunion con la crianza, Jabor que hasra nuesrros dîas orarga un ca riz de

idenridad a pobladores que anres que nada se definen como crianceros.

Un informe de Corvera sobre Coquimbo apunraba en 1790:

"Anualmenre se maran en la Provincia de 16 a 20.000 chivaros y cabras. Sus pieles
se llevan en pelo a Maule donde los beneflcian para cordovanes y de allî vuelven a
la capiral donde los rifien y los mejores se embarcan para el Peru quedando Jos
reScaDres para el consumo dei Reino. La ceci na de esros no se desperdicia y los sebos
de es ras con los que produce la maranza de vacas se consumen en esre disrriro,
Guasco y Copiapo a excepcion de mil qq poco mis 0 menos que se embarcan para
Lima anualmenre" ... " Se consumen en esra ciudad y chacras inmediaras 350 vacas
y 7000 cameros, iguaJ canridad suele enrrarle de los ulrimos de Chillan ...."

La relacion sobre el Reino de Chile en rre 1761 y 1817, elaborada por Thaddaeus

Peregrinus Haenke l acenrûa que Coquimbo:

"sobresaJe en la labranza de cobre y en la pelereria que beneficiada en las renerias y

principalmenre en Talca surrede cordovanes las Provincias y al Peru en canridad de
12 mil anuales".

Los ejemplos de aceleradas pariciones en el ganado caprino, luego de haberse

recrificado rempranamenre el inren ra de aclimarar cabras en Concepcion y ovejas

en Coquimbo (ViIJalobos, 5., 1983 a), garanrizan éxiros empresariales. En el siglo

XVII, Luis Tribaldo de Toledo es resrigo de aquel1a bonanza con el ganado de

Casril1a, exponiendo el casa de La Ligua, donde el vecino Gonzalo de los Rios

manrenia mâs de 40.000 cabras de cria. Procrear, en el senrido de Jo que expresan

las cronicas, es criar. Pero rambién, abierras las posibilidades para que los duefios

de modes ras majadas pudieran parricipar de la demanda de producros desde la

minerîa, la maranza resulra ser condici6n indispensable para asegurar el susrento

diario. Asî, maranza y crianza son ingredienres de un mismo rirmo de vida.

Esramos conscientes sobre 10 apocrifo de va rios pasajes incluidos por el aurar en esra obra. El

mismo parrafo cirado de la pluma de Corvera 10 usa Haenke sin paner la fuenre. También h.ay

capia de la obra de José Campina con el misma error de procedimienra. de manera que

empleamos los daros que esrimamos conveniente, danda fe de nuesrro conocimienro sobre el
problema recién expuesro.
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Al mismo tiempo, es preciso considerar 10 que reflejan otros documentos

oficiales porque, a pesar del panorama que en general da una sensaciôn de ganados

POt doquier y de una florecience induscria de cabritos y subproductos de los mis

mos, al menos en los albores deI siglo XVIII hablar de pueblos y gence de trabajo

pastoril no es un tema palpable en la ttama social de ciudades coma Copia pô, ya
que este corregimiento, escaso de bienes agropecuarios y "prâctico" coma 10 defi

nen las autoridades de la época:

"Carece rodo su distrito de ganados mayores y menores, pues obliga a que sin
embargo los que conducen a Coquimbo, para su abasro de estas paItes de Santiago
provean su valle; el del Huasco y sus minerales, los que trafican en esta especie, y
con la pensiôn de no Hevar a este paraje, sino muy poco, porque ni aun da con qué
mantenerlos miencras se consumen, dando la misma escasez de pasros.." (Campino,
j. (744) 1981).

Mientras que Coquimbo, un poco mâs beneficiado en recursos agricolas, no

le va en saga ance el mismo prob1ema:

"...siendo siempre preciso el que de ocras parajes y jurisdicciones se lleven porciôn
de vacas y carneros para su abasro, charqui 0 cecinas, grasa y sebo, sin cuyo socorro
10 pasaran con mucho crabajo, tanto en su principal ciudad de Coquimbo coma en
sus minerales y alrededores" (ob. cit).

Debemos pensar que la industria de la matanza no alcanza ribetes voluminosos

en todas partes del reino de ChiJe y que avanza de acuerdo a épocas y circunstan

cias. Se desprende que esta aceividad, especialmente la matanza de toros, es una

cuestiôn que se manciene en cifras mas permanences entre los hacendados de Chile

central. Los datos que cualitativa y cuantitativamence muestran a encomenderos y
otros duenos de grandes ganados en la regiôn semiârida de ChiJe durance el siglo
XVII, y aquellos que en las poscrimerias dei }",'VIII hablan del sacrificio de "16 a

20.000 chivatos y cabras", sugieren una suette de curva con un impulso inicial, un

momenro intermedio de franco retroceso y una etapa de bonanza que va

traspasândose a duenos de ganado menor, contexto que se percibe en el siglo )(lX

con los apuntes de Domeyko, Gay y Chouteau.

Ignacio Domeyko en 1840 y Claudio Gay en 1847 pasaron pOl' los numerosos

tanchos de la costa coquimbana, apteciando coma el ganado producîa ganancias
pOl' la facilidad de reproducciôn y el minimo esfuerzo que exigia su cuidado. En

los hechos se repite aquello del cuidado minimo, cuestiôn que acarrea el manejo
de una "cabra rûstica", "crioLLa" 0 ''chiLena'' (apelarivo de "mala c1ase" usado pOl' los

propios crianceros) y, mas que nada, un pasroreo bastance arbitrario donde, he

chas las excepciones para los tradicionales arreos en las épocas de pariciôn y en

gorda, los pinos prâcticamence deben buscar su propio susten to. Pruebas al canco.

En su itinerario pOl' la zona Domeyko acota:
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"...el rebafio se alimenta de cualquier arbusro, rrepa par las rocas, saca de las grieras
hierbas secas, va y viene dei campo sin mayor vigilancia y se reproduce rapidamen
re':

Pensando en rrashumancia y veranadas, deda Gay (1847) que llegando a cierta

edad, los animales eran lIevados a lugares reservados para engordarJos de cuarro a

cinco meses y asi obrener el sebo preferido en la fabricaci6n de velas, el charqui y

los cuercs para cordovanes 0 para fabricar odres en que transportar el vino,

agregandose el uso de cueros para elaborar sacos y boisas para el oro y la plata
(Chouteau, E. 1897; Mellet, J. (1808-1820)1969).

Esenciales para las familias mas pobres, los caprinos aportan por entonces

cuero, sebo, carne, leche y hasta estiércol seco para ahumar vasijas de greda en el

ingenio dei azogue en Punitaqui (Lastarria. M. ]. 1789; en Pinto, J. 1980 a). La

Ieche mezclada con harina de rrigo y cebada rostada constituîa un alimenro ideal,

10 mismo que el charqui, alimenro que hasta el siglo XIX flguraba coma comida de

segunda y era destinado principalmente a la nurrici6n de los esclavos. Las cabras,

como verdaderas tablas de salvaci6n para los campesinos, generan lazos de depen

dencia insoslayables. No ha)' vuelta atras en tan acentuada relaci6n y antes, mas

que ahora, los inquilinos de haciendas podîan manejar haros de cierta considera

ci6n, coma es el casa de Cutun (valle de Elqui) y los ganados de 400, 500 y mas

cabras que a fines del siglo XIX flguraban en el parrimonio de familias lugarefias

(Chouteau E. 1897).

El mismo Choureau aseguraba:

"La crianza de cabras en las estancias de Coquimbo, constituye unD de Los principales

negocios i se puede decir el mas importante, después de la miner/a"..."En todas las
quebradas donde hai verrientes hai grandes majadas de cabras. Este es un animal
que presta grandes servicios al pobre por su gran sobriedad, que le permite aprove
char las plantas que desdefian los demas animales i por los numerosos cueros que
proporcionan a la industria" ... "Las cabras dan cada una rres pesos de beneflcio a su
duefio. Su matanza se hace en Febrero i Marzo c1avandoles un cuchillo en la olla,
a 10 largo del pescuezo, sin degollarlas" ... "El marancero separa el sebo de la grasa,
charquea la carne i estaca los cueros, 10 que hace quirandolos dei animal cuando
rodavîa estan calienres, les hecha salmuera para darles cuerpo, después de limpiarles
la sangre, los aIrecha, i los estiende clavandolos en el suelo por medio de clavos 0 de
espinas de algarrobo" (op. cit.; elsubmyado es nuestro).

A estas alturas se entiende que la ganadeda caprina hace tiempo ocupa un

lugar importante en las quebradas, aquello signiflca un repoblamienro de vasros

terrirorios laterales a los valles (Castillo, G.1987 b). La minerîa, especialmenre en

casos coma Quitana, Rodeito y Condoriaco al norre dei Elqui; Andacollo, en las

serranîas al inrerior de la costa 0 Tamaya, bordeando el do Limarî, favorecen

concenrraciones de poblaci6n que no se ubica esrrictamente en costa y valles. En
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un ir y venir de las placiJJas, se hace vida enrre monrafias y se acenruan procesos de
idenridad que ahora se conocen principalmenre al amparo de las comunidades
agricolas, estancias y uno que orro Jugarejo de pirquineros. La densidad de pobla
cion sigue en niveles bajos, con quebradas que se han converrido en el habirat de
agrupaciones sin po der economico fuerre. El capital indusrrial se puede percibir
en aIgu na empresa de pequefia mineria, pero no es el industriaJ quien vive en tal 0

cu al lugar. De modo que distribuyendo su majada 0 posesion en cienros de rinco
nes con su vital verrienre, hombre y ganado colonizan la tierra 14 0 15 siglos
después de haberse inrerrumpido la ramificacion de asentamienros Molle en los
tiempos prehistoricos.

La rapida ocupacion de los mejores suelos en los valles, pOl' parte de destaca
dos encomenderos, solo deja retazos en los confines mas inreriores que, junro a
ambienres de quebradas, pronro se constituyen en tierras marginales (VilJalobos S.
1983 b). Indigenas, y mas tarde inquilinos, cODStituyen la fuenre donde es posible
pensaI' en un pasroreo de caprinos que en los val1es pudiera alcanzar cierro desa
1'1'0110, pero es un inrenro que prolifera en los cerros circundanres anres que en la
verde franja riberefia. De los cettOS a las quebradas y deI encierro en los val les a la
liberrad de las vastas extensiones inrerfluviaJes hay solo un paso. De rodas mane
ras, <cuando y pOl' qué cobtan vigencia los asentamienros historicos en los
interfluvios? Conocemos mejor el caso de las tierras entre el valle dei Elqui y
quebrada Los Choros, y en ello se desprende que en principio son tierras pedidas
a la corona por militares 0 personajes de distinros rangos, al parecer mas con
afanes mineros que pasroriles.

La opinion de funcionarios adminisrrativos de la Corona espafiola y viajeros
que describen la region de Coquimbo tres 0 cuarro sigJos atras, es precisa en
relacion al contrastante paisaje que observan. Desde una perspectiva mas pUlHual,
fluye desde la temprana excursion ibérica a los valles locales un relaro que magnifica
bondades c!imaticas apoyando, en tre orras cosas, la fundacion de la ci udad de La
Serena. Aridez y bondades son cierras, solo que con mayor conocimienro dei me
dio las visiones cambian a enfoques mas realistas. Por ejemp!o, ta dei oficial José
Fernandez Campino (I744) al hablaI' dei Obispado de Santiago:

"Su temperamenra es por la general seco; yen parricular, rada la que le pertenece
de la orra banda de la cordiUera y provincia de CUYOi y de ésta el corregimienra de
Copiapo, Coquimbo, y aun mucha pane dei de Quillota, par sel' mas escasos los
rios y manantiales; motiva porque se uaftca con miramienro a los a1ojamienros que
sue/en estaI' falras de agua, y con ningun pasra, y porque se atrasan las la bores y
beneficio de las minas, que cargan casi el roda par esta parte; hasta que con bene
ficio de las l1uvias y nevadas de la cordillera, vuelven a carrer los manantiales y a
reverdecer los cam pas; de suerte que mi rando y cotejando la fértil y hermoso de la
primavera, abundancia de radas flores y pas ras, con la agostado, ârido y seco deI
esrio e invierno, no tiene semejanza, y porque va de extrema a extrema, solo los
parajes de rios, son abundantes sus vegas a serranias, 0 las haciendas que merecen
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aJguna acequia de ellos; fructifica incesamememe copiosfsimos fruros y cuamos
quisiesen plamar 0 sembrar en ellos, con tal abundancia que rodo es un multiplo;

casi incapaz de decirse por la comingencia de creerse. Sin este beneficio dei agua es
comunmeme rodo el Obispado muy seco; porque en rodo el verano no se ha
experimenrado nunca aguacero alguno ni temporal de ttuenos ni granizo (excepro
en la jurisdiccion de Mendoza); porque unico excepro, 10 demas de este paîs de
tempestades en él; y solo le dura la sustancia y tiego a la campana que recibio el
invierno; y por donde segun su abundancia se gradlIan las cosechas y engordas,
para el beneficio del sebo, la grasa y ceci na, de que abunda segun el ano mas 0

menos Iluvioso. Son parajes ésros tan pingues y abundantes, que si no se experi
memaran las conringencias referida5 era capaz de manrener un Reino el mayor dei
mundo; tan agradecido, que al primer rodo dei cielo salen los pasros, y de una
inmensa polvareda, en que se conremplaban sus campanas, se rruecan en corro
tiempo, con el mas hermoso pencil de variacion de Aores, pasros yamenidad
frondosa de rodos ellos".

El acenro puesto en la carencia de agua tiene que ver con la comparacion que

se hace sobre la frondosidad que ofrece el Obispado de Concepciôn, enseguida

esd. el tema de las sequîas, que como sabemos, es un efecro tecurrenre sobre la

economîa regional. Los equilibrios son delicados, sin Iluvias es sequedad total; sin

agua ni pasto, atraso en labores mineras; pocas 0 malas cosechas, desmedro en las

engordas y matanzas. Con Iluvias, "capaz de mantener un Reino el mayor de! mundo".
En estos equilibrios también es cara y sello 10 que le toca a cada campana, como 10
acota Cam pino en su discurso: ''s610 los parajes de rios, son abundantes sus vegas 0
serranias'~ Aun con la seguridad expresada en documenros coma estQs, sin dudas

los detalles mas conspicuos tienen que ver con los valles, donde esta el grueso de

los inrereses economicos. Porque hablar de serranias no necesariamenre es la vasta

serranîa, sino los cerros que Forman la caja de los dos, quedando al margen la gran

extension entre valle y valle, indirectamenre aludida en topicos como "alojamientos
faltos de agua y pasto" 0 "beneficio de las minas'~ El inestable régimen pluviométrico

y, consecuenremenre, los arrasos en las minas, abundantes y cargando con el peso

de [a economfa segun el relato, seguramente ayudan a un pastoreo que pudo

acentuarse en tales contingencias, solventando la vida de quienes a esas aJturas

dependîan tanto de minas como de cabras.

Entre itinerancias de placilla en placilla, tempranos asenramientos con afanes

pasroriles y la poca 0 nada informacion sobre la ganadeda caprina en las serranîas

intervalles, las ocupaciones historicas mas tempranas y abundanres se concenrran

al sur del valle de Elqui, sunidas entre estancias y pedimenros mineros. Aledafios

a Choapa y Limarî, desde 1558 en adelante, lavaderos y asientos mineros como

Chigualoco concitan el interés de los espanoles por solicitar mercedes de tierra

fuera de los valles. Combarbala figura como paraje en 1559 cuando se comenta

sobre minas en quebradas rumbo al Choapa (SantiJlan H, en Jara A. 1965). En

1579 se concede el estero de Conchalî para agriculrura y ganadeda y en 1576 la

Estancia de Taibon (Pachingo) era explotada en actividades ganaderas. A la vez, en
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los primeros anos del siglo XVII una amplia faja que cubria por el sur, desde el
estera de Conchall al rio Choapa y desde la costa nasta Mincna, era utilizada con
fines agroganaderos (Villalobos S. 1983 a). En este mismo siglo son ocu pados
ouos parajes inmediaros al Choapa por el none, desde Mincha a Quebrada Tororal
y desde la costa al cerro Llampangui, disponiéndose de serranfas, quebradas y
secrores coste ras cruzados por mananriales y esteros como La Canela, Llano Largo
o Coligue. Los anos 1616 y 1630 apunran modiflcaciones en esros dominios,
originandose la Estancia La Canela y posteriores subdivisiones (1710-1750), como

la parricion en Canela Baja y Canela Alta en 1739, tierras que a la vez quedan
comprometidas con el origen de varias comunidades agricolas y de la Hacienda
Espiriru Sanro (Canon, P. 1964).

Acerdndonos al Limarf, los panos productivos no son menos aprovechados.
Fuera del citado Pachingo, un oasis levemenre al interior de Tongoy, esra la misma
estancia de Tongoy que anicula gente, ganado y caserios dependientes del am bien
te costero. Un poco mas al sur, entre 1600 y 1613 se activaban las tierras de El
Teniente, Pama es estancia en 1654,10 mismo que Punitaqui. en 1679 (Villalobos,

S., ob cit; Sayago C.M. 1973; Gongora, M. 1970).

El movimiento en las estancias con ganado mayor y men or en torno a aguadas
y manantiales encuentra al siglo XVIII con propiedades en Coquimbo y Limari
como Cerrillos de Pan de Azûcar, Lagunillas y Talca, en manos de la Marquesa de
Piedta Blanca. Esta acaudalada dama testa a favor de los jesuitas las tierras de
Tambillos y Maitencillo, los mismos jesuitas de La Serena posefan en 1755 la
estancia de Quiles, al suroesre de Punitaqui, y mas avanzado el siglo, lugares entre
Tongoy y Choapa, nombrese El Tangue, Camarones, Pefiablanca y CaneJa, alberga
ban a espanoles, indigenas y mularos ( Balbontin, P. 1778; Castillo, G. 1987 b ).

Por horizontes mas septentrionales, en 1697 unas ;\ridas serranfas distantes 60

km al noreste de La Serena perrenecen al Corregidor de Coquimbo Lucas Arque
ros (Asta-Buruaga, ES. 1899). En ese mismo secror, que abarca un amplio y aspe
ro terrirorio al norre dei valle de Elqui, encontramos funcionando minas de oro en
Quebrada Honda y quebrada Santa Gracia (1785 y 1786), pasando por veneros de
plata en ChingoJes (1787) y el auge de esta riqueza argentffera en Arqueros, Rodeiro,
Quitana y Condoriaco, mientras que el cobre asomaba en GuaJcuna y Cerro Salapor;
ingenios trabajados a partir dei siglo XJX, Ilegando a poblaciones de 790 habitan
tes en el mejor momenro de Arqueros, 240 aimas en Rodeiro y 200 "vivien tes" en
GuaJcuna (Corvera, V. 1792, en Pinto J. 1979 b; Asta-buruaga, ES.; ob.cit.; Cas

tillo G. 1987 b Y 1994 Ms).

Viejas copias de documentos notariales en poder de familias ya desligadas
troncalmenre de oficiales espanoles, aunque por mûltiples razones herederas de
sus tierras, permiten conocer fragmentos sobre tempranas asignaciones, por ejem
plo, el casa de la Estancia Marquesa:
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"... al Cabildo, Jusücia y Rej imiemo de esra dicha ciudad pongan el rraslada de esro
mi cédula en ellibro de Cabilda donde esran Jas demas estancias que por mi les han

sido dadas. En fe de 10 cual di la presente firmada de mi nombre i refrendada de
Gaspar de Medina mi Escribano Mayor de mi Juzgado que es fecho en la ciudad
de la Serena a quince dîas deI mes de Mauo de mil i quinienros i cincuenta i cinca
anas i sea cada legua de las que as! amojonasen de a seis mil pasos cada una. Fecha
ut (sic) Francisco de Aguirre. Por mandado de su senoria Gaspar de Medina - Y
vista por Jos dichos senores Alcaldes Luis Ternero iJuan Gutiérrez siéndoles leido
por mi Juan de Céspedes i ante mi dijeron que [a obedecian como a mandado de
su gobernador i senor i que esran presros de 10 cumplir como su senorîa 10 manda
siendo resrigos Juan de Fijon i Banolomé Sanchez es tan tes en dicha cuidad - Juan
de Céspedes Escribano Publico i deI Cabildo. - ..... (aL costado izquierdo donde se

nombra a Francisco de Aguirre, La escritura tiene La siguiente anotacidn: "supra

Obedecimiemo 'J

Hilvanando situaciones historicas. al definir los limites de la comunidad Olla

de Caldera, se diee que deslinda par el sur con:

"... la estancia de Marqueza que fue don Fernando de Aguirre Hurtado de Mendoza
y de don Miguel Aguirre Riberos ... "(posesidn efectiva de su madre, soLicitada por

Agustfn Aracena, La Serena, 1900).

Junco con reirerar el mencionado limire, Otros documemos matizan la relativo

al viejo tronco colonial nombrando a:

"... la Estancia de Marq ueza que fue dei senar gobernador Don Francisco y dei
Coronel Don Miguel Aguirre y Riberos" (Testamento deJosé Doroteo Contreras, La

Serena 1920).

Afiosas libretas de comuneros anotan dacos ligados al origen de Olla de Calde

ra. por ejem plo, "tituLo de Mancamarcuna LLamada también CaLdera expedido a favor

de don Santiago FLores, afio 1695. protocoLo Gaspar CaLdera, oficina N. C. ': 0, "Peti

cion de FLores aL Rey de Espafia, afio 1695 ". Quien solicita tierras para estancia es un

Teniente de ejército que sigue la Ifnea de otroS oficiales, seguramenre, mas que

nada en busca de beneficios mineros. El mapa de las rempranas reocu paciones de

suelos en las quebradas incluye al Maesrre de Campo Agustîn CaUejas, otrora

dueno de la esrancia Yerba Buena, al Maestre de Campo Juan Ortiz de Godoi, de

Santa Gracia, al Capitan Valeriano Carmona y la estancia Tres Cruces, 0 al Capi

tan Jerônimo Ramos de Torres. quien pareee haber sido también poseedor de esta

misma estancia (Vema a favor de Juan José y Sancos Rodriguez Pena de los dere

chos que le corresponden a la familia Canninghan en la estancia "Guarcamarcuna",

La Serena 1895; Demanda judicial de 1913; Testamenro de Andrea Robledo, La

Serena 1875; Vema a favor de Ignacio Villalobos Rojas de los derechos que dona

G regoria Villalobos poseia en la estancia Olla de Caldera, La Serena 1901).
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De las concesiones de mercedes de rierras a las compras de derechos, heren

cias y orros mecanismos para adquirir bienes, la hisroria se va nurriendo de

inrenros por salir airoso en la minerfa, manrener pequefios huerros 0 chacareria,

recurrir a la pesca arresanal, si es el casa de posesiones cosreras y, sobre rodo,

depender de la cabra como rabla de salvacion. Caserfos 0 poblaciones mayores
coma Chacay, Quebrada Honda, Los Choros y La Higuera viven en el vaivén de

esros proyeeros y son ejemplos de enlaces con orras realidades norrinas que dan

pafio para raro.

LEJANAS TI ERRAS, AJENA CiUDAD: ESTANCIAS y COMUNIDADES EN EL

PASTORAUSMO REGIONAL

Fuera de los val les 0 los conglomerados residenciales de la cosra, donde es mas

visible quien renga acrividad criancera, los habiranres de inrerfluvios siempre han

quedado en una suerre de pa rio rrasero 0 escondidos como realidad social a los

ojos dei ajerreo urbano. Con ingeniosos e ingenres esfuer20s han hecho parria

coma rodo ciudadano y con el riempo se ha perfllado un habirar donde no exisren

pueblos pasrores, en el senrido de convivir plenamenre hombre y ganado en un

mismo conglomerado residencial. Lo que hay son pueblos 0 villorrios donde viven

familias que rienen ganados, pero esros ulrimos son manrenidos en apanadas ma

jadas, por ejemplo, en rorno al pueblo de Almiranre Larorre, corazon de la comu

nidad alla de Caldera. Si hubo alguna vez inrenros por convivir con los haros en

las mismas ciudades y bajo un mismo techo, esros fueron efimeros porque una

cabra de buen aperiro y rapida multiplicacion, ayudada por la falra de cuidado en

su manrencion, es la su ma perfeera para generar aprehensiones enrre los vecinos

desde los mismos cimienros de la Colonia. Enronces, desde un principio se jusri

fLcan motivos para mandarlas a los cerros, como sucede en 1557, donde el Cabildo

de Sanriago diera un bando para alejar las cabras de la ciudad y aquellos que

poseian raies ganados, debian inscribir sus hierros para marcar en el [ibro respec

tivo, enrre otros, el Alcalde Geronimo de Alderere, quien sefiala con una flor de

Lis sus vacas y yeguas, marcando a fuego con una A griega a cabras y ovejas (Ac ras

deI Cabildo de Sanriago).

Una vez mas se ve que en los inicios de la Colonia prominenres vecinos no

rrepidaron en manejar ganado caprino y que la herencia de esros habiros, en pane,

es consecuencia de aquellos siglos, cuando se reservaban voluminosos haros para

un comercio que rendia buenas ganancias.

En amplios rerrirorios, coma las esrancias y las comunidades agrfcolas, se ha

debarido la suene deI pasroralismo regional. También existe el denominado pasto
reo libre que normalmenre pulula en rorno a las ciudades. Sus culrores aparecen y

desaparecen a cada insranre y, por 10 general, derivan a la crianza de cabras no

como una rradicion familiar si no para mejorar las condiciones economicas, no

siendo la mayoria de las veces duefios del suelo ocupado y sufriendo consranre
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preston por el crecimienro de Jas ciudades 0 el aprovechamienw, por razones

industriales/turîsticas, de los rerrenos fiscales donde se asientan.

Todo indica que gracias a las estancias fue posible ocupar vastas extensiones

de tierras que podian 0 no complementar posesiones aftncadas en los vaJies. No se

sabe de algun encomendero 0 connotado vecino que haya sido dueno de comuni

dad aIgu na, porque éstas han sido usuales dominios de multiples y modestas perso

nas, perfilandose también como propiedades que histôricamente surgen en forma

mas tardia. Si es comun enconrrar a personas prominentes ligadas a las estancias y
hallar a herederos de estas viejas vastedades manteniendo el caraeter original de la

propiedad 0 bien converridas al régi men de uso comunitario. En el paso de una a

otra forma de tenencia de la tierra esta la clave para comprender mejor el origen

de las Comunidades Agrîcolas, en un escenario donde se viene preparando el uso

comun dei suelo desde las primeras décadas de la Colonia.

En efecro. ordenanzas de 1541 6 1556 recomiendan que rodos los pasros,

montes y aguas sean aprovechados compartidamente entre los vecinos, donde las

mercedes de asientos y estancias llevan la clausula de no conferir posesiôn, sino

solo el derecho a pastoreo y a consrruir corrales de unas dos cuadras. Las praderas

naturales 0 estancias permiten la crianza de animales en terrenos alejados de los

campos agrîcolas, ayudando a la reproducciôn dei ganado sin causar dano en los

sembradios, gozandose dei beneficio de los pasros comunes y otras granjerîas

(Brüger, M.E. 1962; Villalobos, S. 1983 a; Castillo G. 1987 a).

Las citadas ordenanzas contienen detalles que sin dudas se reflejan en las ac

males normas y estamtos de las Comunidades Agrîcolas. lncluso, en Haenke en

contramos una sutileza donde podrîamos estar hablando indistintamente de estan

cia 0 comunidad. Al referirse a las primeras dice:

"Son abundantes en pastos, y tienen unas casas bastantes capaces, algunos oratorios,
y muchas un crecido numero de vecinos, formando una especie de pueblecito en
donde cultivan ademas el trigo, maiz, etc" ... "tienen viftas y muchos arboles
fru tales" ... "en algunas estancias matan desde 300 a 600 toros; en otras mil, y au n
mis".

El cuadro que pinta Haenke es de estancias de Chile central, con varios siglos

de funcionamiento a cuestas. En términos agratios, tal descripciôn esta de acuerdo

con la observaciôn acerca del:

"...caracrer puramente agrîcola de las primeras donaciones, su distribucion, tama
no, valor como tierra de labranza, el modo como se las utilizo y las consecuencias
que rrajeron para el desenvolvimienro del pais" (Mc Bride, j. M. 1938).

Cultivas y canales de regadio también son la tonica de estancias como San

Agustîn (1896), Cuncumén y Tranquilla, reparridas entre los valles de Chalinga y
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Choapa (Riso Parrôn, L. 1903). Por 10 visro, marices y demasiada generalidad se

conrraponen, si recordamos a Villalobos en su visiôn moderna (1983 a), planrean

do que el senrido de las primeras esrancias mas bien era alejar los ganados de las

rierras férriles y por 10 ranro alejarse de los campos agdcolas. Mc Bride domina

informaciôn esrricramenre de Chile cenrral al sur, mienrras que la ubicaciôn de

varias esrancias dei rerrirorio semÏ<i.rido - nombradas anreriormenre - corresponde

a suelos pobres, con uno que orro esrero de por medio, la mayorfa solo con agua

das, sujeras mas que orras realidades al rigor de las sequias, con poblaciôn dispersa

y posibilidades agdcolas reducidas. Un parrafo referido a las lIanuras ovallinas que

bajan en direcci6n a la cos ra esrablece un punro inrermedio en rre Jas dos posruras:

"Esros terre nos alros que consriruyen enormes llanos y suaves colinas con abun

danres pasros naturales, en anos normales esran divididos en grandes propiedades
que se conocen con el nombre de Esrancias, dedicadas especialmenre a la crianza de
ganado lanar y cabrfo, y como campo de pasroreo de primavera para el ganado
vacuno de los valles. En anos de lIuvias regulares, se dedican también a la siembra

de frigo y cebada, haciéndose cosechas excelenres, pues hay rerrenos de buena
calidad ... " (Estudio Agronomico dei Departamento de Ovalle, 1928).

La cira de Haenke mosrrando esrancias con pueblos, siembras y hasra vinas,

posee deralles que la acercan basranre a 10 que luego se esrandariza bajo el rérmino

de comunidades agrfcolas, especialmenre de aquellas que perduran enrre los valles

de Limad y Choa pa, mas avecindadas a cursos de rfos.

<Cuando surgen las comunidades en Chile?, es una pregunra recurrenre. La

idea de considerar disrinras variables y hablar de odgenes en vez de origen para

es ras organizaciones comunirarias, la expone Agapito Sanrander al reunir siere

posibles causas desde la perspecriva de varios aurores, barajandose la parricipa

ciôn dei sisrema incaico, las encomiendas y mercedes de rierra, la fragmenraciôn

de la propiedad agraria, el papel de anriguos asienros y placillas mineras, el

reagrupamienro de indigenas duranre el periodo colonial, la parricipaciôn de los

pueblos de indios y Jas influencias del sisrema comunirario casrellano.

Anres que pensar en los Incas nos parece mas uril seguir indagando en el roi

jugado por la administraciôn espanola, porque no existe en la regiôn deralle aJguno

sobre la enrrega "a cada jefi de familia de una superficie determinada de terreno que
le permitiera a él y a los suyos un nivel de vida adecuado" (Ramirez, 1. 1963; en

Sanrander, ob. ciL). Con la caida de los Incas las propias ernias locales se encargan

de borrar las huellas de ese dominio, y enseguida la Corona espanola hace ingenres

esfuerzos por preservar ri erras y propiedades de agrupaciones aborfgenes, aunque

no habia garanria que los ibéricos frenaran sus ansias por insralar esrancias en

rierras indigenas y, por 10 ranro, las buenas inrenciones disraban mucho de hacerse

realidad. De rodas maneras, en el siglo XVI se dicraban recomendaciones para la

mulriplicaciôn dei ganado en poder de los narurales, para el aprovechamienro de

su lana y orros rôpicos relarivos a la crianza, economia y adminisrraciôn, coma
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cruzamlenro y panclOn, elaboracion de quesos, obtencion dei sebo, manreca y

racino, control de libros de registros, movitidad, eleccion de buenos pasros y de

aguas (Garda Onez de Loyola, M. 1593; en Jara, A. 1965).

Orras verrienres de investigacion sobre el origen de las comunidades ha sido

indagar directamenre en los papeles de los comuneros, al estilo de 10 obrado en

Yerba Loca y Carquindano (Gasto, J. eu!.] 990; en Sanrander, ob. CiL), 0 bien

realizar monografîas coma "Jiménez y Tapia" y "San Isidro", analizando acumula

dos litigios, problemas de derechos superpuesras, constirucion espondnea de po

blados, etc (Solîs de Ovando J. 1992 a y b). Jiménez y Tapia, "La comunidad mas
numerosa de! pais'; colinda con la ciudad de Combarbala. De acuerdo a papeles

notariales, la propiedad pane con el vecino Juan de Tapia que en 1678 campra el
terreno llamado El Sauce, lugar que:

" ... hacia mediados del XVIII era rodavia una estancia en tendida en el sen tido
rradicional con un propietario unipersonal, hombre de poca forruna, y que a su
muerre, fuera del terre no, dejo unos pocos bienes y algunas mulas ademas de una
yegua madrina con cencerro" (Solis de Ovando 1992 a).

En el siguienre siglo sus parienres figuran en posesion de tierras que van for

mando el régimen comunitario:

"Es a panir de los hijos y allegados a Ramon Jiménez Tapia que se comienza a
constiruir el proceso de ftjacion de la comunidad en mana corn un" ... " Sus hijos, de

dos marrimonios distinros, no se repanieran la tierra ni el ganado en términos
[egaIes, ni tampoco, por 10 mismo, testaron posreriormenre. Sus descendienres
conrinuaron ocupando de hecho y explotando, en base al derecho que los asisrîa,
diversos pedazos de terreno denrra de la gran extension y ocupando esta para el
pasroreo de sus respectivos pinos" ... "De este modo, se fue dando origen a los
diversos caserîos, siendo presumiblemente el secrar de El Sauce el unico que se
enconrraba claramenre poblado a la muerre dei ultimo propietario unipersonal e
incluso ya un siglo antes. Seguramenre por la mayor abundancia de agua fue alti
donde primera se ediftco y se sembro y fue, en consecuencia, esre secror el que dio
el nombre a la estancia" ( ob. cit.).

En el casa de la organizacion elquina, a pesar de ser enridades diferenciadas,

allî se mezcla la hisroria de la comunidad con el desarrollo del pueblo de San

Isidro, donde residian espanoJes, indfgenas, negros, mulatos, zambos y mestizos,

conservandose legajos que hablan de estancias como Dain, Sauce, Peral, Quebra

da Seca y Guamayuca, prueba palpable que varias de esas viejas propiedades par

ticiparon en la constiruci6n de la comunidad. Asi:

"Todo indica, que exisre una fuerre vinculacion entre el origen de la comunidad
y los fundadares dei puebla, probablemenre parque sus primeras vecinos, al

igual que sus descendienres acupaban con anima de senar y dueno las tierras que
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son en la actuaJidad el campo comûn de la comunidad y que los comuneros
aprovechan para el pastoreo de animales ... " (I992 b)

Estancias de bien comtin es un concepro que asoma en documenros notariales

tempranos, como preâmbulo a 10 que luego es la esencia misma de las comunida

des, ya que la idea dei bien comun se traspasa de una a otra realidad terrirorial. La

estancia, como concepto de propiedad historica fundacional, cruza el grueso de las

tierras regionales, varias se manrienen tal como fueron concebidas en sus origenes,

pero otras han derivado en un uso comunitario de la tierra 0 han pasado a ser

parte de comunidades. Aun con el tema de la subsistencia puesta en tela de juicio,

hay una gran diferencia entre quienes conrinuan manejando vastas unidades terri

toriales en comun y aquellos que se rigen por el principio de las "hijuelas", contra

puesto a las primeras como sinonimo de excesiva subdivision de la tierra.

Respecro al ejemplo de Olla de Caldera, una comunidad al noresre de La

Serena y la mas grande de la provincia de Elqui, que también comienza como

estancia unipersonal, puesto que paginas atraS se ha dicho que en 1695 el tenieme

Samiago Flores solicita a la Corona espanola las tierras de Mancaguarcuna, hoy

estancia Gualcuna, externa a la comunidad. Rodeada de 10 estancias (incluida

Gualcuna), que indica la preponderancia de éstas como propiedades historicas

rurales, el origen de OUa de Caldera se percibe a partir deI testamento de Santiago

Flores redactado en 1714:

"... natural de la ciudad de la Serena, hijo natural de Francisco Manuel Flores i dona
Bartolina Cisternas" ... "Declaro que soi casado seglin orden de nuesrra madre iglesia
con Maria Osandon i durante el matrimonio huvimos y procreamos por nuestros
hijos lej ftimos a Nicolâs, Pedro, Pablo, Ygnacio, José, Am brosia i Bartolina, a Jos
cuales constituyo i elijo por mis herederos universales. Ytem. Declaro que al tiempo
i cuando conrraje el dicho matrimonio con la dicha mi mujer, se me dieron, Mateo
Osandon mi suegro, para ayuda de las cargas dei matrimonio, doce quinrales de
cobre, a raz6n de cinco pesos cada quintal" ... "Ytem decfaro por mis bienes fa estancia

de "Mancaguarcuna" de mil cuadras de tierra, donde tengo senaladas doscientas
cuadras a mi hija Ambrosia, como tengo senalado en la c1ausula antecedente, i en el
resro es mi voluntad que mis hijos lejîtimos entrando mi hija Bartolina partan
igualmente. Ytem decJaro que ademâs de 10 que Uevo referido le di a mi hija" ...
"Ambrosia cincuenta cabras i asimismo mi hija Bartolina una mula de camino
ensillada i enfrenada i dos mulas de carga- Ytem decJaro por mis bienes la chacra
que tengo en la oua banda del rio de esta ciudad" ... "Ytem declaro por mis bienes
hasta ocho caballos mansos i tres yeguas, la una de camino. Ytem veinricuauo vacas
chicas i grandes que estân entre las de Aracena, las cuales le pertenecen a Crisr6bal
Rodriguez, mando que mis hijos las entreguen al susodicho ... " (La Serena, 06de
marzo de 1714, elsubrayado es nuestro).

La dote de 50 cabras a una hija es independiente a la no declaraci6n de ganado

caprino entre los bienes reconocidos por este vecino. Junto a la entrega de un

determinado numero para inicio de una nueva crianza, el documento refleja que
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cabras y cobre componen la tfpica relacion encre minerîa y ganaderîa en las que

bradas. Se rrara de rerrenos perdidos entre las serranfas al norre de La Serena

donde todavfa cuesra Hegar. Segun la chacra que Flores posefa en el acrual sector

de Las Compafifas, esre era un pequefio agriculror que no declara rierras culriva

das en su esrancia. Despejada la cuesriôn ganadera, suponemos que habfa interés

por rrabajar minas en un aspero condado, proclive a encregar riquezas desde explo

raciones incaicas en cerros adyacences como Los Infleles y Los Puntiudos, hasra la

Gualcuna del siglo XlX con su yacimienco de cobre albergando 200 habirantes.

Mediance ajados papeles los comuneros de Olla de Caldera se sienten herede

ros de milirares espafioles, donde los apellidos Flores y Aracena permanecen en la

memoria colecriva. Esrablecido que los primeros dominios rien en que ver con la

posesiôn unipersonal de una estancia, queda la pregunta cômo y cuando se deriva

hacia el acrual régi men comunirario. La respuesra va surgiendo en orros resramen

tos:

" ... )'0 el Capiran don Francisco de Aracena, narural de la ciudad de la Serena, hijo
lejfrimo dei Capiran don Francisco de Aracena i dofia Ysabel Flores i Odar" ...
"Yrem. Declaro que soi casado" ... "con do fia Ambrosia Flores, i duranre el marri mo
nio hubimos y procreamos por nuesrros hijos lejfrimos a Francisco iJuan" ... "Yrem.
Declaro que al riempo i cuando conrraje marrimonio con la dicha mi mujer, se me
dieron por el Tenienre Santiago Flores, mi suegro, doscienras cuadras de rerreno en
la esrancia nombrada "Mancaguarcuna", adonde tengo posesidn de vivienda con
arboLeda"... "Yrem Declaro por mis bienes un pedazo de estancia nombrada "La
OLLa", que compré a mi cuiwdo PabLo FLores"... "Yrem. Declaro por mis bienes diez
mulas mansas con rres madrinas. Yrem Tres cabal los mansos" ... "Yrem. Declaro que
crié dos huérfanos, hombre)' mujer, Hamado el hombre Norberto, a quien le rengo
dado su decencia de vesrir i ganados mayoresy menores, de donde ha criado siempre a
mi abrigo i aLimento de un todo..." (Testamento de Francisco de Aracena, La Serena,
Il de agosto de 1740, eL subrayado es nuestro).

Casi al unfsono, el primogénito de esre capiran- Francisco como su padre 

entrega a su hijo Barrolo Aracena un poder para resrar entre los afios 1741 a 1746,

declarando poseer "corros bienes" para reparrir enrre sus once vasragos (incluido

Bartolomé). ]unro con manifesrarse la tfpica proie numerosa de aquellos riempos y

empezar a insinuarse el comun sinroma de dererioro economico que van sufriendo

las familias exrensas, no se habla de las rierras de Mancaguarcuna y La Olla. En el

esplendor de aquellos afios, el abuelo Francisco rambién fue dueno de "un cuartito
de solar" "... con sus plantas de olivo i orros drboles", afin a la cosrumbre de vivir ranro

en la ciudad como en el campo. Su reSramenro incorpora la palabra posesi6n en la

misma idea de las acruales posesiones de comunidades, agregando arboledas, que

se reflere a arboles frurales y mas de aigu na siembra. A poca disrancia de la pose

sion La Olla, bajando por la quebrada dei mismo nombre, irrumpen la quebrada

de Las Aracenas y las ruinas de una vieja posesiôn que denora haber renido afios

mejores, enrre ello, la crianza de ganado rnayor y menor. Conjugadas las siruacio-
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nes, rodo indica que razones economicas anreceden a los lazos matrimoniales que

se establecen entre los Flores y Aracena, de allf la aclaracion testamentaria de

Sanriago respecro a vacas criandose "entre las de Aracena" .

El uso de tierras para crianza es un hecho segûn palabras de Francisco de
Aracena, pero 10 mas inreresante es saber que en principio La Olla también fue un

paraje usufructuado como estancia, con parricipacion de la misma familia Flores,

10 que explica mejor la conexion que va de Mancaguarcuna a Olla de Caldera.

Sobre el parricular, la venra deI "pedazo" de tierras que Pablo Flores traspasa a

Francisco de Aracena consigna que éstas correspondian a:

"... la parte de lejitima Paterna y me puede roeat y pertenecer en qualquier manera
en la estancia nombrada la Holla que qued6 par fin y muerte dei dicho mi padre
difunto" (La Serena, 1720).

Hoy la comunidad Olla de Caldera abarca un terrirorio de 122.600 hectareas,

gracias a la su ma de diversas propiedades, enrre las cuales se euenran varias estan

cias coma La Olla, Yerbas Buenas, Potrerillos a San Anronio. Un documenro tela

tivo al Maestre de Campo Juan Ortiz de Godoy, exponiendo fechas como 1638,1658

Y 1731, senala que este oficial espanol adquiere terrenos para estancia "en una
oyada como caldera'~ .. "en los parajes de Santa Gracia... " (Demanda Judicial inieiada

el 7 de enero de 1913). A no ser que haya sido una expresi6n comun a la hora de

senalar la forma de eierras cuencas, de "oyada como caIdera " a "Olla de Caldera" hay

un solo paso, pero los dominios de Juan Orriz de Godoy quedaban mas de 15

kilometros al sut de las tierras ocupadas por Santiago Flores y Francisco Aracena,

sugiriendo que el acrual nombre de la comunidad nace de una concepcian territo

rial mucho mas amplia que el acotado y arrinconado paraje en la parte norponienre

dei terrirorio ahora comparrido.

La anexian de estancias y tierras de distinra naruraleza en Olla de Caldera

tiene una larga explicacian, esbozandose algo de esro euando Francisco de Aracena

dedara posesiones en Mancaguareuna y La Olla, unas por dadiva de su suegro y

otras por compra a un cunado. Asi se van perfilando compras, dotes, permutas,

cesiones, herencias 0 litigios, hasta eneontrarnos con el sistema que hoy conoce

mos. Entre los acruales comuneros la idea de estancia aflora en cualquier momen

ro, es mas, sienren que derivan de anriguos estancieros. En viejos timbres, episro

las y documenros varios es palpable que después de los troneos Flores y Aracena,
Otros apellidos se van acenruando para converrirse en sinonimos de un determina

do terrirorio. Por ejemplo, una carra de 1858 se refiere a "Contreras 0 Urrutia"
coma signos de poder local y una demanda judicial de 1919 nombra a "estancia
Olla de Caldera"... ''conocida también con el nombre de Contreras". Ademas, el
testamenro de José Doroteo Contreras, dei ano 1900, remarca "derechos heredita
rios en la estancia comûn y proindivisa denominada Olla de Caldera" (el destacado es

nuestro), y en feehas tan tardias como 1962, los talonarios de pago siguen encabe

zados con el ramlo "Comunidad Estancia Olla de Ca!dera'~
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En suma, varlOS reuazgos de esrancias conuibuyen en la formaciôn de esra

comunidad. Las viejas propiedades un ipersonales, adq u i ridas 200 ô 300 anos

amis cambian de rango al convenirse en posesiones. No sabemos si esro implica

una reducciôn de ramano de aquellos suelos, porque bien podria uararse de una

serie de peq uefias esrancias que no ven mayormenre al rerada su faz original, pero

se percibe que con el riempo hay disminuciôn de caregoria, pues pasan a ser una

mas de las decenas de posesiones repanidas en el amplio rerrirorio comun. De

rodas maneras esro no explica cômo, cuando y bajo qué regla, ordenanza 0 pro

cedimienro comienza a regir la organizaci6n con el carâcrer comunirario que

hoy conocemos. Se sabe que 10 comun y 10 indiviso viene de anres, abonando

pane deI camino, pero en general se dice que en rai 0 cual sigJo aparecen las
comunidades, dominando una sensaciôn de generaciôn esponranea. En el abani

co de posibilidades para indagar, la uniôn de esrancias, el cruce 0 alianzas enrre

familias, los conflicros de inrereses, la oporrunidad de manejar amplios rerriro

rios y, consecuenremenre, aprovechar en comun recursos que se mu!ripjican y

hasra diversifican al conrrolar un rango mayor de pisos ecolôgicos, juegan a

favor de la conversiôn hacia un sisrema comunirario.

Al renor de los casos revisados, se aprecia un cambio de rierras de esrancias a

uerras comunirarias, mosrrando que, en el fondo, Jas segundas iireralmenre se

uagan a las primeras. No obsranre, habria que revisar la siruaciôn general dei

sisrema esranciero en cuanro a ramafios de las propiedades, y ver en q ué medida

aquello que sugieren los casos expuesros represenra aigu na rendencia en el panora

ma nacionaJ. De rodas maneras, el desrino dei pasroralismo regional y la rrashu

mancia ganadera descansa en la exisrencia de esrancias y comunidades, especial

menre de las ulrimas. Depende, en suma, de la permanencia de amplios espacios

para movilizarse a gran escala y dei manejo colecrivo de la rierra.

El saneamienro de rirulos y la posesiôn legal dei rerreno garanriza al grueso de

la poblaciôn dedicada al pasroreo el derecho a ocupar su propio suelo. Pero ram

bién hay una franca dependencia de los pasros cordil1eranos, sin olvidar que Jos

suelos fiscales aporran 10 suyo, aunque proyecros mineros, inmobiliarios y rurisri

cos cierran cada vez mas las posibilidades a una acrividad basada en la movilidad

esraciona1. Después no hay orras opciones que no sean sirios baldios 0 rerazos en

rorno a ciudades 0 villorrios, por 10 general ocupados por el denominado pasroreo

libre. Enue ranro, y a pesar de novedosos proyecros agro indusuiales alrernarivos,
la mayor parre de la poblaciôn pasroril se aferra a sus dominios comunirarios, ya

que no es cuesriôn de manejar por decrero la suerre de esros habiranres, incluido el
dilema de permirir 0 no la proliferaciôn de las cabras, en esencia, es el derecho

que le asisre a cualquier ciudadano de vivir en la rierra que le perrenece.
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M1NEROS y HACENDADOS: UNA REAu DAO SOCIOCULTURAL DOMINANTE

Si bien se ha hablado de ganaderos, crianceros, pasrores, erc, y rambién se han

f1jado semblanzas del rerrirorio ocupado, sumado a orros deralles que la pluma de

funcionarios adminisrrarivos, viajeros e hisroriadores pinra desde diversosangulos

e inrereses, en el fondo, la genre de carne y hueso que desde la Colonia se ha

idenrif1cado con el pasroralismo queda en la rrasrienda, ignorada coma cuerpo

social. Exisren ciras que rraen a colacion pinceladas sobre "majadas", "cabreros",
"casitas pajizas'; "ranchos" , donde el comun denominador son las referencias a la

pasada.

No hay que olvidar que en generalla poblacion de enronces es menguada, por

10 ranro, quienes se adenrran en zonas de quebradas quedan diluidos en inmensos

parajes, y que la fuerre dispersion de las majadas, en suma, de la poblacion com

promerida hisroricamenre con el pasroreo de ganado menor, impide describir 0

rener amplia nocion de esra pane de la sociedad regional, mas aun si se uara de

zonas fuera de la rura de funcionarios y viajeros (especialmenre al norre del Elqui).

Esre aqui y alla coma paura general de asenramienro es diferenre a las 11amadas

"sociedades agrarias cerradas", provisras de una delimiraciôn rerrirorial espedf1ca

(Goicovic, 1. 2002). Aquello redunda que en la mayoria de Jos casos exisra una

visiôn cenrrada en referencias individuales 0 que la genre pasrora, quede inmersa
en la generalidad hisrorica de "inquilinos" y "peon es" para las esradisricas de la

época, de rai suene que es recién en el siglo XIX cuando adquiere cierro volumen

(en rérminos de masa social) la descripcion de pasrores, majadas y ganado con los

deralles comenrados por viajeros coma Haenke, Gay, Domeyko 0 Chomeau.

Segun los especialisras, hasra 1948 la hisroria dei roi jugado por las c1ases

populares en el desarrollo dei pais era considerada pracricamenre cero coma area

remarica de inrerés (Salazar G. 1989). Al no haber conciencia que mas alla de las

apariencias individuales el pasroralismo consriruia una masiva y concrera acrivi

dad, era dificil pensar que auroridades 0 personas docras pudieran esrar preocupa

das por el desrino de esros ciudadanos rurales. Conrribuye a esra suene el hecho

que, bajo una caracrerisrica de aurosuf1ciencia economica, por décadas las fami

lias crianceras han vivido encerradas en su rerrirorio, pracricamenre sin inrenciôn

(0 necesidad) de golpear puenas en busca de ayuda, idenrif1cadas por la singulari

dad de penenecer a una poblaciôn rural donde hisroricamenre la mayoria ha pro

ducido su propio alimenro (Goicovic, 1. 2002).

Como la esencia dei pasroreo regional queda englobada en el reglmen de las

comunidades, dos ciras bibliograf1cas ayudan a enrender mejor el porqué del des

conocimienro comenrado. Mc Bride (1938) inruye que en Chile hay propiedad
colecriva de la rierra asemejandola a "los pueblos y rancher/as de México 0 a las
comunidades agrarias de las mesetas andinas de los paises de mas al norte". Enseguida

comenra:
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"Poco se sabe aun en Chile sobre la organizaci6n y manejo de esas ultimas, pues
nadie ha hecho un esrudio mas profundo de ellas. Hasta los ultimos arios ni
siquiera pagaban contribuci6n. A menudo agentes bien informados dei Cobiemo me
aseguraron que no habia tales propiedades colectivas en la parte central dei pais. Se
sabia, sin embargo, que en el terrirorio araucano existian muchas reducciones indi
visas, de propiedad de grupos emparenrados, y que en el none, hasta donde habia
alcanzado la influencia indsica, aun persistian vestigios de ayllus en las faldas
occidenrales de los Andes, pero se ignoraba, y aun las auroridades 10 desconocian,
que existiesen tales posesiones en el cenrro de Chile" (el destacado es nuestro).

Oua fuenre acota:

"Su origen es muy antiguo, pero fueron descubienas "legalmenre" por el Estado

chileno s610 en los aDos 1930 al rratar de crearse, como consecuencia de la crisis, un
impuesro adicional gravando la propiedad rural. Al momenro de la recaudaci6n de
dicho im puesro, el ServicLo de lmpuesros 1nternos se percata de la existencia de

"estancias" cuyos limites eran dificiles de precisar, que œnian numerosos propieta
rios y funcionaban en moldes comunitarios. Se estableci6 para estas comunidades
una ley especial en 1967 ( D.FL. N° 5 ), modificada en 1982 y 1992, respectiva
menre" (Chonchol,j.; en Santander, A. 1992-1993).

Ahora bien, hemos encabezado este articulo de acuerdo al discurso gue emana

de las Fuentes consultadas y cuya explicaci6n resumida puede apreciarse en el

slgUiente texto:

"La economia chilena hasta los primeros cincuenra anos dei siglo XIX se basaba en
acrividades agricolas, mineras y comerciales con sus arquetipos: el hacendado, el
minero y el comercianre, con sus caracteristicas propias en cada regi6n dei pais, no
trabajaron en conjunro, salvo casos en el Norre Chico acwal. Es comun enconrrar
en esa zona dei pais la simbiosis dei hacendado minero comercianre desde el siglo
XVll. La economia basada en esros rres aspecros, sin ser una economia nawral, se
desen volvia precariamente" (Aranguiz, H. 1994).

La vocaci6n minera en un suelo ''pobre y nada fértil en producciones vegetales" se

impone a orras consideraciones sobre alternativas econ6micas y manejo de recur

sos naturales. Asi se percibe en las observaciones sobre bondades y defecros deI

Obispado de Santiago, ponderando la tierra gue corre hasta Coguimbo porgue

''encierra en su sena una riqueza inagotable de quanto metal precioso ofece ef Reyno
mineraI" (Haenke, T. P. 1942).

En 10 sucesivo y por razones dei tipo de rrabajo abordado, antes gue referirnos

a terratenienres 0 empresarios mineros, nuestro objetivo es la masa laboral de

esros rubros. Una vez gue existe mayor conocimienro sobre el Reyno de Chile, las

estimaciones para el siglo XVIII hablan de reducidas familias presentes en las
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areas rurales (pin ra J. 198 b), y asi como aigu nos au rares ponen acen ro en la
seguedad de la regi6n, orras 10 hacen en la falra de poblaci6n, por ejemplo, Frezier

en sus senrencias acerca de un "gran reino, pero tan poco habitado" y gue "el norte de
Chile esta casi desierto", es decir, hasra Copiap6. En los afios de Frezier en suelo

nacional - 1712 a 1714 - éste consrara solo cinco ciudades, cuarro aldeas de mayor
imporrancia y el resro son "haciendas 0 estancias" (Frezier, A. 1982).

Por el afio 1714 se d ice que"como son poco ha!!an 10 mas necesario '; en 1790 la

villa de Combarbala es reconocida como un centrO de poblaci6n coeranea a La

Serena, mientras que para la segunda mirad del XVIII y los primeras anos dei XIX

el suelo coquimbano registra 17.000 aimas reparridas en un "dilatado pais" (Campi no.

J. 1981; Corvera. V. 1790 Ms.; Haenke. T. P 1942).

El concepro de Comunidad Agricola para habiranres gue en la mayoria de los

casos ocupan rierras de secano, engloba la idea de una poblaci6n hist6ricamenre

vinculada al agro. En buena parte de esras rierras aquello va en rerraceso, sino no

es un hecho francamenre del pasado. De rodas maneras, un criancera sabe de

agriculrura como de mineria. La preparaci6n del huerra para sembrar alfalfa es la

pracrica mas recurrenre en LIna u orra quebrada. En medio de lozanos y verdes

panos - sin olvidar decir, "encajonados y hasra modesros" -, que conrrasran con la

agresre serran fa, el recuerdo de un pasado mejor 0 la esperanza de arios buenos

para cultivar, asoman bajo el mismo efecro gue praduce la manrenci6n de peque

fias pilas de mineraJes en algunas majadas, inspirado en el deseo de enconrrar la

vera deseada 0 que se abra un buen prayecra minera para vol'ver al combo }' al

marri 110. Aunque en el horizonre no se oree ningun proyecro de esra naruraleza,

por muy sencillo que sea. no falra quien asegura crjar cabras solo por necesidad,

como disculpandose anre rerceras, pudiendo agregar "esto es trabajo para ml/jeres".

Enronces, cual idea de los paraisos artificiales acunados por los hisroriadores,

se refJejan reminiscencias de riempos agrîcolas y mineras de mejor pran6srico, sin

olvidar que en su riempo muchas personas de origen criancero migraron a las

salirreras y a complejos de la gran mineria dei cobre.

Tai como ayer, mineria y pasroreo conrinuan complemenrandose. Espacios

abierros, suma movilidad, aires de liberrad e independencia para realizar la diaria

acrividad, familiaridad con las cabras en el devenir econ6mico rradicional, dureza

y convencimienro en el exigenre quehacer, acompanan la rura de uno y orro sLljero,

la mayor de las veces fundido en una suerre de especialisras para enfrenrar ambas

labores. De hecho, cuando arrecian los riempos de sequias el pirquineo socorre al

cabrera en su afan de capear los duras momenros.

Con ramos arios a cuesras, albanileria u OtrO oflcio circunsrancia! rampoco

fahan a la hora de palear el déflcir econ6mico, incluso la migraci6n campo-ciudad

resulra LIna alternariva viable. La clave es explayar ducrilidad anre las crisis, casa

contrario, no habria mucho que hacer.
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Mâs allâ de cifras que hablen de sebo, charqui, cueros, chivaros y ouos pro

ducros exponables de la ganaderîa menor en el siglo XVIII, la vision acerca de

hombres y ganados sumidos en su coridianeidad es escasa, y la mayorfa de las

veces hay que inferirla en los rexros cuando se habla genéricameme de campo,
tierras cultivables, valles, parajes, haciendas, poblacion, asientos, lavaderos y una mâs

reperida referencia a mineros. Un panicular comemario sobre la comarca de

ValparaÎso rerrara una vieja cosrumbre que puede exrenderse a la vida rural del

corregimienro de Coquimbo:

"En general puede decirse que roda la regian es muy rica, y que, sin embargo, sus
habiranres esrân muy escasos de merâlico, porque en lugar de rrabajar en las minas,
se concenrran con el comercio de cueros, sebo, carne seca, câfiamo y frigo" (Frezier,
A ( 1712-1714) 1982)

Algo parecido aprecia Miguel José de Lasrarria (en Pi nco]. 1980 a), al visirar

las minas de azogue de Puniraqui y referirse en 1789 a una poblacion dispersa en

apanados ranchos, aprovechando las posibilidades de criar ganado caprino y a

menudo aflcionândose a la agriculrura, a pesar dei mejor sala rio obrenido en las

mInas.

Con sus moradores viviendo "... esparcidos y sin ftrma de ciudad, villa ni lugar,
sino salpicados en ranchos, segun el terreno, comodidad 0 tierras les ofrece" , 0 acruan

do COmo "receptdculos de familias pobres" (Campi no J. 1981; Haenke, T.p. 1942),
los valles no reflejan la pujanza economica que, a ojos de no especialisras, deberîa

haber inyecrado el sisrema de las encomiendas. Emonces es esperable que los

minerales y a1rededores formen:

"...en subsrancia unas poblaciones 0 caserîos dispersos en donde 10 permire el
beneficio de agua de puquîos 0 vegas de rîos, segun el remperamenro 0 paraje en
que se halla; al calor, 0 bien de siembra para pasar la vida, 0 de rrapiches para el
beneficio de minas en que muelen los merales; 0 asienro de ellas, que es el paraje
donde concurre y se junra la genre para sus comercios, romando nombre de ella
mienrras duran, y donde Forman un lugar y se manriene segun su auge, concu
rriendo mercaderes a él con ropas, plara y basrimenros para rrocar el oro y comprar
10 con e1los, durando s610 esra poblacion (que por lo comun suele ser en una ladera

o paraje en rodo irreguJar) mienuas dura el minerai que se descubri6, ya propor
cian de él se aumenra 0 disminuye la concurrencia, con que nunca hacen siruacian,
asienro ni casas permanenres en esros parajes, porque se mudan a orro que esré de
mejor fama, cuando se descubren nuevos minerales" (Campina,).; ob. cit.)

El desamparo es la idea mâs comun que se viene en pa peles de la época.

Algunos funcionarios no uepidan en lanzar epÎreros coma hdbitos dormidos, desi
dia 0 ceguedad; agregando conftrmidad y falta de prevision emre los pobladores de

la regiôn de Coquimbo. (Aguirre Riveros, 1790; en Pinto,). 1979 b).
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Entre tanto, la poca sujecion de la gente en una mina cualquiera, asi como los

desarreg!os de los peones en los propios asienros y el estado de precariedad de esros

liltimos, es un tema que trasrorna a la mineria colonial. Tema en que por demas la

hisroriografia ha puesto acenro. El auge de este rubro en el siglo XVIII significa

periodicas visitas de funcionarios gubernamentales a los minerales dei pais con la
intencion de co nocer mejor y controlar el movimienro de las faenas. Deja clara

también que la actividad im perante en las quebradas es la extraccion de metales y

que el puluJar de personas de pJacilla en placilla es pan de cada dia.

Para la época rodos son mineras que, seglin sus responsabilidades dentro de la

cadena de mando, se distribuyen en peôn de minas, sirvientes, barreteros, apires,
ayudantes, arrieros, patrôn, amos, administradores, mayordomos (Marrinez de Mata,

A. 1788-1790; en Pinro J. 1979 a). Si se quiere ser mas especifico rodavia, basta

citar el casa de Punitaqui, donde las categorias "empleados" y "peones" contempla
ban ocho especialidades cada una (Lobos, M. 1985).

En nuestros dias el gremio minero es mas pirquinero-arresanal que industrial.

Arresania que quedara grabada en las letras de viajeros 0 funcionarios una que otra

vez, por ejemplo, en el Huasco:

"Afuera de las mencionadas vetas hay muchos pirquineras, denominaci6n aprapia
da para unos mineras pobres, sacando estas metales ya a solas, ya en compafiia de
unas vetas pobres y poco trabajadas, 0 de otras abandonadas por sus legitimos
duefios. En fin, es laboreo personal: y sin establecimienro de faena" (Heuland, C.
1797; en Barreiro, A. 1929).

El aire de pequefios producrores explotando minas en empresas familiares

sigue corriendo en el siglo XIX (Goicovic, 1. 2002), en tanto que antiguos mineras
de Olla de Caldera recuerdan numerasoslaboreos en un terrirorio mucho mas

trabajado de 10 que significo el auge de la plata. Son vetas en medio de las majadas,

afines al espiritu de liberrad de sus moradores, y la diferencia entre trabajar

"apatronado" 0 independiente porque, seglin se entiende, pirquineo es sinonimo

de parricular 0, como también se dice, trabajar por las de uno naJa mas.

A praposito, de mezclas entre pirquineo, cateadores y derroreros deriva Juan
Villalobos, descubridor en 1786 dei minerai de oro de Santa Gracia (Corvera, V.
1792; en Pinro, J. 1979 b). Santa Gracia y Villalobos tienen vinculacion con Olla
de Caldera tanto en vecindad territorial por el suroesre como en la tradicion dei

apellido, asi es posible que aquel centenario minera y cateador, nombrado por

cuestiones dei azar, sea el ancesrro de alguna de las ramas Villalobos, hoy crianceras.

Las relaciones que describen el estado de las minas coinciden en apuntar al

agua y la lefia como dos recursos esenciales para su funcionamienro (Corvera, V,

ob. CiL). La necesidad de alentar al Gremio de Mineros para un mejor rendimienro

es orra condicion explicita. El viaje de O'Higgins padre a las provincias del norre
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exriende ideas de mejoramienro para agriculrura y pesca. Al respecro, ya que no
hubiera gremio visible (cuesrion apenas abordada en las ulrimas décadas deI siglo
XX) y que las cabras no consriruyeran un prablema ecologico para la corana, los
prayecros de mejoramienro pueden haber rozado solamenre la realidad de los
crianceras, especialmenre aquellos dirigidos al colecrivo minera, y esro en un re

rreno muy especularivo, porque suponemos que a ojos gubernamenrales habfa
genre criando cabras, cabreras salpicados pOl' aquf y pOl' alla, pera para esos mis
mos ojos, sociologicamenre hablando, no hab fa "masa" criancera. Hablar de gre
mio en esas circunsrancias resulrarfa una quimera.

Al inicio del arrlculo se dijo que las viejas esradfsricas oficiales generalizaban
en inquilinos y peones cuando se referfan a la clase rrabajadora mas rural, quedan

do escondido 0, si se quiere, mimerizado, el esramenro pasror/criancera. Siempre
en la habirual perrinencia de una sociedad minera-agrfcola como eje de la econo
mia regiona1, algunos esrudios de casos aporran variables sobre oficios y acrivida

des donde rampoco figura en forma especffica el rubra criancera. POl' ejemplo, en
La Serena deI siglo XV1II (1738) aparecen agriculrores, mineras, arrieras, peones
y chacareras, 0 en la subdelegacion de Auco, en que el censo de poblacion de 1854
regisrra hilanderas, peones, mineras (pirquineras), labradores y arrieras (Cavieres,
E.-Corrés, H. 1992; Goicovic, 1. 2002). TaJ vez la crianza de cabras no era consi
derada coma OflCio especffico porque cruzaba muchas de las acrividades recién
nom bradas -como se dice, "cabras hay en rodas parres"-,y solo se le miraba coma

la maneencion/apravechamienro de un animal domésrico mas enrre las familias
dependienres de las fuenres laborales sanaladas.

Un corro analisis sobre el censo de 1813 disringue que el grueso de rrabajado
l'es individualizados en dicho ejercicio se basa en la presencia de "Labradores
inquilinos" y "Peones y Sirvientes de Minas" (Egana, J. (1813) 1953). Cierramenre
hay orl'OS oficios de raigambre popular, pera solo nos derendremos en los recién

nombrados.

Parriendo en Copiapo, segun sea la zona denrra de esre valle, las rendencias se
inclinan hacia la agriculrura 0 bien hacia la mineria, imponiéndose casi en el doble
el inquilinaje agrario sobre la peonada minera en el recuenro general (452 versus

259 personas). Se supone que el coneraJ mas expediro de la poblacion y sus oficios
era en el valle, de allf que resulre mas convincenee - coma cifra real - el numera de
labradores, pues seguramenre hubo mineras inmersos en las serranfas al norre y

sur de Copiapo sin encuesrar, que podrfan haber emparejado un poco los guaris
mos. POl' ejemplo, en El Cobre-Tierra Amarilla se nora mayor presencia de mine

ras, sin embargo, los ]] peones versus 6 inquilinos regisrrados allf no reflejan la
realidad, porque se rrara de un reconocido disrriro minera y puede que el coneral
grafique 10 que esraba mas a la mano solamenee. La conrraparre es la Villa de
Copiapo y sus 135 mineras en relaci6n a los 50 labradores, pudiendo haber exis
rido mayor esmera en recoger los daros pOl' rrararse de la cap iraI deI valle.
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La descripcion de los ol1cios es una rabla que refleja la realidad de la época y,
al margen que no I1guren crianceros, marca las rendencias en uno y orro secror.

Asi es muy clara el papel de la cos ra copiapina, alli solo habian pescadores.

No obsranre, esra 16gica rambalea de inmediaro porque, exrendiendo el hori

zonre hacia el sur, lJama la arencion la ausencia de pescadores en secrores cosreras

dei liroral coquimbano como Los Choros-Quebrada Honda, La Serena y orros

parajes proximos a la bahîa de Tongoy, enriéndase Talca - Amolanas. Para el Censo

de 1813 la fuerza laboral de raies lugares quedaba sujera a placillas mineras y

rerazos agdcoJas. Lo cieno es que en la suma de inquilinos y peon es de la region

de Coquimbo sigue primando eJ primer ol1cio, con rorales de 1894 y 1326 perso
nas, respecrivamenre, correspondiendo a un 11.06 % de Jas 29.110 aimas

encuesradas. En esra rendencia agdcola general, los disrriros mineros reconocidos

muesuan daros concordanres con la realidad, por ejemplo, la superior presencia

de peones de minas en Los Choras-Quebrada Honda (72 conrra 21 inquilinos),

AndacoUo (266 - 43) y Talca - Amolanas (147 y 43). Sorprenden dos lugares en el
valle de Hunado: Recolera, con un elevado numero de mineros en la pane baja dei

valle (226 conrra 218), aunque el documenro adviene que es pob/acion y sus vecin

darios, signil1cando rambién zonas de quebradas , a 10 cual ayuda la cira que hace

Haenke al promediar una 'lob/acion que constarâ de 80 hogares, pasando de 200 los
esparcidos en su jurisdiccion"; es decir, pudo haber mineros que hasra rrabajaran en

el cercano AndacolJo.

El orro lugar es Guama/ata y valle a/ oriente y estancias, mosrrando equilibrados

guarismos enrre los dos ol1cios (202 mineras, 197 peones agrîcolas), pero al hablar

de esrancias comprende encuesrar rambién personas de parajes exrernos al valle de

H unado, cuya geomorfologîa es mas aprapiada para la pracrica minera.

Es posible que los 428 peones y sirvienres de minas regisrrados en Hurrado,

mas los 284 de similar ol1cio repanidos en los valles de Elqui, Limad y do Gran

de, obedezcan a la alrernariva de moverse enrre agriculrura y minerîa (porque no es

ajeno uno u orro ol1cio), rambién a la presencia de minas en los valles 0 cerca de

esros, y al hecho que los rrapiches ("beneficios de meta/es') se enconrraran a orilla de

los rios.

Cuando el documenro menciona lugares de planicies cosreras 0 quebradas de

inrerfluvios, parece esrar englobando rambién a personas de majadas y por 10 ramo a
crianceros, cuya idenril1cacion mas afîn a los proposiros dei censo pudo haber que

dado demro de un grupo general de "labradores inquilinos". En Los Choros-Quebra

da Honda figuran 21 labradores, en Andacollo 43, en Pachingo 188, y en Talca

Amolanas 43. ,Qué hacîan en aquellas rierras con uno que ouo arroyo ylo verrienre?,

seguramenre 10 mismo que hacen los acruales habiranres dei secano, aprovechar

cualquier resquicio hîdrico para planrar arboJedas ylo sembrar a1guna semilla que de

fruros.
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Los carasuos de Comunidades Agdcolas regisuan siembras de rulo 0 secano

que implican cosechas de variados producros, desracando la produccion de trigo.

Excepruando ejemplos mas afines al rerrirorio enrre Limad y Choapa y, en esre

rramo, 10 relarivo a campos mas florecienres, allado de los dos, en varias comuni

dades el rérmino agdcola gradllaJmenre va quedando ajeno a los principios econo

micos que las rigen, aunque la conviccion agdcola de sus habiranres despiena cada

vez que se puede.

Las ruinas de pequenas represas en Olla de Caldera invocan la cosrumbre por

almacenar agllas lluvias con el afan de sacarle panido a Jos peqllenos panos enue

quebrada y quebrada, coma asimismo ganarle algo de rerreno a las carasuoficas

sequfas. En raIes disyunrivas, es comun oir hablar acerca de riempos con "aglla

corrienre" que, sin embargo no han sido mas que relarivos escurrimienros y/o

apozamienros de aguas que permanecen en las quebradas después de cierros pedo

dos lluviosos.

Desolados recodos acusan haber renido anos mejores, cuando la economia se

enfrenraba con verdadero senrido familiar, se aprovechaban mejor las escasas aguas,

habfa un poder comprador direcro de la minerla circundanre y no exisrfa el éxodo

de ahora. Entre orros ejemplos de una agriculrura superior a los intentos acruales,

la documenracion acora:

"La finca de porrerillo esra ubicada.. al principio de la esrancia Olla Caldera" ... ; consra
de dos porreros, uno de ellos se riega con el agua de la quebrada de la Cuesra de
Porrerillo, (en) cuya confluencia se encuenrra la hnca, una acea clausrrada, de seis
clladras mas 0 menos i afuera de los claustros, las casas habiraci6n consrruida de una
casira ediflcada por mi sllegro don Bernardo VillaJobos, que consra de dos piezas
habiraci6n i corredor i cinco ranchos i un corral para animales menores; la flnca
ademas de esos porreras, casira i ranchos, corrales, riene el agua de las dos quebradas
i derechos a la esrancia de la Comunidad 0 sea la esrancia de OUa Caldera ... " (Senten

cia decfaratoria de dominio a nombre de Tomas Narbona. La Serena 12 de Julio de

1897).

Hay ocros casos similares e incluso mas especfficos en produccion agrfcola,

coma sucede con un inventario dei ano 1900 sobre las posesiones Barelra y Peraliro

que senala pasro aprensado, "pas raIes" de alfalfa, melgas de cebolla, arboleda de

duraznos, maras de parra e higueras.

Qllien garilia el éxodo de lugares orrora prodllcrivos no es orro que el facror

sequfa. Sin ir muy lejos, el mismo ano dei documenro sobre la Finca de PoueriJlo,

Chomeau 10 describe coma de gran sequedad. Las esradisricas son concluyentes

sobre los efecros de las sequias, principal mente en la masa ganadera, y aquello es

escenario para dramarizar si se quieren mosuar cifras sobre morrandad animal. Es

clara que para un hombre currido en los vaivenes de su acrividad, con un ganado

que no le va en saga - acosrumbrados a las asperezas dei entorno -, la sequia es la
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prueba mâs dificil de sortear. Por 10 tamo, emre el verdor de ayer y el gris actuaJ de

los suelos estâ el efecto de los temidos ailos secos. Porque si se pregunta cuâl es el

motivo principal para que una familia 0 un grupo de familias abandonen la morada

de muchos ailos, la respuesta es:

"... eI agua, la falta de agua, los ailos secos, sequias muy prolongadas. Un afio seco

o dos, ah! se pasa, pero cuando son tres 0 cuauo afios ah! ya no quedan animales, no

queda agua, no tienen ya de que vjvir, porque sus recursos son esos, son los medios

de subsisrencia de eJlos" (Ismael Contreras, 86aizos, parte de otra antigua y extensa
jàmilia en Olla de Caldera).

La ecuaciôn es agua iguai siembras, sino la alrernativa es mamener algo de

alfalfa y recurrir a las sufridas cabras como pivotes de una economia de subsisten

ciao A fines dei siglo XlX Eugenio Chouteau fue restigo de los anos de mayor

agriculrura en las quebradas al norre del EJqui:

"La quebrada dei Romero, esta Uena de posesiones i majadas de cabras que hacen mas

agradable el cami no. HasraeJ pié deI cerro de Rodeiro hai mananüales j vejetacÎôn. He

visro pequefias siembras de trigo icebada. La alfalfa crece adsnirablemenre. Hay fruras,
enrre otras, dllraznos i brevas en abllndancia" ... "La qllebrada de Arqueros trae agua

rodo el ano. Desde la PlaciUa hasra Arqueros Nuevo, 0 mas bien hasra la mina Buena

Esperanza, hai una canridad de pequeilas chacaras donde los mineros culrivan rrigo

cebada, ma!z, legumbres de roda clase i arboles frutales, enrre los cuales figuran en

primera linea las higueras que dan fruros esquisiros i en abundancia".

Asimismo, por 10 temprano de las citas, 10 variado de los detalles, el hecho que

se muestre parte de una realidad mas al cemro de la regiôn de Coquimbo, desta

cando la presencia de cabreros en un valle como el Hurtado y, en fin, por el valor

ernogrâfico sobre principios y aerividades todav!a muy vigemes, yale la pena re

unir los aspecros realzados por Antonio Pineda en un viaje de Coquimbo a Puniraqui

en 1790, cirado a su vez por Haenke en su relaciôn emre 1761 y 1817, em pezando

por la Cuesra deI Cura 0 Marrencillo (Maitencillo) cuando Pineda sube a Andacollo:

"Un pobre cabrero nos aloxô en su choza con la buena volunrad y hospiralidad

propias de esras genres. En rodo el espacio de 8 leguas no se vio mas que esra

soliraria habiraci6n a fabor de un arrayuelo donde crecen algunos arboJes frurales

y culriva esre colono alguna horraJ iza" ... "Las cabras consriruyen su principal capi

ral; aprovecha el cuera, el sebo y la carne. La leche le ofrece un continuo alimenro".

"La leche la mezclan con un poco de harina de trigo y cebada molidas y junras

después de rosrarias, y de este modo la usan como alimenro sano. Las pieles y crias

dei ano las cambian por rucuy y bayera deI pais, Jo cual les basra para cubrirse de la

inremperie. Todas las posesiones de un colono de esra c1ase se reduce a un rebailo de

60 a 70 cabras".

'~quellas esparcidas casillas buscan la vecindad dei agua; y las quebradas y valles

donde corre es 10 que unicamenre se puebla. Los parages al ros son solitarios
desierros"
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Una vez en el rio Samo (Hurrado), el viajero acora:

"...Veianse en rodo el valle hermosas vinas de parra y sembrada su area, ya de

grupos de chozas, ya de chozas solirarias y esparcidas enrre los arboles que figuran
los mas sencillos y bellos obgeros de perspecriva" ... "En las faldas de los monres y
bordes dei valle se presenran casiras pajizas de cabreros que con sus pinradas reses
concurren a formado rodavia mas agradable y pinroresco".
"La vecindad dei rio pOl' la comodidad de la agua y la del monre pOl' la dei pasro les
hace fixar sus moradas en esros parages con permiso de sus respecrivos duenos, que
aunque hay ranra exrension de rerrirorios en América, hay muy pocas vacanres".
"El fondo de esras pobres familias de las campafias se reduce a un corro rebaiio de
cabras. Su vesrido es una camisa de bayera azul grosera que rexen sus mugeres en
relares iguales a los de Chiloé, y unos calzones dei mismo genero, que les cubre hasra
las panrorriUas; sus hijos hasra 10 aiios 50/0 lIevan camisa, y las mugeres agregan a ésra
una saya de 10 mismo de corro vuelo".
"No rienen idea alguna de comercio, y rodas sus especulaciones se reducen al

cambio de sus cabriros y cueros pOl' mare, poco de azucar y algunos rocuyos con los
mercaderes que recorren las campanas provisros de esros efecros en los meses de
agosro y sepriembre... "

TEMPORADAS y PRJMAVERAS: ALCANCES TERRITORJALES DEL BAGAJE

TRASHUMANTICO

En los inicios de la década de los 70, Ximena Aranda describio el modelo

genera! pOl' el cua! se rige la rrashumancia ganadera en la region semiarida.

Homologada como una "rrashumancia medirerranea", a parrir de ese momenro se

asenro una base de conocimienro que es y seguira siendo una fuenre de consulra

permanenre. Con el riempo, orros analisis de los movimienros esracionales enrre

invernadas y veranadas conflguran hechos que caracrerizan a realjdades mas acora

das, pOl' ejempio, Jos recienres rrabajos de Narhalie CialdeJla realizados en la zona

de Choapa y Limari, en el marco dei Programa Coquimbo.

Gracias a nuesrra mayor aflnidad con las rierras al norre dei valle de Elqui y

parricularmenre con los dominios de la comunidad Olla de Caldera, podemos

aporrar orros deralles, especialmenre desde la perspecriva de pasrores que no pasan

pOl' las aduanas, que en su viaje a la cordillera habirualmenre rraspasan la lînea de

su comunidad, que anriguamenre emprendian viajes a empasradas argenrinas, que

hoy Forman un abanico de posesiones veraniegas orienradas hacia los formarivos

dei rio Huasco, que en casa de sequias exrremas es posible enconrrarlos buscando

el sur, pOl' ejemplo, camino a Ovalle, parajes dei Limari, disranres pasrizales de La

Calera - El Melon, 0 que lamenran la pérdida dei rren norrino, viral para largos

viajes de emergencia.

A con rinuacion exponemos una semblanza de la rrashumancia localizada en

Olla de Caldera, cuyas parricularidades pueden 0 no sel' comparridas en el amplio
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rango rerrirorial dei pasroralismo, pero con roda seguridad se convierren en fuen

res de comparaciôn con las acrividades rrashumanres circunvecinas.

Usualmenre el habiranre de Coquimbo y Aracama ha dependido de esrraregias

de movilidad para susrenrar su economfa. Es una cuesriôn que de una u orra forma

se manriene en el riempo y queda plasmada en las visiones nisrôricas. Se rrara de

una condiciôn indispensable para salir adelanre en la busqueda del sustenro fami

liar y en determinados periodos afecta por igual a urbanos y rurales.

Enronces, se puede colegir que el desplazamienro pasroril esta denrro de un

cuadro de movilidad social de rango mayor. Vive en un escenario môvil, empezan

do por su cercanfa con las cenrenatias labores en las minas. Por los arios 1712 a

1714 Frezier advenfa que al descubrirse una mina rodo el mundo corda hacia eIJa,

y no solamenre mineros 0 gente del ambiro rural, pues la misma Serena queda

desolada en los albores de! siglo XVIll po~que:

"El descubrimienro de las minas de Copiapo y las vejaciones de los corregidores
conrribuyeron a despoblarla cada vez mas; aunque esas minas quedan casi a cien
leguas de Coquimbo, yendo por tierra, muchas familias fueron a establecerse all!,
de modo que hoy no quedan mas de doscienros hogares y, cuando mucho, rres
cienros hombres capaces de romar las armas, sin comar los vecinos" (Frezier (J712
1714) 1982 ).

Campino rambién capra esras inquierudes, serialando en 1744:

"... ran presro hacen viajes, rompen minas, se alquilan para peones y garianes, hacen
el servicio a V Majesrad en la costa de soldados, como roman la esteva y el azad6n
para el culrivo... " .

Reiterando la permanente disposici6n para cambiarse a orros Jugares que ofrezca

mejores venrajas, se forma un numeroso gremio, cuyos inregrantes:

"...se mudan a donde la codicia les sena.la alguna conveniencia, que habiendo ésros
nacido 0 criadose en esra vida la consideran por la mas apreciable, todos pobres,
mas con esperanzas y humos de riquezas y por el manejo que ven en los demas
igualados con el gusro de 10 que les alegra el coraz6n el oro, y la vida suelra que
tlenen".

Las citas se repiten en el rranscurso del mismo siglo. En 1789 tercia Martfnez

de Mata en relaciôn a problemas coma los adelanros de salarios, fugas a orras

faenas, persecuciones, merodeadores indeseados en los asienros minera y otros

perjuicios que involucran tanro a peones de minas, haciendas y chacras. La figura

de la esteva y el azadôn se repite en palabras de Chouteau casi 100 arios después,

reflriéndose al espfritu avenrurero y nômade del campesino local coma un rasgo

mas notable que en cualquier parte de Chi le:
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"Tan luego rrueca la barrera par el arado coma el arado par la barrera. No riene
apego a la casa que la via nacer. Es cierro rambién que la obliga a ello la sequedad de
los campos. Se muda de un lugar a orro, buscando pasco para sus cabras i ovejas" ...
"Cuando se descubrio el minerai de Quirana, saHan de Coquimbo i la Serena,
zapareros, carpimeros, ralabarreros, erc, que enrendian rama de veras coma un
peon de ljrerarura... " (Chouteau E. 1897).

En un contexro social de esra naruraJeza, el éxiro de la rrashumancia ganadera

riene que ver con la eftciencia para oprimizar el usa de las empasradas fronrerizas

(Aranda, X. 1970-1971). Sin ir mas lejos, aprovechando que los hacendados ar

gentinos no ocupaban sus veranadas por diftculrades geograftcas insalvabJes, los

principales pasrizales esraban en manas de chilenos: Los valles de Parillos y Mondaca

penenecieron a don Feliciano Conés, de Mialqui; los cajones de Cerrado a Crispulo

Varela, de Elqui; el caj6n de Calderon a Fernando Canes, de Ovalle; los cajones

Salinas y Tambos eran de Fernando Conés Monroy, de Santiago; las invernadas de

Oonoso las explotaba la famiJia Villarroel, de Combarbalâ; mienrras que el tramo

superior dei rio Sanra Cruz y el valle de Los Patos fueron de la familia AJamo

Cuadra, vinculados a las tierras dei Limari (Riso Parrôn, L. 1903).

En 1928 "Las Mondacas" segufan en poder de un Conés. "don Angel Custodio

Cortez, chi/en0, residente en Ovalle" (Estudio Agronomico del Oeparramenro de

Ovalle). Oisminuido el dominio de las vegas rrasandinas y habiéndose interrumpi

do por un buen tiempo el rraflCO permanente entre las zonas de Ovalle, Combarbala

e lllapel con la regiôn de Calingasta, don Jaime Alamo persiSte con una empresa

ganadera principalmente ovina. Mientras que en la década del '80 continuaban

rraspasando la fromera pi nos que salian de puebJos coma Las Breas, Los Puquios,
Las Mollacas, El Maitén, Rapelcillo, Pedregal, Tulahuén, Las Ramadas, CombarbaJa,

Valle Hermoso, El Espino, Carén, Salamanca, San Agustin, Zapallar, Cuncumén
y AJmendrillo (Gambier, M. 1986).

Ventajas por la ausencia de ganaderos rrasandinos e imperativos por subir a las

veranadas se unen a las bondades de los pastos argentinos. Lo avalan las palabras
de Luis Riso Patron y el citado informe agronomico de Ovalle. Este ûltimo, refi

riéndose a un "reeurso inapreeiable porque los ganados reeiben recursos forrajeros de

primera calidad por espacio de tres meses", certiftca que las veranadas de mayor

importancia corresponden al rerrirorio vecino, agregando presencia de un ancho

valle en Las Mondacas '~ .. de ]àldas igualmente suaves que contrastan enormemente
con los cordones chilenos, abruptos y con escasa vegetaciôn".

Trashumancia en olla caldera

En dos articulos pubJicados en 1987 y en orro inédiro, de 1994, hemos

individualizado rasgos rrashumantes en la comunidad Olla de Caldera. Para los

efecros de graftcar sucintamente la tonica de Jos movimienros al norre del Elqui.
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anicularemos pane dei escrira inédiro con deralJes romados de diarios de vida que

un comunero Ileva como agenda de su propia rurina con el ganado.

Cada descenso de las veranadas y con los animales repuesros, mâs aun si el ano

ha sido seco, el desafio es lograr una buena invernada, siruacion no exenra de

ajerreadas peregrinaciones, especialmenre para aquellos que bajan a distancias mâs

largas. En espera de las pariciones (agosro), la remporada invernal ("remporâ", en

palabras locales) rranscurre en una consranre observacion de las primaveras, yale

decir, el crecimienro dei pasro, desde su inicio a la maduracion, independienre de

la primavera como esracion anual.

Segûn el escalonamienro de los pisos ecologicos ocupados, hay primaveras en

disrinras épocas dei ano. Mienrras el pasra se va secando en la pane baja de la

comunidad (costa), mâs arriba esrâ creciendo, caracterizando la genre tres ambien

tes tipicos de primaveras: 1. La costa2 0.200-1.700 m de altura), donde los pro

nosricos locales sefialan que si llueve en mayo habrâ pasro en junio-julio; 2. La

precordillera (I .700-2.000 ml, con pasro que enrra a madurar (florecer) y alcanzar

pleno desarrollo en ocrubre; 3. La cordillera (2.200-3.400 ml, que a panir de

diciembre-enero verdea en vegas después de los deshielos.

El esquema de los reglamenrados movimienros para subir a la "Und' y salir a

veranadas exrernas ha variado, bâsicamenre para impedir que algunos ganados

romen venrajas sobre el resro. Si el pasro esrâ madurando sin que se aproveche eL
verde, se da la entrada a parrir de octubre, iniciândose el primer movimienro desde

La costa, que en realidad ocupa casi las % parres de la comunidad, alberga la mayor

canridad de majadas y esrâ marcada por una linea imaginaria que cruza por 105

airas del Plomo, Empedrado y Chacrira. Soneada esra linea, 105 pinos deben dere

nerse anre ouo lfmire imaginario que se proyecra de sur a norre desde Morro deI

Inca, cruza por Agua Rica, Yerba Loca, El Chaucho, El Pingo, Los Chacayes y

culmina en el porrezuelo La Manga. En noviembre comienza una segunda cambia

da para acceder a forrajes de plena cordilJera, ya sea en rerrirorio local 0 remonra

do a pastizales fuera de la comunidad.

Esre esquema ideal va cambiando segûn las clrcunsrancias y se ha Ilegado a

establecer un solo movimiento deI oesre allimire 0 linea. La regla infalible es evitar

que los ganados ansiosos se vayan POt su cuenra y riesgo ("ganado andariego",

segûn sus duenos), frenândose a cosra de multas los adelanramientos que perjudi
quen a los demâs.

La bajada es libre, porque concluida la veranada cada ganado retorna cuando el

tiempo y la experiencia asi 10 aconsejan. Si el ano resulta bueno, ramo los haros cosreros

como aquellos del inrerior van amonronândose en la parre baja de la comunidad.

2 Terrenos ubicados al oesre de la comunidad Jlamados localmenre la cosra.
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Para quienes arrean fuera dei bien comun, Casablanca dei Calvario es el lugar

habirual de veranadas, ocupando punros rradicionales para familias comuneras y

no comuneras, en el ulrimo caso, pasrores que arriban de Las Rojas 0 Vifiira de

Marquesa (valle de Elqui), sindicados como personas de la cosra 0 afuerinos res

pecro a la comunidad. La rransaccion comercial ha ido variando, antiguamenre se

cobraba un la % deI roral de ganado movido, luego paso al cobro por el "cienro de

cabras", y ahora se pacra un precio fijo de $ 120.000 por puntOS, mas $ 2.500 por

cabeza de ganado mayor (mular, caballar, asnal), 10 que en la pdcrica significan

remporadas de rres meses, en majadas cuyos nombres idenrifican al puntO elegido

y se idenriflcan con los arrendararios que una y orra vez pasrorean en rorno a la

misma posesian.

Ganaderos dei rio Hurrado 0 Calingasra (EJqui) insralados en la ribera dei rio

Del Medio, ruinas de majadas en Sancarron, orras majadas en la confluencia del
Del Medio con el Apolinario, erc, rraman movimienros que unen valles limarinos,

elquinos y huasqujnos. A las cabeceras del rio El Carmen ha derivado Hernan

Conrreras, un singular rrashumanre de alla de Caldera que desde anriguos arreos

familiares arriba a una erapa mas personal de movimienros, en alianza con Daniel

Torres 0 contrarando pasrores en dererminadas ocasiones. También rompe la rradi

cian familiar que desde la década dei 20 acudÎa a Casablanca de Los Tambos,

moviéndose por alras pasruras en el flanco sur deI valle El Carmen.

La posesion hisrorica de los Contreras es La alla. Pese a las ruinosas condicio

nes dei presenre, Hernan sigue bajando a ella cada invierno, especialmenre si es

riempo Iluvioso y se puede evirar la ingesra dei guayadn, sumamenre dafiino para

las cabras. Precisamente, esa fue LIna de las razones dei abandono de esre Jugar y la

jusrificacion para fijar posrura en la quebrada de Porrillo, mas de 20 km al jnrerior

de La alla, bordeando los 2.000 m de alrura. No obsranre, la vieja posesian es el

campamenro base de las pariciones y el punro de donde surge uno de los arreos

mas largos hacia la cordillera huasquina, impulsado por el convencimienro que las

veranadas mas cercanas no alcanzan para rodos los ganados de la comunidad.

Prepararivos de aparejos, azarosas jornadas de herraje, compras de vÎveres 0

remesas para un par de meses, revision de los cajones para alimenros, viruallas y

quesos, busq ueda de sacos y cosrales de cuero, reunian de los monos y cu ramas

(uriles, ropa personal, camas), rodo acomodado en la rropa 0 piara, ocupan el
riempo de pasrores que ahora de ben oficiarlas de arrieros.

Desde la "antigua prosperidad de principios de sig/o", como se recuerda a La alla

dei siglo XX, la rradicional rura, que asciende a la lînea en senrido oesre-esre, pasa

por Almiranre Larorre, Romeriro, El Churque, El Plomo, Porrillo, Carrizal, Polviro

y Los Quemados. Saliendo de la comunidad por Vicenre OrrÎz para ir rorciendo

rumbo al noresre, el camino enrra en la esrancia de Guanaqueana en direccian a El

Cuyano, sigue por Llano Seco, cruza por Corrales de Polliro, llega a Las Animas,

en el esrero Calvario, sigue la orienracian dei esrero, conrinua por Cazaderos, mas
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arriba La Canada Seca, enseguida cerro Peralra, El Toro, Las Toliras dei Calvario,
asciende a la linea de Los Tambos y luego comienza el descenso hacia Casablanca

de Los Tambos.

Jornadas, "refresd", "aplanar", "arrinconar", "pasteo" y otros términos que se

refieren a detalles coma el recorrido diario de rropa y ganado, los descansos en el
dia, las bajadas de una pane a orra ("aplanar"), los descansos al fin de una jornada
y la alimentaci6n dei ganado una vez arrinconado, jalonan el recorrido de varios
dias. A puntO de entrar en la veranada es importante que alguien se adelante para

revisar como estâ el campo, planeando sobre la marcha la llegada y, si no hay
mucho pastO, los posibles movimientOs que se deban realizar.

Viviendas por 10 general de material ligero, ranchitOs de "monte", corrales
reparados cada ano, "rucos" y/o carpas, pircados que amparan a los viajeros, etc,
abundan en la montana. La divisiôn dei rrabajo segûn la composici6n deI grupo y
la experiencia en esas lides, asi también la disposiciôn para moverse prestamente
a orros pastizales 0 capear los temporales, la elaboraciôn de quesos, el envio de
remesas para su venta, etc, marcan la cotidianeidad de un pastOr su mido en el

crâfago de diversificar labores, escudrinar el horizonte e interpretar senales de
buen 0 mal tiempo.

En la serie de cuadernos iniciados en 1974 por Hernân se aprecia que luego de
permanecer Il dias en Los Quemados, un ocho de diciembre de ese ano la familia
arriba a la cordillera, encontrândose con un campo ralo en talaje por el adelantO de
ocros ganados. El 27 de enero dei ano siguiente realizan una serie de movimientOs
entre Casablanca de Los Tambos y orros puntos a nivel de rios, comenzando por
Colorado, a donde viajaron directamente desde la invernada. Al cabo de 40 dias

en Casablanca marchan a Vega de Riego, definido como un campo bueno en el rio
Porrerillos. Transcurren dos semanas y se mueven a Tres Quebradas, un rio mâs al
interior, donde acampan 25-26 dias, devolviéndose a Vegas de Riego el 20 de
marzo. Cuatro dias después vuelven a Colorado y dei 03 al 21 de abril completan
la veranada en Casablanca, en un periplo de seis movimienros que cierra una
temporada de tres meses y 25 dias por pasturas cordilleranas.

En la veranada 75-76, Los Quemados es una vez mâs el campamenro de altura,

donde se dan los aprontes finales para el gran cambio. Casi 40 dias de espera
cuentan con buen campo de pasroreo hasta las proximidades de Polviro por el
oeste, saliendo un 30 de diciembre para arribar a Casablanca el 07 de enero.
Escasos ocra vez de pasros, después de una semana y media salen a Agua Fria Alta,
4-5 km al norte de Casablanca, con vegas de varillales y pajonales. El 07 de febrero
estân en quebrada de Ricardo, unos 7 km al sureste de Agua Fria, sin que la
relaci6n indique cuando fue la salida de la cordillera.

La siguiente temporada consigna anotaciones tardias, a partir dei 03 de febre
ro deI '77. Pudiendo haberse realizado un par de movimienros hasta esa fecha y sin
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precisar el lugar, queda la impresion que las anotaciones se refieren al campamen

ro base de la cordillera (Casablanca), a juzgar por indicaciones sobre menesteres

como la terminacion de un corral y la repetida observacion sobre el campo en

estado regular. El 12 de febrero salen a la vega de Galvez ("maluras notables", segLIn

los pasrores), con un ganado de 7 duerios formado por 424 cabras. La frase "el pasto
dur63 dias'; anticipa una cambio a Ricardo y enseguida a Las Moradas.

En la veranada 1993-94 la situacion es similar. Apremiados por una sequia, el

movimiento refleja un febril peregrinaje por Casablanca de Los Tambos, Agua Fria

Alta, Agua Fria Baja, La Forcuna, Las Moradas y Quebrada de Ricardo, rerornan

do a la invernada un 20 de marzo.

A pesar de las agobiantes peregrinaciones por las vegas, en casa de arios malos,

siempre es preferible subir antes que quedarse en el yermo terrirorio invernal. La

hora dei retorno 10 anuncia el tiempo amenazante, enciéndase nubes y viento norte

que en abri! es sinonimo de lluvias y tempestades de nieve. 2Cuando comenzaran a

bajar?, aeerdndose gradualmence a La Olla y al momento de las pariciones, depen

de de la cantidad de posesiones ("poscuras") que maneje el grupo y de las relacio

nes inter grupos que permitan ocupar ("amparar") ocros lugares si las circunstan

cias 10 exigen. Habiendo suficiente pasro no se requiere mucho movimienro, pero

10 normal es cambiarse 2 0 3 veces en la invernada.

El pun to de rerorno de 1994 fue Los Cuyanos, a las puertas de la comunidad,

permaneciendo hasta el 10 de abril, obligados a bajar a Los Quemados por las

bajas temperaturas. En el regreso a la invernada no hay garantias de forraje asegu

rado. Entonees, desde los c1asicos campamentos de alcura en Los Cuyanos y Los

Quemados deben circular por los alrededores inmediaros y luego deseender hacia

la costa, deteniéndose en puntos intermedios, a veees poco habicuales, como Es

condida de la Sierra 0 El Cobre. La mision es competir en forma airosa con otros

trashuman tes 0 con crianceros de poscuras mas estables.

Durante 1994 pararon en Pocrillo y en la planificacion para deslizarse hacia La
Olla, realizan una variante que de a poco se convierte en alternativa real. En vez de

bajar direcro de Pocrillo marchan por primera vez a Llanos de Charqueadero, unos

25 km al noroeste, armando campamenco en El Olivillo porque habla buen pasco

a pesar de la sequia. La cuestion era evitar llegar a La Olla en malas condiciones y

hacer tiempo para sortear el temido Guayadn, que las cabras no desprecian si

escasea el forraje.

Avanzados los '90, vega de Los Soberados ("Los Cuarticos", en lenguaje gene

rai de los pastores) es la nueva veranada de Hernan Contreras. Tres Figuras inclui

das en el texto aportan apoyo grafico para entender mejor estos problemas de

decisiones, disyuncivas y alternativas bastante compJejas. Asi mismo, en anexo

puede leerse in extenso la relacion de un cielo an ual de pastoreo que, ineluido en

los diarios de vida de este particular rrashumante, contempla parte dei ario 1995 y
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sus apronres para la veranada pr6xlma, riene como médula los hechos de 1996, y
culmina en los inicios dei ano siguienre. Comienza con la decisi6n de cambiarse a

las vegas de Soberado (rio Apolinario), vierre inquierudes y reflexiones, esrablece
pumos de comunicaci6n con el mundo exrerior, senala planes, cilculos y aprehen
siones religiosas. En fin, la vida raI y cual como es para un pasror que sin mas
escribe a diario 10 que piensa. Con el prop6siro de conrribuir a una mejor lecrura,
nuesrra inrervenci6n subraya las fechas, condensa los parrafos enrre fecha y fecha,
y arregla 10 esrricramenre necesario en orrografia.

Figura 1: Ubic.ci6n de 1. Comunidad Agricola Olla de Caldo,"
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Figura 2: Tlpologia de movlmlentos a las veranadas
y arreos hacia el sur de la comunidad.
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Figura 3: Rutas de Ida y retomo de los pastores de La Olla al Huasco.

Simbo logla

~ Movlmlentos 1974 - 1994

[J Movllnlenlos 1995 - 1997

~ Campai entos prlnclpates

LAS POBRES FAMILIAS DE LA CAMPINA: ~UN PROBLEMA DE DISCURSOS

CONTRAPUESTOS?

Esre articulo es una inviraci6n a percibir la vida de los crianceras bajo perspec

rivas mas amplias que el focaJizado hilo de la pobreza, esperando que el rema cultural

y parrjcularmenre la idenridad sirvan de bâlsamo a un prablema que a menudo se

rarna en una pracrica demasiado vertical en manas de quienes inrerpreran los hechos

en dererminadas realidades sociales.

Si no nos rraiciona nuesrro conoClmienro sobre la hisroria social dei pais,

coma nunca se habian perfilado ranras acrividades que, mas alla de las poliricas
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normales de bien comun, buscan mejorar la calidad de vida de las personas con

menores ingresos. Sin negar los principios de buena fe presences en esros casos,
enunciados ran caregoricos como la prerension de erradicar la pobreza, cual si
fuera un acro de mera volunrad, a la larga riene mâs efecro propagandlsrîco que
real. Seminarios y rexros sobre la solidaridad abundan en esros dias, El Programa
para la Superacion de la Pobreza surge coma primer abanderado de los gobiernos
democrâricos en boga, conrinuando orras îniciarivas como Chile Solidario, Chile

Califlca, Servicio Pais, Programa Puence y mâs de alguno que se nos escape. Di
chas alrernarivas no quedan exencas de crlricas, especialmenre en 10 que se reflere
a la burocracia, no obsranre, lucen coma una mirada disrinca a la hora de concebîr
acciones en comunion con sujeros de carne y hueso, sin dejar de mencionar los
proyecros llevados a cabo por organismos no gubernamenrales de diversa indole.

Desde las mâs rempranas noricias sobre majadas y cabreros el esrigma de la
pobreza cruza los discursos por igual. Ya sea en boca de funcionarios adminisrrari
vos, viajeros 0 cienrlflcos, "10 pobre" y "el pobre" se repi re con majaderîa. En la

insisrencia hay comenrarios demasiados sesgados, mâs aun si a ojos de quienes
describen hechos de la vida rural, esros se encuenrran lejos de 10 que se enriende
coma ideal de una vida digna. La pobreza fluye en consraraciones hisroricas ya
comenradas 0 en apreciaciones sobre la villa de La Serena en 1738 y rierras del
Choapa en 1854, denorando, por ejemplo, desigual disrribucion enrre un corro

numero de grandes producrores y una inflnidad de pequefios producrores agrîcolas
(muchas veces converridos en peones 0 inquilinos), persisrencia de mineros y agri
culrores con bienes "de muy regular envergadura': una Serena marcada por la ''pobre
za de la vida material", y un rerrirorio con ''pocos y demasiado pobres habitantes
urbanos" (Cavieres, E.- Corrés, H. 1992; Goicovic, I. 2002).

Podrîamos redundar en esro con las apreciaciones en exrenso efecruadas por
Haenke, cruzadas con los comenrarios de Anronio Pineda, pero preferimos pun
rualizar los adjerivos que en general ellos vierren sobre el campesinado de Sanriago
al norre, califlcândolos de "pobres veeinos': "pobres y mal vestidos colonos" (u "hombre
mal vestido y pobrisimo"), "miserables colonos" 0 "jàmiùas pobres'~

No podemos cerrar los ojos anre la pobreza, aunque casî siempre se comparan
formas de vida urbanas y rurales para esrablecer los parâmerros enrre quienes
viven bien y quîenes viven mal. El ciudadano comun y corrienre de uno y orro
âmbira queda al margen de esras decisiones y no se enfrasca en luchas rerrirariales
mâs allâ de defender su merro cuadrado, pero queramos 0 no, 10 urbano se rarna
un inexorable signo de srarus y los gobiernos conminan a la poblacion a cerrar filas
en rarno a las bondades de las ciudades.

En el inocenre apelarivo de nombrar a la cabra coma "la vaca de los pobres" y

esrablecer a las zonas de secano coma los parajes mâs deprimidos, rambién se esrâ
diciendo que invariablemenre cabra y secano es igual a pobreza. IncJuso, la indica
cion coma ganado menor deja a las cabras en una escala de menos imporrancia,
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porque no es solo una cuestiôn de porte respecto a los vacunos, sino un tema de
valor social, de rentabiJidad, comodidad y es posibJe que hasta de estética, una vez

que los grandes hacendados optan por el ganado mayor en desmedro de los caprinos

y en menor casa de los ovinos.

Siguiendo apreciaciones de Claudio Gay, un artÎculo publicado en el Boletîn

de la Sociedad Nacional de Agricultura consideraba que "Chife puede dividirse, en
cuanto a la distribuci6n de sus animales, en cuatro rejiones. La dei norte, para los
cabros; La dei centro, para Las vacas; la dei sur, para los cameros; / La insular, para los
chanchos'~ Argumentando enseguida que "los animales vacunos i cabalLares estranjeros
estan ya bien estudiados hoi dia i bastante jeneralizados; pero los cabrios son casi dei
todo desconocidos" (Contardo L. 1892).

En un panorama entre los afios 1870 y 1915 sobre el movimiento ganadero de

Mendoza - San Juan y su comercio con Chile central y norre semiarido, la cabra no

es importante en las transacciones comerciales, comparado con bovinos, mulares,

equinos y ovinos, quedando en eJ rubro "Otros" junto a los asnos (Richard-Jorba R.

Ms, sin fecha). Ella participa mayormente de los movimienros trashumânticos a

las veranadas chiJenas y argentinas. El roI en la economÎa regional 0, mâs bien, Ja

importancia que se le ha dado a la cabra coma gesrora de progreso macroeconômico

es escaso. Segun un censo ganadero del departamento de Ovalle, fechado en 1926,

un totaJ de 167.220 cabezas representan a vacunos, ovejunos, equinos y porcinos

(Esrudio Agronômico dei departamento de Ovalle, 1928). La cabra no figura por

ningùn jado, yeso que entre Ovalle y Choapa se encuentra la mayor poblaci6n

criancera de la regi6n.

Respecro a esta misma poblaciôn, se ha escrito demasiado sobre las comuni

dades agrîcolas en forma generalizada, quedando marcadas como los bolsones de

extrema pobreza. No obstante haber cordones marginales en La Serena, Coquimbo

y en rodas las ciudades de la IV Regiôn, nadie habla de extrema pobreza en esos

casos, quizâs porque las viviendas no se puedan califlcar como simples "ranchos",

"quinchos" u orro apelativo dado a la morada rural, porque hay mayor y mâs

variado numero de elecrrodomésticos y porque estân mâs cerca del mercado y de

10 crédiros que los pobJadores rurales. Sin embargo, a falta de trabajo, escaso

sala rio, desarraigo de los lugares de origen (normalmente rurales), falra de espacio

para recrear formas de vida habituadas a lugares mâs holgados, necesidad de hacer

cualquier cosa para sobrevivir, etc, la pobreza en las ciudades estâ mâs cerca de la

miseria y hasta se puede oler en muchos casos. Jamâs se podrîa comparar la senci

liez 0, si se quiere, la modestia de los hogares campesinos con la miseria de haci

namiento, hambre y desesperanza que sume a los campamenros santiaguinos, por

ejemplo.

Barrios serenenses como Las Companîas y La Antena acogen a familias de

origen campesino, muchas de las cuales mantienen sus derechos en las comunida

des de los alrededores. Vivir en la ciudad manteniendo derechos y moradas en las
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organizaciones de base es una opClOn para acercar la educaciôn a los hijos, rener

mejor acceso a la salud, corn plemenrar alrernarivas de rrabajo y orras necesidades

que se c,onsidera oporruno arender. Enronces, (son exrremadamenre pobres cuan

do viven en el campo y menos pobres cuando esran en la ciudad?

Pensando mas que nada en el mercado, rambién se ha Ilegado a comparar 10
que se denomina ''seetor bajo riego" y "sector de secano" en una ecuaciôn donde el

primero represenra un ''desarrollo moderno" y el segundo a "condiciones marginales ",
"extrema pobreza'~ "condiciones de vida de subsistencia" y hasra "bajo nivel cultural de
la poblacion rural" (Comisiôn Regional de Ganado Caprino, 1994).

Trabados en la crmada por reverrir aquellas siruaciones, especialmenre y ram

bién curiosamenre cuando arrecian las sequias, cuesra enconrrar visiones que jun

ro con proponer soluciôn a los problemas consideren que se rra ra de formas de

vida disrinras y arraigadas en los espacios que habiran, opciones de libre elecciôn,

rasgos culrurales que idenrifican a las familias con su rierra. Guardando las propor

ciones, es algo similar al pensamienro indigena que no concibe orro horizonre para

yivir que no sea la rierra de nacimien ro. A pesar de rodo, es poblaciôn con unos

cuanros siglos de adapraciôn a medios donde dificilmenre orro ripo de pobladores

pudieran rener éxiro. Tienen la liberrad de quedarse 0 emigrar parcial 0 roralmenre

a la ciudad y no ignoran 10 que ofrece la urbe, coma rampoco la posibilidades de

mejorar el fururo de los hijos, para no referirnos a calidad de vida, porque ésra no

es condiciôn exclusiva de la ciudad, solo podemos nombrar a la mendicidad para

ver cual es el espacio donde ésra se reproduce permanenremenre.

Como es de mayor cosro inverrir en los programas rurales, y ni hablar de

aquellos rerrirorios francamenre alejados de la urbe, los dardos apunran a las "arra

sad as" comunidades, casi siempre en discursos que caen en la generalidad. Todo es

exrrema pobreza, asi coma rodas las comunidades son pracricamenre 10 mismo,

agricolas por obra y gracia de su apellido. '

Sin dudas hay pobreza enrre los crianceros yen el ambiro campesino en gene
raI. Expuesro el rema anre los afecrados alguien acora "en ûltimo casa matamos un

chivato y comimos carne, habiendo sai y fosforos, hambre no se pasa compafiero" (
Maximo Gômez, 66 afios, Olla de Caldera ). Normalmenre la genre expresa senri

mienros disrinros a 10 que se piensa desde afuera, pero aunque aquello refleje

volunrad para imponerse a los conrrariempos, la siruaciôn no es ran simple coma

parece. Claro esra que si comparamos la vida de los asalariados rurales con el

susrenro de los crianceros, la norma sefiala que mienrras unos dependen de magros

sueldos, programas de rrabajo muchas veces converridos en erernos paliarivos y se

mueven en palpable inseguridad labo rai, orros manejan su economia con mejor
suerre, y en esro las cabras emergen coma el recurso mas seguro para alimenrar a

la familia y obrener circulanre, en definiriva, dan para corner en forma permanen

re.
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Junro a los problemas derecrados por especialisras (deficiencias récnicas, baja

producrividad de los recursos lacreos y carneos, mal manejo en el proceso

reproducrivo de la cabra, problemas de manejo en el pasroreo, malrraro al ganado,

sobre exploraciôn dei suelo, problemas de gesriôn, erc), las organizaciones comuni

ra rias arrasrran u na serie de falencias, verbo y gracia, manejo dei concepro comu

nidad en muchos casos no mu)' convencidos de sus bondades; parsimonia/pasivi

dad para prever los efecros que cada cierros afios acarrean las sequias; problemas

de aromizaciôn de rierras y derechos por ingreso de personas sin inrerés comuni

rario ni menos pasroril; elecciôn de dirigenres mas como una forma de salir dei

problema que como compromiso real; cobro de cuoras de bajisimo valor; morosi

dad en el pago de esas cuoras y de crédiros asisrenciales, erc. No se puede genera

lizar livianamenre ni rampoco suponer que esros son los ûnicos y mas graves pro

blemas que sufre la regiôn, pero raies inconvenienres marcan la paura de unas

cuanras realidades comuneras.

Muchos informes debaren ideas, propuesras y proyecros para mejorar la cali

dad de vida de los crianceros, cruzados por la inrenciôn de erradicar la exrrema

pobreza de esros habiranres. Si sacamos cuenra de los aoos rranscurridos en esos

propôsiros y del nivel de resulrados obrenidos a la fecha, sin duda que una buena

pane es deuda pendienre. Ni siquiera pensamos en cuesriones exrremas coma la

palabra erradicar, sino en la necesidad de apoyar efecrivamenre los proyecros afl

nes al desarrollo campesino. Pero la rura es larga, de menos planreamienros

reperirivos, mas volunrades reales para colaborar y enrender el rrasfondo culrural

presenre. Volunrad rambién de los propios afecrados por compromererse en pro

gramas de desarrollo viables y, ademas, es una via espinuda cuando la vuelra de Jos

anos rrae los anos secos. Falran caminos expediros, posras, mejores escuelas y

profesores con una visiôn mas emparica Cenrolarse" con la genre, segûn palabras

de campesino), proyecros mas viables, conrrol (seguimienro) para que esros resul

ren (caseras para quesos, esranques, huenos, erc, que varias veces duermen el

suefio' de los jusros), insisrencia en el rrabajo con las organizaciones de base para

inyecrar mejoras concordadas con los propios afecrados, exposiciôn de resul rados

de cara a los inreresados y no publicaciones que poco 0 nada rerornan a las bases
o no se enrienden mucho, relaciôn de rrabajo menos verricai y airernarivas para

acceder al mercado sin disfrazar esra palabra, irnponiéndola segûn la jerga econô

mica dominanre, fuera de conrexro y sin el proceso educarivo correspondienre. La
que rambién es aringenre a rérminos como "venrajas compararivas", " reconversiôn"

y una serie de dichos que de la noche a la mafiana se convienen en ley, a pesar que
parecen enconrrarse en rerirada.

Mas de aigu na auroridad piensa que la soJuciôn es aprender a vivir en la ciu

dad, agrupandose, quedando mas cerca del progreso 0 cambiando de acrividad
como si nada, aunque no se ve que esro pase mas alla de una normal y volunraria

migraciôn de familias movidas por disrinras circunsrancias. Tampoco riene dema

siado asidero aquello que presupone erradicar las cabras, menos si se rrara de

inrenciones arbirrarias, porque no es solo una cuesriôn de ecologia caprina sino de
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familias que dependen del ganado. Hay discursos y discursos ~pero quién reconoce

a laidenridad como base del arraigo de la genre con su tierra? Es natural que los

programas de desarro.llo asuman la necesidad de desentrabar Jo que se pueda en

tender coma habiros arcaicos de la poblacion, no necesariamente de acuerdo a la

opinion de los propios afectados. Sin embargo, la 1ecrura de cierros prop6siros

depende de la forma como esros sean enunciados, por ejemplo, cuando se habla

de:

"...conseguir que el programa lIegue con mas rapidez a cumplir sus objetivos y que
los productores de cabras cam bien acrirudes, desrrezas y MANERA DE PENSAR"
"CORPRADECO, anali?.-ando esra siruaci6n esra convencida que debe haber un
organismo que modere 0 coordine rodas esras acrividades en un programa comun,
con rodas los planes que sean necesarios, sin que se pierda la instirucionalidad de
cada parricipante, pero can una filosofia que apunre a la raiz 0 causa de los asunros
que se quiere cambiar 0 mejorar en forma imegral, y que es ... LA MANERA DE
PENSAR" (CORPRADECO, enero de 1996: 10 destacado en mayusculds esparte de!
texto original).

Esre mensaje dirigido a los producrores de cabras es tajanre en requerir 10 que

en otras palabras suena a algo asî coma un cambio de mentalidad, llevandonos mas

al pIano psicol6gico que al terreno de 10 social, porque de otra manera es difîcil

percibir la inrenci6n que expresa la propuesra. En roda caso, aquella porHa que se

achaca a campesinos y, parricularmenre, a los crianceros par no mererse en la

corriente de los cambios tiene sus razones historicas. Entre otras casas, en la vieja

necesidad de adenttarse en aislados y/a lejanos parajes para asegurar pasro y mul

riplicar las crianzas, en el acosrumbramienro a resolver problemas por si solo, en la

inseguridad por enrolarse en proyecros de vida que no conocen, en la liberrad para

forjar su propio fururo, en las brechas entre esras formas de vida y la vida urbana

y, consecuenremenre, en el desconocimienro dei Esrado sobre los rasgos culrurales

de la vida pasroril.

Pero ~c6mo se perciben los propios comuneros en el cuadro de la pobreza?, sin

duda el concepro extrema pobreza nace de los discursos académicos/gubemamen

tales, instalandose desde hace un par de décadas como argumento central de las

iniciativas sobre desarrollo rural y traspasandose luego al discurso de las asocia

ciones campesinas. Hablando en rérminos amplios, la documenraci6n de las mis

mas comunidades poco roca el rema. En Olla de Caldera los viejas pa peles reflejan

mejores expecrarivas de vida en el pasado. Condiciones que signiflcaron mayor

desarrollo de acrividades agrîcolas, comercializaci6n de producros en forma mas

direcra y a escala superior (embarque de cabras al norre), manrenci6n de adminis

tradores remunerados, una mas fuerre cohesi6n de las familias en e! enromo pro

ductivo y en el nive! organizativo. En esas condiciones preocupa mas el Tema de los

deslindes, el respero de los asociados con las normas esrablecidas, la marcha de la

comunidad 0 la soluci6n de cierros conflicros internos. El te ma de la pobreza surge

mas a nive! individual que colectivo. A1guien que no puede pagar sus cuoras, orro
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que se sienre afecrado por un vecino u orro que reclama consideraci6n a su preca

ria siruaci6n econ6mica.

Las conclusiones y propuesras del Primer Congreso de Comunidades Agrico

las realizado en Vicufia ( 1994 ), deflnen el rema "La Pobreza y Las Comunidades
AgricoLas" en un contexro amplio, interacruando comunidades y poblaci6n no co

muniraria del secror rural, esrableciendo que la medida para dererminar siruaci6n

de pobreza se basa en :

"...el alro grado de dererioro en que se encuenrran los suelos de las comunidades
agricolas. IOde las 15 cornu nas de la Region se encuenrran con sobre d 35,13 %
de la superficie comunal erosionada '~ La presùJn sobre suelos pobrespreocupa también
cuando se demmcia que los campos son invadidos pOl' una "gran presencia de propie
rarios de ganado rrashumanre, que ocupan las rierras de las comunidades agricolas
sin conrrol" UUNDEP, 1995).

Mas que atrincherarse rras el fen6meno de la pobreza dura, para los asisrentes

al conclave de Vicufia las discusi6n de los remas transversales se bas6 en los si

gUlen res aspecros:

1.- Comunidad y comuneros (derechos (acceso, pérdida, venta), saneamienro

de rlrulos, esraruros, consolidaci6n de las Comunidades Agricolas);2.-Fuen

teS de rrabajo;3.-Proyecros (mejoramiento de la producci6n caprina, desa

rrollo de micro empresas, creaci6n de viveros, proyecros de riego);4.

Crédiro(mejoramienro dei sisrema crediricio orienrado a las

comunidades);5.-Riego y foresraci6n (mas informaci6n, flscalizaci6n, capa

ciraci6n, oporrunidades, oprimizaci6n del recurso agua, problemarica de la

deforesraci6n, erosi6n y deserriflcaci6n, fomenro foresral);6.-Capaciracion

y oporrunidades para la juvenrud comunera (programas, aurogesrion

agropecuaria, proyecros producrivos, aprovechamientos de los recursos y

las porencialidades, conservaci6n del medio, gesrion dirigencial, recreaci6n,

mas parricipaci6n de los j6venes en la rama de decisiones);7.- Siruaci6n de

la mujer rural (marginaci6n social y economica); 8.-Educaci6n (mejorar

calidad de la educaci6n, adecuacion a la realidad comunera, consrrucci6n

de Liceo Polirécnico).

Un antecedente imporrante que sustenta a este corpus de preocupaciones es el

documenta rirulado "Demandas y Propuesras de las Comunidades Agricolas". Di

rigido a las auraridades de Elqui en 1990, que permire irrumpir por primera vez la

voz concerrada de los comuneros de Choapa, cuya introduccion acora:

"Todas esras demandas no consriruyen solo un perirorio, muy lejos de dlo nuestra
inrencion, son la base para que con nuesrro compromiso y capacidades propias,
conremos en el carro, mediano y largo plazo con la resuelra volunrad del Esrado
para ayudarnos a salir de la exrrema pobreza en que nos enconrramos, abandona
dos secularmenre de las polfricas pûblicas y los programas oficiales".
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"Levanramos nuesrra voz, con proposiciones concreras, para que nos permira inre
grarnos a la realidad del pais, y superar el abandono hisrorico en que se nos ha
relegado. Queremos que las comunidades dejen ser la "capira\ de la exrrema pobre-
u)).

Se diria que en 10 que roca a poliricas publicas, el abandono reclamado es una

cuesrion que riene mejor pronôsrico a panir de la década del '80, rambién en 10
que dice relaciôn con la eclosiôn de especialisras y rexros especfftcos surgidos

desde esos afios a la fecha. No obsranre, al margen de 10 voluminoso y hasra

hererogéneas que puedan parecer las demandas, "la voz y las proposiciones concretas"
poco 0 nada se discuren en su fondo va!ôrico. Esran guardadas como libro de

biblioreca y hasra los comuneros se han conformado mas que nada con ponerlas

por escriro, sin olvidar que el resurgimienro federarivo que hace unos anos los

IJevô a ocupar un espacio en la capiral regional rambién es cosa dei recuerdo.

En suma, con sus proyecros a cuesras los conquisradores espanoles inrroduje

ron la cabra sin dimensionar las conrraversias que en adelanre esro iba a generar,

aunque palparon la punra dei problema en la nacienre ciudad de Sanriago, ftjaron

propiedades como las esrancias, mandaron el ganado menor a los cerros, rrararon

de ordenar la crianza y, finalmenre, se deshicieron de las cabras como producro

renrable. Las voces discordames con la mulriplicaciôn de los caprinos muchas

veces no son meros reclamos y esran basadas en razonables aprehensiones que se

cruzan con los proyecros para "combarir" la pobreza. A la vez, los analisis concuer

dan en que el pumo neuralgico riene que ver con deficiencias mosrradas en el
manejo de eSre ri po de ganado, y el 10 seria el caldo de culrivo para la generaciôn de

pobreza rerrirorial y humana. Anos rambién de rrabajo en capaciraciôn inrenran

revenir 10 que, en las visiones mas exrremas, se enriende como un pasroreo arbi

[[ario 0 hererogéneo, aunque da la impresiôn que los discursos no convergen mu

cho como para proyecrar vias de soluciones comparridas, mas bien se perciben

senales de desconfianza murua a la hora de evaluar las acciones de uno y orro anor

involucrado en el problema de fondo.

Es posible que el rema de las deficiencias impida valorar, por ejemplo, el éxiro

alcanzado por los caprinos en su adapraciôn a rierras secas por excelencia. No se

rrara de poner en la balanza deficiencias versus adapraciôn, al conrrario, los incon

venienres de manejo se perciben en los discursos de los propios crianceros. Lo que

pasa es que en un panorama geogr;:iflco, para algunos nada alenrador, es mas soco

rrido el aspecro negarivo dei problema.

En un viejo rrabajo dei agrônomo Augusro Opazo (J 917) se dice que "... la
adaptaci6n de !as cabras a ese medio es admirable porque soportan peifeetamente el fiio
i el calor por excesivo que sea". Convengamos que esro puede enrenderse coma una

simple apreciaciôn personal y que la cualidad ponderada no convenza mucho cuando

se venrilan las cifras de deseniftcaciôn alcanzadas hasra la fecha, pero es un aspec

ro que en ningun casa se debe ignorar.
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Para Opazo, el perjuicio de las cabras "en los cerros susceptibles de repoblamiento

forestal" no impedîa que economicamente la zona fuera favorable para este tipo de

crianza, sobreponiéndose al dano comentado, aunque en esta ultimo solo aduce

razones de valor economico para la flora, bas tante discutibles (''abundantes quiscos

i pocos arbustos de escaso valor i de esplotaci6n anti-econonomica para la lefia'). En una

region con la mayor presencia de crianceros y que, a decir de Opazo, "mine las

condiciones naturales de medio mas apropiados para la explotaci6n de !as cabras", éstas

se acomodan a un relieve donde:

"las mon tafias alras i los llanos elevados que no permiten la esplotacion de los otros

animales domésticos, encuenrran en la cabra un animal que aprovecha los pocos

pasros naturales, los arbusros i demâs ramoneos que allî crecen, transformândolos

en carne i leche, cueros i pelos, ya que de otro modo sedan casi inaprovechables.

para el hombre. La sola enunciacion de 10 anterior, basta para comprobarnos que la

esplotacion de las cabras en nuesrro pais, tiene un valor inmenso que nos permite

sacar provecho de terrenos que de otro modo sedan casi absolutamenre improduc
tivos".

Todavia nos preguntamos y seguramente la pregunta segUlra por anos, camo

vive la gente en esos cerros 0 camo sopotta una vida tan dura y desolada en medio

de 10 que para muchos es la nada misma. La respuesta fue dada a Ignacio Domeyko

en la costera posesion de Yerbas Buenas, hace mas de 150 anos:

"Durante la cena pregunré al joven estanciero si no le resultaba muy triste vivir tan

lejos de la gente y de la ciudad. Parecio no comprender mi pregunra. Le pregunré

también si alli siempre habia ranta calma. Respondio que no tenia vecinos en la

proximidad y que no tenia motivos ni razones para pelear con nadie ni para ser

atacado por nadie. Cuando la charla recayo sobre la politica, le pregunré si se habia

inscriro en el registro elecroral y en que disrriro votada. Son rio y dijo: "No tengo

ganas ni tiempo pensar ni inmiscuirme en eUo; para eso habria que viajar a Coquimbo,

pero yo y mi mujer detestamos la ciudad y solo viajarnos a ella por necesidad, para

vender higos y queso". Pero, tras una breve reflexion, me miro de reojo y coma si

examinara si yo era uno de esos que viajan comprando voros, agrego: "Pero ya 10
veremos, cuando Ilegue el momenro 10 pensaré. iY usted qué opina?" - me pregun

tO. Le respondi: "Soy exrranjero y me ocupo de la mineda". "Buenas noches,

enronces". Y nos separamos" (J 840, 1978).
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ANEXO

Extracto de actividades pastoriles. Diario de vida de
Hernan Contreras. Comunidad agrîcola oUa de caldera.
Nios 1995 - 19973

"24/11/1995"... "... ahora rel11mos pensado de ir con el ganado a los cuarrt
ras ... "

"22/11" (debe ser error de Jècha, por 10 menos un 25 de noviembre en adelante )
" ... para JJegar ala cordil1era cosro un poco, el ganado de nosorros, las de Pile y las
de don Juan Roja. Pile 164, nosorros 276, Juan Roja 84. Vinimo alojar a la manga,
de ahi mâs acâ, después a los soberao, paramos un dia, después los fuimos para (A
)polinario y regresamos al riro a los Soberao. Paro Daniel 10 dia y se fue para la
Torre, quedé yo con el Teno chico, un companero inconrrasrable, nunca habia

renido un companero asi, lesea por rodo los lado como que se disgusren con él.
Quesos no (ha) habio rinde, merma mâs bien dicho. Porque en los Cuyanos hada

5.5 y dia por medio 6, aqui incluyendo las de Pile salen 5 y el Teno 1, 2 . Hasra hoy
27Il (h) a remporaleado 5 dia y hasra (ah)ora esrâ nublado, que son 10 para las 3
de la rarde. El rio va bien rurbio porque para (ar)riva es rodo el remporal. Con los
rem poraies le (h)a mermado la leche a las cabras. Los ganado no dan afân ninguno,
rai vez el dia de remporal".

"26 de Marzo 1996. Hasra aqui esrubimos en los Cuyano. Ahi el leon los cazo

14 cabras, mâs una que se murio en el corral, des pués los vinimos para el olivil1o,
secror basranre solo. Aqui l1egamos el 19 Y el 20 en la noche habia echado a las
9.10 de la noche un leon. Al principio yo crei que era un perro, pero no 10 podia
disringuir bien por el color dei pelo, me levanré no le disparé apegar por que creia
que era perro y era un rremendo leon, después que apagué la radio nuevamenre

l1ego mas cerca pero yo no 10 vi. Los perros 10 corrieron, después como las 4 de la
manana de nuevo 10 corrieron y en la amaneda, aclarando, nuevamenre 10 sacan

de por ay donde habia esrado echado primero. No cazo, siendo que se habian
quedado dos pinos de cabras en diferenres pane. Ahora me falran 2 guarones, agua
hay mas que el ano pasado. Hasra (a) qui no (h)a [lovido nada, pero se ven nuves
rodo los dias, vienro none no (h)ay".

"Estamos en 18/6/96. Cayo una l1uvia por la zona sur, 1I0vio hasra Serena, pero

en Serena fue un(a) garûa solamenre que veneficia muy poco. El ganado a pesar de
rener algo de comida se esrân adelgazando. Por (a)qui (h)a hecho frio. El riempo a
cambiado como si fuera a 1I0ver. Al lIegar aqui enconrré la siguienre novedad, el
perro que renia se me enveneno. Veneno que puse 110 mismo para el leon, el leon

3 Se ha inrervenido el rexro original esrricramenre 10 necesario para su mejor comprensi6n.
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no comio, vinieron 3 Jeonas, miraron la red y se devoJvieron. La cordillera no se
ve ningun poquito de nieve. En los altos de! Olivillo se ven muchos buirre, sali
pero un poco, enconrré una cabra ajena cazada de JeOn".

"20/6/1996. Hoy amanecio limpio pero muy (h)eJado. Feliciano se fue (h)oy
para la Torre, lIeva 4 carga de lena. 20. Hoy malparieron y parieron cabras".

"30. Hoy saJimos deI OliviJio para la OJla de Caldera con 13 cabritos, para el
2 iré a buscar talaje adonde encuenrre en el sur".

"4/8/96 Hoy cayo una Iluvia de salvaci6n, para Chungungo habia algo, por
otro lado estaba muy chiquito".

"20/8/96 Fui a dejar los ninos a la Torre, ahi tube la noticia que Daniel fuera

a buscar los animaJes grandes para arriba porque se les terminé> el pasto".

"21. Hoy se fue la Lola para Almirame porque tiene que irse a pagar a Serena
la plata de los nino, ya que no le dieron nunca traslado para Almiranre. Paredes
también vino haber el campo. Se ven varias cabras prenada para parir en septiem

bre, ganado actual 240. Hoy se los fueron las cabras al serro, falté> un cabrito, el
ganado esta Uegando solo porque con la comida que se ve estan mas 0 menos, las
cabras parîa han estado comiendo aqui en la majada solamenre. En la cordiUera se
(h)a desecho mucha nieve, Rosendo conrinua casando guanacos y todo por nego
cio"

"29, el 26 los faJto un pino de cabras, también 3 lecheras, hasta hoy no han
lIegado rrascurrido 4 dia. Daniel Ilego hoy de la Laja, rrajo la mula chica y caballo
zaino, dijo (que) el campo tenia grandes posibilidades de haber pasto, en casa de
haber pasto para los dias de septiembre los irîamos para (a)lIa. También hay mucho
dafio de leon para (a) lia por Polvito. Hacen 7 dias empecé hacer 1 queso, hoy 2

queso. Las cabras que faltaban llegaron solas después de tanto buscarlas, el Carlos
busca 40 cabras que estaban aqui".

"1/9/96 Hoy fue la reunion de la Comunidad OUa de Caldera, también la de
la (a)sociacion".

"3/9/96. Faltaron mas de cabras, el campo (se) esta
componiendo.....Guillermo se cambio al , el ganado le comienza a parir".

"5/9/96 Hay paso el Augusro Robledo a buscar 30 cabras que le faltan, en la
majada deJ tiene 85 cabras. En la cordillera rodavia se ve nieve. Aqui no han pario
mas cabras, mafiana 6 va uno a buscar los ninos, yo quero ir para traer el perriro

chico. Aqui hago 2 queso y 3 queso, los ninos Ilegaron hoy 5".

"6/9/96 Daniel fue y volvio para (La) Torre, habia que firmar una Jista solo

para socios de un proyecro, van entregar un chivo por socio".

"7. Fui para AJmte. pero no era para mi ya que yo no pertenesco a este sec-
tor"

"8/9/1996. Se fue Daniel con roda la familia para Ja Torre. La Lola va a la

reunion de la Junra de vecino, ya que eUa es tesorera. También me faltaron
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aproximada(mente) 100 cabras. También Daniel dijo que podia mandar la Yenifer
conmigo para Santiago en busca de remedio por intermedio de la Yglesia Pentecostal
Dios es amor. Para eso tengo que tener $ 200.000 para los dos. Puede ser un dia,
no se como puede ser. Este tiene que ser luego ya que después comienza el rurismo
y cuesta para viajar, porque los saumerio no se han podido hacer por falta de un
ingredien te".

"9/9/1996, Hoy hice 3 queso, ayer mandé 17 queso a valor de un queso $
1,500, pero esran vajando de precio. Esro no esta legalizado para que tenga un
precio establecido".

"11/9/96. Manana iré a Serena para hacerme un examen medico por que

siento un dolor en un testÎculo derecho que me corresponde para la pierna y para
el lado del higado".

"14/9/1996. Fui para Serena, las platas a INDAP no han lIegado, fui 5610 por
un dia, no alcancé hacer rodo los rramites",

"16/9/1996, Hasra (a)qui no paren las cabras rodavia, se han arrazado aIgu nos,

orros ganao lia esrân pariendo, pero poco, serân los que los van a parir 100, El
riempo de (h)oy muy caluroso, en Santiago fue (el) dia mas caluroso, aun que
dicen que habrâ un 18 con lIuvia",

"17/9/1996. Daniel con la Lola se fueron para la rorre ayer, la Lola va a cooperar
con la Junta de vecino. También aqui falraron cabras, algunas con leche. El campo se
puede creer que esrâ bueno, como ano bueno. (H)oy amaneci6 nublado y con niebla y
vienro enconrrado, ra\vez no Ilueva pero si el viento cambia Ilueve. Cabriro renÎmos 17,

alguno con dos mama, los orros con una. Walrerio Villalobos se fue el Il con el ganado
para Lamberr, ya le iban pariendo cabras. Daniel dice que vuelve (h)oy, pero el sola
mente, La Lola el 19 con los nino chico. Yo rambién quero ir a Santiago el 26 dei
presente para buscarle remedio a la Yeni. Ir con ella y yo también buscarme remedio,
y ir a un culro Ebanjelico. Se han producido algunos choques entre Norreamericanos
y de IRAK, para (ar)riba no esta bueno. El ganado dei Rafa riene como 50 prenadas.

Para (h)oy puede 1I0ver porque se ve basranre nube para la cordillera y pre-cordillera.
Nô boy el 18 a la rorre porque siempre en la rorre me a ido mal con las mujeres de
aquî, no como las del inrerior y de orros lados. En Condoriaco me a ido bien con
mujeres. Don Checho Orriz hacia 12 quesos, siempre a esre caballero le a ido bien, los
gana en hacer quesos".

"19/9/1996. Hoy lIeg6 Daniel con la Lola y los ni no que salieron de la escuela.
L1enamos con los ninos una posa con agua para banarlo, cada vez que los banamo
esramos media hora den rro del agua".

"23/9/1996. Ayer se fue Daniel con roda la familia dei a la inaguraci6n de la
escuela, (H)oy parieron dos cabras, deven denrrar a parir. Tengo que ir a Santiago
con la Yeni, no se cuanro se puede gasrar, cuanro puede valer una haviraci6n con dos
cama. El ganado lIeg6 remprano, (h)oy deve ser porque se llenaron, aqui ay mucho

pasro, se lIenan en un raro, pasan puro durmiendo. Plara para ir a Santiago es poca.
El dia de (h)oy muy fresco, Niebla aira. Lo unico que (h)ay que hacer al ir a Santiago
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e(s) no hacer gasro excesivo, economizar el maximo, incluso pagar una sola cama,
ella es nifiÎra chica, aun que sea grande es mi sobrina, la lIevo para que se haga
remedio 0 buscar una (h)aviracion muy barara con dos cama. A orro dia ir a la

Yglesia donde renimo que ir. TenÎmo 240 cabras, si paren roda rendrian que dar 50
quesos diario".

"24/9/1996. (H)oy caparon los macho, los capo Juan Conrreras y rambién rrajo
los animales de Calderon. Don Raul Robledo se cambio (h)oy a Las Aracenas. Las

cabras esrân pariendo, anreayer parieron dos, (h)oy dos mas. El ganado lIega solo. El
riempo, riempo con nubarrones, fresco y con algun poquiro de vienro norre. El 26/
9/1996 salÎ de Almre. para la Serena con la Yeni, de ahÎ fuimos para Sanriago. Solo
esrube un solo dia en Sanriago".

"15/10/1996. Ya han pario casi rodas las cabras, ahora asimo 12, 13 queso.
Casi rodas las prefiada. Hoy pensamos aparrar para que duerman en el cerro. El
riempo fresco. Las cabras paria son muy poquiras, se hacen 16 y 17 a veces.
Hicimos dormir el ganado en el cerro, los cundio el queso, pero la pega cundio un
200 % mâs. Fuimos a las voraciones, aqui en el ganado quedo la Checha con los

ninos, no hicieron queso. De la Torre para bajo los fuimos en una liebre pero
rodos se mariaron, y un 90% de la genre de aqui voro por Adriana Pefiafiel, yo
rambién le di mi voro".

"3/11/1996. Hoy fue la reunion de la Comunidad. Punto imporranre, que
Rosendo rodavÎa no (h)a dado ningun peso".

"9111 /1996. Ya los ganao se queren ir ala pre-cordillera. La denrrada se acordo

para el 10 deI presente, pero un ganado se fue anre. También se acordo que rodo
ganado que se fuera ante de la dentrada serâ mulrado con una mulra entre $ 50,000
Y 100,000. Segun dicen que para la pre-cordillera hay muy poquiro. Nosorros
querimos irlos coma el 18/11, aun que renimos cabriros chico, y otra que elleon
esrâ muy bravo para arriva y rambién por aquÎ cerca. El 7 le cazo a don Checho

Orriz 5 cabra aquÎ en Hualcuna, remimos que se acerque por aquÎ, hay mucho
leon en el in rerior".

"13/11/1996. Ya empezaron a irse los ganados para el in rerior, nosorros sali
mos como el 20 por la reunion que renimo el viernes 14. (H)oy hicimos 14 queso.
La mula cillera se fue anteayer para Chaucho, rendré que ir a buscar los nino en el
caballo. También esperamos a don Gasron que iva a venir aqui a Los infieJes. Lo
que hace faJra es uno 0 dos perros para proregerme de leon".

"1?/11/1996. Anreayer se fue Daniel a ver a don Teno para conversar. Ya hoy
saJen los Robledo para Polliro. A nosorros se los han enrregado cabriros, no hacimos

rodo los quesos que reniamos que hacer, el ganado se arrasa en lIegar, 10 hacen muy
rarde. (H)oy no lIene la posa, hubo poca agua, hice 14 queso. Al ganado 10 dejé de
falda para bajo y se me fueron 6 cabras entregado. La Lola se fue a buscar pacuJes
con los nifios. No (h)e hecho el sahumerio que me dieron, la Yeni no quere. Esre
sahumerio riene que ser entre dos. Lo dieron para Jos ruido que se cienten".
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"18/11/1996 Hoy rrabajamos rodo el dîa porque el ganado Ilego de a pifiiro
chico. En la tarde Ilegaron 33, se alojaron aquî, hice 8 quesos".

"3/1/1997. Ahora estamos en Los Soberado, el viaje hize los dos con Daniel,

salimos de la Olla el 24/ II, vinimos alojar a la Torre, encerramos en el corral de don

José Carmona, de ahî salimos, vinimos alojar al Plomo el 25/ II, me encamino

Chibuno con el Guido hasta ellindero blanco mas arriba, al otro dîa 26/11, vinimos

a10jar a Porrillo donde se los COrto el agua, rrabajamos un buen raro para poder l'enel'

agua para el ganado, porque paramos un dîa, el dîa 27/11/ 19%, el dîa 28 también.

No pude il' a ver a la Teruca que estaba solita en la Laja, y el dîa 28 vinimos a a10jar
a Polviro. El 29 vinimos a10jar a los Cuyanos donde Daniel fue ha Chaucho y volvi6

en la misma noche tipo 11.00 P.M. AI 01'1'0 dîa 30 salimos para La Anima, refresca

mos en Las Tolitas, donde la Nancy, pensabamos de conbidarJe pero no Jo hicimos,

deverîamos haberlo hecho. El 31 salimos tarde porque queriamos il' a ver a los

Tambo. Vinimo alojar a Los Poleos, de Los Poleos salimos, vinimos alojar ha

Guachadn, después de ahf vinimos a10jar a La Manga, la orra a1ojada, Matancilla,

ahî enconrramos los Torres Paredes, los dijeron que Los Soberado estaba arrendado,

paramos, no los vinimos nada, hicimos un chiquera para los guarones, pOl' que no

habîa chiquero ni corral. Fui yo aver a los Tambo si es que hubiera a1go, no habla

nada, estaba muy malo, me vine, me mando el capataz a Cruzadera. Ay estaba bueno

el campo, pensaba sacarme la lamina dei rancho, no 10 hice porque quedabamos sin

techo. Tubimo 5 dîa, se los venîan las cabras a los soberado. El 18 vino una camio

neta que iva para la mina dei campamenro del alto".

"3/4. Estamos en los Cuyano, hago un queso, pero tengo 100 cabra prefiada

para parir en mayo. Daniel fue para la torre aver su familia, yo tengo que il' a dejar

una plata que consiguieron, $ 150.000 de comunidad".

"17/4/1997. Fui para Serena a buscar talaje, no me gusto porque habîa mu

chos animales. También tenimo que hacer gasro. Nosorros los vinimos de la

cordillera en 16!J, salimos de los soberado, demoramos 7 dlas para Ilegar a los

Cuyano. Hoy 17 de abril, Humberro Carmona paso a buscar lefia para hacer

carbon, tenimo 100 cabras prefiada para parir entre el 5 de Mayo y el 20 de

Mayo. Si logramos hacer 3 queso con ese pifio los salvamos, menos no. También

encon tramos los guarones que faltaban. Le boy a comprarle una bicicleta a la

Yeni. El tiempo, esta corriendo vienro none, esto hace pensaI' que puede Ilover

pronto".

"20/4/1997. Ayer fui para Polviro a buscar el pan, no habfa venido el camion. El

Humberto Carmona también fue y pOl' la tarde cuando esraba echando al corral lIego
don Alberto Rivera a10jar con un niero, en busca de un macho que se habîa venido con

los animales que traia el Galo Torres. Hoy 20/4/ 1997 fue el Humberto a buscar sing

a Las Breas con Daniel y Ceferino, yo no fui pOl' que ya estamos pOl' irlos. Todavla se

ven nubes y corre vienro norte. Aquî en El Quemado esta entre verde ceco el campo.

100 cabras los darîa 12 quesos porque es parte buena para la leche. También ayer sofié

un sueÎ10 muy bonito, era una Virgen 0 duende que se acosto conmigo. Yo en el suefio

le pregunté donde escaban los clavos de herrar que no podfamos encontrar, que se
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habian escondido (en) 1987. Los buscamos pero no los enconrramos. Me dijo a la
izquierda de donde los buscan, me levanré remprano y me fui, los enconrré al riro.
También le pregunré si habia que hacerle remedio a la Yeni y Michael, me dijo que si
(que) hiciéramos 10 sahumerio al pie de la lerra. Lo orro que le pregunré qué pasaba si
la genre los envidiaba, me dijo que si, que los mismos sahumerio que hacia con Yeni 10
hiciera sin fallar. También le preguDre por un dolor que sieme Daniel en el cuello, me
dijo que era una mala fuena. La nifia que sofié se me arracô y me aprerô en el suefio
y era muy bonira y chica. Le pregume como los iva a wear con el ganado, hagan las
cosas como se las indican, los sahumerios y orras prueba, les va a wear muy bien, si no
fracazan y puede ser muy peligroso. De 10 (de)mas no me acuerdo. se me olvidô".
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AG UA y SOCIEDAD CHILENA.
ANTECEDENTES DEL CONTEXTO HISTORICO y JURlDICO

Pablo Alvarez *

INTRODUCCION

En el norre de Chile, el valle dei rio Limari presenta una actividad agricola que
genera el 28% de los puestos de rrabajo de la IV Region. Dicha acrividad ocurre
tanco en el territorio de secano como en el de riego, existiendo en el ultimo tres
embalses, un sistema de conducci6n y diversas organizaciones de usuarios de aguas,
agrupadas en Asociaciones de Canalistas y Juncas de Vigilancia, que en conjunto,

constituyen el Sistema Paloma.

La exisrencia dei Sistema Paloma y su funcionamien to se origina asociado a la
administracion de los recursos hidricos en base a derecho, producto de 10 cual

surgen interrogances sobre el origen dei derecho de aprovechamienco de aguas y
sus implicancias en torno a una relacion publico-privada, que ha producido efec
toS sociales y territoriales desde la preconquista hasta el presente.

Al revisar los ancecedentes historicos dei Sistema Paloma, se observa una dis
ponibilidad finita del recurso hidrico para riego, asî coma un acceso Iimitado solo
a quienes tienen el derecho. Bajo esta premisa resulta interesance analizar las for
mas de acceso al recurso hîdrico y las arribuciones 0 derechos inherenres a éste.

La parricipaci6n dei Estado ha estado ligada al recurso hîdrico estableciendo la
relacion de los miembros de la sociedad con el uso dei agua. En este sencido, es
posible visualizar la preocupaci6n permanente de los legisladores por regular dicho
acceso.

La problematica dei abastecimienco de agua ha sido abordada en el terri tOrio
chiJeno desde la conquista espafiola hasta la actualidad, planreando permanencemen

te nuevos conceptOs y cuerpos legales para regular la propiedad, el acceso a los
recursos hîdricos y la administraci6n de los mismos.

En el anilisis historico de la legislacion de aguas se had presence, frecuente
mente, la conrraposici6n enrre el conceptO de la cosa comun (Res-comunis) y el
individualismo que recae sobre los derechos de agua. En ambos casos esta omni
presence la relacion Estado-privados coma un hilo conductor de las leyes.

Agrônomo, Universidad de La Serena, Ovalle.
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En las siguienres paginas se presenrara, en forma resumida, el conrexro hisrô
rico en que se desarrollaron los distintos cuerpos legales asociados al agua, se

enunciaran aigu nos anrecedenres relativos a la propiedad deI recurso y a la organi
zaciôn publica y privada vinculada al mismo.

El documenro considera la segunda mitad dei siglo XX, en la que se hara
mencion a rres erapas, siguiendo una lInea hisrôrica que se inicia en 1951 con la

promulgaciôn dei primer Côdigo de Aguas chileno y que culmina con el Côdigo de
1981, pasando por la Reforma Agraria. En el periodo rranscurrido de alrededor de
50 afios, la particular variaciôn docrrinaria ocurrida en relaciôn a las aguas sera
pllesta en evidencia, mostrando la evolucion dei dominio de los derechos y la

forma en que las instituciones publicas y privadas participaron en este ordena
mienro juridico.

El analisis deI conrexro jurfdico y la presenraclOn de los aspecros en que el
Ejecutivo planreô modificaciones a la Ley, permitiran comprender mejor 10 relati
vo a la propiedad y movilidad del recurso hfdrico en la zona semiârida, cuestiôn
que ha incidido directamenre en la reorganizaciôn dei terrirorio asf como en la

forma de usar y condllcir el agua.

El periodo aetual se podria caracrerizar, en 10 que al régimen juridico de las
aguas se refiere, como un periodo de menor partici pacion del Estado en el control

de los aetores privados en el cielo rerrestre dei agua. La Direcciôn General de
Aguas perdio atribuciones en comparacion al periodo de la Reforma Agraria, limi
rândose su actuar pracrÎcamente al registro hidrométrico nacional y a la rramita

cion técnica - juridica de nuevos derechos de aprovechamienro. Por otra parte,
los fundamenros de la reoria de libre mercado, de una u orra forma fueron incor
porados a los derechos de aguas, al igual que su posesion que definitivamenre se
enrrego a los aetores privados.

DE LA PRECONQUISTA AL PRIMER C6DIGO DE AGUAS

Espaiia sus Leyes y Costumbres

Segun menciona Stewart (I970), Espana no era un Estado verdaderamenre

unificado en 1492, a pesar dei matrimonio de los Reyes de Casrilla y Aragon, pues
cada une de los reinos conrinuô manreniendo su propia Jegislarura, 10 que unido al

hecho que Isabel de Casril1a fue q uien patrocino las expediciones de Colon, provo
co que los nuevos rertirorios fueran incorporados a la Corona de Casril1a y, por 10
ranro, a su vida jurîdica.

Asî, en Hispanoamérica se aplicaban las leyes expresamente dietadas para Las

Indias y en caso de no exisrir una ley especffica, se recurria a las ya exisrenres en
CasriJla.
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Los precepros de las Leyes de Indias fueron compiladas en el rexro "Recopila
cion de las Leyes de Indias" en 1680, no sufriendo reformas duranre el periodo
colonial, sin embargo, para apreciar la influencia de las leyes de CasrilJa sobre las
aguas se debe considerar, como 10 menciona Dobkins (1959), que "las leyes e
insriruciones de aguas que surgieron en el Nuevo Mundo fueron un compuesro de
insriruciones espanolas, deI medio ambienre americano y de la inreraccion de ambos".

White, cirado por Srewart (1970), comenra la diversidad de c6digos espanoles

y la necesidad de aclarar se explica por el enrorno hisrorico y la desagregaci6n
geopolîrica. En esre senrido se puede precisar que las "Siere Partidas", como un
conjunro de leyes y normarivas del Reino de Espana para uso en las Indias, fue el
resulrado de la influencia Romana, Goda, Sarracena y de algunos principados in
dependienres, pues rodos ellos aportaron leyes y cosrumbres que se organizaron en

el rexro mencionado.

El aporte de las Siete Partidas

Esra recopilacion de leyes inrenro susriruir las leyes locales de carâcrer munici
pal, considerando crirerios territoriales mâs amplios e inspirados en el derecho
romano. La influencia dei derecho romano se evidenci6 en la conceprualizaci6n

dei dominio de las cosas.

A su vez, segûn las Insriruras de Jusriniano, las cosas podÎan ser parrimoniales
o extrapatrimoniales (extra-commercium), siendo estas ûltimas comunes, pûblicas
o pertenecienres a las ciudades.

Segûn los criterios docrrinarios, se puede inferir el carâcrer patrimonial de las
cosas privadas y la condicion extra-commercium de las cosas pûblicas, sin embar

go, la pregunra es icomo se c1asificaban las aguas corrienres?, puesro que si éstas
eran cosas comunes, no eran susceptibles de apropiaci6n, pero si eran cosa priva
da, si 10 eran.

En los rios no navegables era posible construir obras aurorizadas solo bajo
expreso permiso dei Rey 0 consejo municipal, por 10 cual se les puede considerar
como pûblicas, por ende, extrapatrimoniales. Solo en una de las leyes de las "Siete
Partidas" se menciona el carâcter pûblico de los rios, pero sin hacer distincion de
uso, asÎ como la necesidad de medirlos y esrablecer los lugares por donde circula,
cuesrion que se puede inrerprerar como el inrerés dei Esrado por carastrar los

bienes pûblicos.

Resulta importanre senalar que ranro a nivel de las aguas superficiales como
subterrâneas, se hace presenre la noci6n dei perjuicio a terceros, 10 que implica
que de una u otra forma al hacer un pozo 0 regar con aguas superficiales ya existÎan

Otros usuarios que podîan senrirse menoscabados. La pregunra es icomo habîan

123



adquirido esa condicion de usuarios ameriores y cuâles eran los derechos que esa

condicion ororgaba, que inclusive la ley caurelaba"? De acuerdo a Srewarr (I970),
esro denoraba la exisrencia de una forma de adquisicion de derechos por prescrip

cion perrinenre.

Finalmeme, mâs allâ de 10 escriro, las "Siere Parridas" evidencian una clara

influencia del derecho romano, sin embargo, en el siglo XIII el emorno hisrorico

culrural era feudal, por 10 cual surge la duda de coma funciono esre compendio de

leyes si exisria, a 10 menos, una apareme conrraposicion de inrereses emre el Poder

Publico y el senorio.

Se debe recordar que las leyes de Indias fueron un conjunro de ordenanzas,

normas y Jeyes que emanaron de Espana y que en 1680 pasaron a consriruir un

rrarado unificado Hamado "Recopilacion", por 10 ramo, Chile en el pedodo enrre

1541 y 1680 fue regido bajo una serie de ordenanzas reales, disposiciones y leyes

preexisremes que debieron haber sido influenciadas por el carâcrer privado de las

empresas expedicionarias.

Parece imporranre cirar algunas disposiciones proximas a 1541 0 posreriores a

la fundacion de Samiago, pues aunque no se puede asegurar que fueron efecriva

menre aplicadas, permiren configurar el escenario juridico de ese periodo.

El aporte local y la influencia espafiola

En el acrual rerrirorio del cenrro-norre chileno eX1Sfla, con amerioridad a la

Ilegada dei imperio Inca, una cuJrura dei riego que se habia iniciado con la deriva

cion de acequias y pequenas quebradas en la zona de rransicion emre la precordillera

y la lIanura cenrral. El riego permirîa regar los pasros y los sembrados mameniendo

el carâcrer agro-ganadero de la civilizacion local. Posreriormenre, se desarrollo el
periodo agroalfarero (900 a 1500 D.C), durame el cual se consrruyen ob ras de

conduccion coma canales para rransporrar el agua a zonas mâs alejadas, sin ir mâs

lejos, Armando de Ramon (J 992), menciona aigu nos ejemplos de la cuenca dei do

Maipo, en parricular de su rriburario, el rio Mapocho, que correspondieron a las

acequias de Nufioa, Viracura e Incagorongo, ademâs sobre el mismo rio Maipo se

derivaron, encre orras, las acequias de Maipo, Lonquen y Tango. La fecha de la

invasion Inca no se conoce con exacrirud, pero se esrima que fue durame la segun
da mirad dei siglo XV, en ramo que el asemamiemo en la zona cemro norre se

hab ria concrerado al inicio deI sigle XVI. Durame su permanencia, los Incas cons

rruyeron nuevas obras coma los canales Charamavida y Talaganre, ademâs de un

acueducro subrerrâneo con rubos de arcilla en Colina.

Anos mâs rardes, en la zona norre, Pedro de Valdivia, enconuo esrablecidos a

los Diaguiras enrre los rios Copiapo y Choapa, que a su vez ya habian sido con

quisrados por los Incas. Oicho pueblo era sedemario y desarrollaba una acrividad
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agricola de riego cultivando maîz y quinoa, enrre otros, ademas formaban villo

l'rios y canalizaban el agua para urilizarla bajo un sistema organizado y comunita

rio (Ayllu), en que la maxima auroridad era en ese enronces el Inca, existiendo

tacitamenre el concepro dei agua como una cosa comun.

En el cenrro-sur dei terrirorio habitaban los Mapuches, un pueblo semi nomade

que cultivaba algunas especies que complemenraban su dieta, también pescaban,

cazaban y criaban animales. Es pOl' esro que en el enrorno estas acrividades pare

dan estaI' equilibradas con el ambienre de la zona cenrro y sur de Chile, pOl' 10 cual

resulto complejo e inestable para incas y espafioles el desarrollo de villas 0 nucleos

sedentarios en el terrirorio Mapuche.

El hecho de que cultivaran pequefias superficies y aJgunas especies, no necesa

riamente permite inrerpretar a esta practica agricola como precaria, sino como

equilibrada con el enrorno y las necesidades alimenrarias locales, (Zavala, 2000).

Duranre la conquista, Pedro de Valdivia, regreso con el objetivo de establecer

se en Chile, para 10 cual procuro traer semiJlas y plantas para cultivar. Una vez

establecido se constituyo como Gobernador y mâximo poder de la Corona Espa
fiola en Chile, aun cuando su dependencia directa era de! Peru. Paralelamente, en

el casa del centro-norte de Chile se reportaron aJgunas dificultades de estableci

mienro en La Serena, sin embargo, fue posible que el ensamble de la cultura de

riego preestablecida pudiera absorber las condiciones de establecimienro social

(ciudades y villas) asî como las técnicas de cultivo, a pesar que existîa una nueva

institucionalidad y ley que debîa sel' desarrollada. En ese enronces, la cultura co

munitaria (AyJJu) con un poder maximo (Inca) en su operacion, pareda consideraI'

el agua como una cosa comun, cuestion que de acuerdo a las bases romanas de la

normativa espafiola no presenraba teoricamente mayores puntOS de desencuenuo.

Cabe, en todo caso, pregunrarse (como opero en la practica la normativa espafio
la?, 10 anrerior se fundamenra en que siendo la Conquista una empresa de interés

particular, era posible esperar un sistema con infJuencia feudaJ, enronces (como se

asigno el uso de las aguas, que en teoria tenîan un caracter comun? Al respecro, se

puede inferir que existio una fuerte infJuencia dei caracter privado de las empresas

descubridoras que permearon la vida juridica de las tierras conquistadas (Stewart,

1970).

El enrorno local mencionado, lejos de sel' exuafio, permitio en 1541 que Pe
dro de Valdivia fundara Sanriago en 10 que era hasta ese entonces un caserio indî

gena. Cada manzana se dividio en cuatro solares, rodos ellos dotados de acequias

que los abastedan de agua y que transportaban los desechos hasta el rio Mapocho.

El agua pasaba de un solar a ~uo, pOl' 10 cual necesariamente se debio implementar

un sistema de turnos para riego (Valderrama, 1997).

Posteriormenre, de acuerdo a las actas dei Cabildo de Santiago en 1557, se

ordeno dividir las aguas dei rio en partes iguales para reparti ria a los solares y
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cuadras. Segun el cronisra Alonso de Ovalle asi coma Benjamin Vicufia Mackenna,

el rio Maipo y Mapocho en parricular, renian regimenes de escurrimienro muy

variables por 10 cual los espafioles debieron adaprar su sisrema a consranres desbor

des y sequias (Vicufia Mackenna, 1970).

Orra evidencia de la forma en que se romaban las decisiones respecro a las

aguas corrienres, se encuenrra en el Cabildo del 5 de Junio de 1577, en cuya acra

inédira segun Vicufia Mackenna cirado por Valderrama, en 1453 se arqueo el rio

Mapocho por adarmes (unidad de medida) para reparro, del cual por la permanen

re escasez se generaron lirigios, rurnos y hurros al igual que en los empobrecidos

vaUes de la zona norre.

Entama Jurfdica de las Aguas entre 1810 y 1855

En esra época, el desarrollo j uridico y polirico del pais se esrablecia en rorno a

la capiral, que segun René Leon Echaiz, concencraba "una poblacion abundanre y

valiosos edificios ... ". En esre enrorno las pl'eocupaciones y problemas ocasionados

por el comporramienro dei régimen narural de los rios Maipo y Mapocho, deriva

ron en la dicracion de normarivas generalizadas para el resro de los rios del pais,

que hacia el norre, no eran muy diferenres aunque con menor caudal.

Tai coma se menciono, las persisrenres sequias ocasionadas por la disminu

cion de los caudales dei rIo Mapocho, impulsaron al gobierno de Bernardo O'Higgins

a dar prioridad, a la desviaci6n de parre dei caudal del rio Maipo, con el fin de

forralecer al Mapocho.

Anreriormenre, el 26 de Enero de 1788, el cabildo de Sanriago acordo que

mienrras se conclula la obra, se inspeccionara la parre aira de la cuenca para des

aguar una laguna glaciar dispuesca en la Cordillera de Los Andes. Dicha medida

aparenremenre se ejecuro, pero permicio un corro abasrecimienro. Luego, bajo el

gobierno de Ambrosio O'Higgins, se hicieron esrudios de ingenieria y cilculos de

cosros para en 1799 esrablecer que esre aJcanzaba los" 160.000 pesos". Los rraba

jos se iniciaron y concluyeron definirivamenre en 1826.

En esre enronces, segun cira Armando de Ramon (1992), el superinrendenre

de las obras era Domingo Eyzaguirre, quien informo que el cosro l'oral habîa sido
desde 1802 a 1826 de " 266.000 pesos". .

Puede comenrarse, en primer lugar, la imporrancia que la Corona Espafiola y

el gobierno de la Republica asignaban al abascecimienro publico de las aguas. En

esce senrido no se puede perder de visca que la busqueda de soluciones a los proble

mas del agua eran rl'arados en el Cabildo )' luego en el Senado, y que bajo ambas

condiciones hubo flnanciamienro publico. En segundo lugar, es necesario reAexio

nar respecro de la relaciôn sociedad-ambienre y en coma las condiciones dei régi-
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men hîdrico de la cuenca garillaron conflicros y esrraregias para su soluciôn, desde
esre punro de visra el desagüe de una laguna 0 la conexiôn de dos cuencas consriru
yen una clara inrervenciôn del régimen narural de los dos, provocada por el creci
mienro de las necesidades en las ciudades y campos bajo una condiciôn de régi
men hidrolôgico variable y alramenre esracional.

La obra del canal San Carlos permiriô ampliar el area de culrivos en el enrorno
de Sanriago con 10 cuaJ, segûn René Leôn Echaiz (1975), se hizo necesaria la

organizaci6n y reglamenraciôn del uso del agua. Asî el 18 de Noviembre de 1819,
se dicrô el siguienre Decrero Supremo:

"Conformandose con 10 acordado por el Excmo. Senado con fecha 6 del co
rrienre vengo en declarar por regla general.

1. Que el regador, bien sea deI canal Maipo, 0 de cualquiera orro do, se
compondra en delanre de una sexma de alro y una cuarra de ancho, con un

desnivel de quince pulgadas el que se aprecia en serecienros cincuenra pe
sos;

2. Cuya venra solo se verificara a dinero de conrado, previniéndose que asî
coma al que necesirare mas canridad de aguas que la que compone un
"regador" se le puede vender en mayor nûmero Jos regadores, asî al que

necesirare menos nunca podra bajar de la mirad;

3. y que los "marcos" y "boca-romas" seran de cuenra deI comprador, quedan
do aJ cuidado deI Gobierno el nombrar persona de su sarisfacciôn que sefia
le el lugar donde debe fijarse el marco y abrirse la bocaroma con el declive

insinuado;

4. También se declaran libres los rasgos 0 rransi ros de las aguas por cuales
quiera rerreno que pasen y sean convenienres al comprador, a no ser por

aquellos donde hayan planreles, en cuyo casa ésros poddn convenirse con
los propierarios.

y para que lIegue a nO(lCla de rodos, insérrese en la Gazera Minisrerial.
O'Higgins-Cruz" .

En 10 dispuesro por esre Decrero Supremo se observa la prevalencia de un
poder cenrral fuerre y unificado que fijô la medida en regador y su precio para rodo
el rerrirorio nacional, sin embargo, raI coma menciona Srewarr (1970), no exisre
claridad respecro a si dicha adquisici6n ororgaba dominio 0 era simplemenre una

concesiôn.

Hasra la promulgaciôn deI Decrero mencionado no exisrîa el Côdigo Civil,

por 10 cual se debe haber privilegiado hasra ese enronces el caracrer pûblico de las
aguas, cuesriôn que comenra AJejandro Vergara B. (1990), al aclarar que rodo
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aquel que qUIslere agua padîa adquirir regadores sin mas resuicciôn que el precia

a pagar y el asumir las casros de la cansuucciôn de marcas y bacaromas en la

farma y lugar que la fiscalizaciôn del Estada permitiese. La campra de regadores se

resuingîa a media a mas unidades, par la cual el Estada también definiô una

pasiciôn cama aferenre en la que denata su inrerés, al menas al inicia, par na

desagregar la afena. Surge enrances la pregunra 2côma tenîan accesa las que que

rîan a padîan adquirir menas de la unidad mînima?

Qua apane dei Decrero Suprema de 1819 fue el establecimienro taciro de la

Servidumbre de acued ucro cama un derecha inherenre a la adq uisiciôn del regador.

Para finalizar el analisis de este pedada se camenrara la dicraciôn de la Ley de

Municipalidades deI 08 de Septiembre de 1854, y algunas de sus cansecuencias:

Las mercedes a permisas para sacar agua de un da a esrero, carrespandîan

al jefe del Deparramenro en que el Saque a Tama habîa de esrablecerse, sin

que en virrud de estas mercedes se adquiriera mas derecha que el que

carres panda par las leyes camunes, atendida la anrigüedad y preferencia en

la merced enue varias inreresadas.

El ardcula 118 establece las auibucianes que le campedan al Municipia res

pecro al agua y determina que el arorgamienro de las mercedes era una auibuciôn

dei Gabernadar dei deparramenta. En relaciôn a la merced, el arrîcula 118 aclara

ba que ésta arorgaba derechas de acuerda a las leyes camunes, par la cual se

infiere que na camprendîan daminia sina el permisa de usa de las aguas de un

cauce natural, que de acuerda a las leyes vigen tes era publica.

En el misma cuerpa legal, el arrîcula 119 permite visualizar el fanalecimienro

dei pader cenual en relaciôn a las cauces naturales que recarrîan mas de un deparra

menro, la que también se puede inrerpretar cama evidencia de una planificaciôn

terrirorial que na necesariamente se ajustaba al cancepro de cuenca, sin embarga, se

evidencia el inrerés deI Estada par preservar un arden jurîdica unica y centralizada
respecro a la administraciôn de las aguas.

Del C6diga Civil de 1885 al Primer C6digo de Aguas (1951)

El 22 de Naviembre de 1855 el Presidente Manuel Mann dirigiô un mensaje

al Cangresa en el cual propane la aprobaciôn del Côdiga Civil, en él hace especial

menciôn a las aguas y narmativas vigenres que habîan permitida el desarralla

agrîcala en "terrenas que la naturaleza pareda haber candenada a una esterilidad

perpetua". En el misma mensaje planreaba " ... Ia que cancierne al usa y gace de las

aguas, el proyecro cama el côdiga que le ha servida de guîa, se ha cefiida a paca
mas que sentar las bases, reservanda las parmenares a ardenanzas especiales, que
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probablemente no podran ser unas mis mas para las diferenres localidades" (Santia

go, Edirorial Juridica de Chile, 1949).

En este mensaje se pueden destacar tres elemencos, el primero es la

incencionalidad del Estado por establecer un ordenamienro juridico uniftcado res
pecro a las aguas, el segu ndo se reftere a la daridad con que en el mensaje se

plantea la existencia de normativas y leyes anteriores en relacion al uso y goce de

las aguas, pero no al dominio y, en tercer lugar la distincion de las diferencias

locales existentes en el terrirorio, cuestion que no habia hecho ningun cuerpo legal

an Tenor.

De acuerdo a Stewart (1970), el Codigo Civil distinguia tres dases de aguas:

1) aguas comunes a rodas los hombres; 2) aguas nacionales de usa publico y 3)

aguas de dominio privado.

Al respecro el articula 595 estableefa:

"Los dos y codas las aguas que corren por cauces naturales son bienes

nacionales de uso publico".

"Exceptuando las vertientes que nacen y mueren denuo de la misma here

dad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los duenos de las riberas, y

pasan con estas a los herederos y demas sucesores de los duefios".

Volviendo a los bienes nacionales de uso publico, esros se caracterizan por ser

inalienables e imprescriptibles por estar fuera del comercio, enconces ~cômo y

bajo qué forma se produjo el acceso privado a esros bienes?

En este sencido el Codigo Civil reconoefa, segun Stewart (1970), tres formas

de adquisiciôn de derechos sobre las aguas publicas:

a) Derechos legalmence adquiridos con anterioridad al Côdigo Civil

Al respecro, comencando el articulo 605, se reconoce la existencia de dere

chos anteriores que recaen sobre las aguas, pero no se establece su natura

leza y no es posible conduir si se referian al dominio 0 simplemente al uso

y goce de un bien nacional de uso publico.

b) Uso que podia hacer el duefio de una heredad, por el que corriera 0 que era

bordeada por un curso de agua publica.

En el mismo Côdigo el articulo 834 menciona que:

"El dueno de una heredad puede hacer, de las aguas que corren naturalmen

te por ella, aunque no sean de su dominio privado, el uso convenience para

menesreres domésticos, para el nego de la misma heredad ... "
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La posiciôn fisica de un suelo ororgaba el beneftcio indirecro de ser regado
por el solo hecho de limirar 0 ser arravesado por un cauce narural. También
corresponde recordar la exisrencia de la servidumbre de paso que permirîa
a aqueJlos rerrenos no ribereii.os acceder al uso y goce de las aguas, sin

embargo, la sola ubicaciôn ororgaba una preferencia de acceso a los predios
limîrrofes al cauce narural.

La menciôn a la condiciôn de derecho ribereii.o "...aunque no sean de su
dominio" abre la duda respecro a la exisrencia de dominio sobre las aguas,

pues al respecro se puede inrerprerar que el dominio era pliblico 0 que
exisrîan algunos derechos privados que incluian el dominio.

Respecro a Jos cauces 0 canales arriftciales, el arrîculo 834 menciona que el
agua, una vez inrroducida en un canal arriftcial, perreneda exclusivamenre

al que 10 hubiere consrruido. En esre senrido, Luis Claro Solar (1935), asî
como la jurisprudencia chilena, seglin Srewarr (1970), adopraron la inrer

preraciôn que consideraba a las aguas como de dominio privado.

Las implicancias rerriroriales dei arriculo 834 podrian explicar la imporran

cia de algunas grandes propiedades 0 haciendas ubicadas, casi esrrarégica
menre, en la confluencia de dos rios, de rai forma que la condiciôn fisica de

esrar en primeras aguas permitîa la condiciôn de ribereii.o y rambién una
mayor disponibilidad de caudal a exrraer dei cauce narural.

c) Uso 0 aprovechamienro por parre de aquellos que esruvieran en posesiôn de
una merced 0 concesiôn ororgada por la auroridad respecriva.

Las Mercedes de aguas aparecen mencionadas en el arrîculo 860 del Côdi

go Civil bajo la siguienre forma: "Las Mercedes de agua que se conceden
por auroridad comperenre, se enrenderan sin perjuicio de derechos anre
riormenre adquiridos en ellas".

La amplirud de esre arrîculo dejaba al Esrado la posibilidad de detmir desde
la auroridad comperenre hasra las formas, objerivos, plazos y resrricciones
de una merced. Por orra pane, considerando a los soliciranres, el arrîculo
era ran amplio que permirîa que los propierarios, riberanos 0 no, pudieran
solicirar mercedes. En esre senrido el Esrado parece haber manifesrado un

inrerés expliciro por promover el uso de esre bien nacional de raI forma que
donde exisriera una condiciôn ribereiïa 0 no, fuera posible acceder al uso
del agua.

Al respecro, se puede enrender que cada merced renîa caracrensncas pro
pias respecro a su duraciôn, objerivos, rransferencia y caducidad 0 exrin
ciÔn. Finalmenre, cada merced renîa deralles de su naruraleza juridica que

era funci6n de sus propias caracrerisricas. En rodo caso, seglin aclara Hederra
Oonoso (1960), cirado por Srewarr (1970), en la pracrica no imporraba
mucho al concesionario el nomen juris de su derecho "... dado que median-
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re la merced habia obrenido un derecho que sin ser dominio renia rodas sus
venrajas: uso, goee y disposici6n y que en el rerreno de la pracrica resulra

coma si en realidad fuese d ueno".

El C6digo Civil y la Unidad de Medida

El anicuJo 860 no esrablecia ninguna exigencia en esre senrido, por 10 cual se

debi6 considerar coma vigenre aquella esrablecida en 1819 denominada coma

regador. Posreriormenre, dicha medida fue criricada pues por las limiraciones de su

definici6n, Jas variaciones en los riranres hiddulicos en relaci6n al area, hacian

que su caudal flucruara enrre los 14,47 lis y 28,09 lis. Por orra pane, en el canal dei

Maipo, exisri6 orro coneepro de regador que consisri6 en una pane alicuora de un

roral de 2253 que conduee dicha obra, en esre casa segûn Lira y De La Maza

(1940), el regador variaba enrre 10 I/s y 30 I/s.

Por ûlrimo, exisre un rercer ripo de regador que se arribuye a la Ley de Asocia

ciones de Canalisras de 1908, en la que se esrableci6 que el derecho de agua de los

asociados se dererminaria en los esraruros por unidades IJamadas regadores que

corresponderian a una pane aJicuora de las aguas del acueducro 0 en cualquiera

orra unidad de medida que adopraran los inreresados.

La Ordenanza de 1872

Dado que numerosos rios en Chile superaban en su curso los limires de un

depanamenro 0 provincia, se hacia neeesaria una reglamenraci6n que ordenara,

en panicular, el usa de las aguas en riem pos de escasez. Dicha ordenanza fue

dicrada por el Presidenre Errazuriz el 03 de Enero de 1872 y decia:

"Cuando sobrevenga escasez de agua en los rios que dividen depanamenros 0

provincias, de manera que sea necesario para el buen arreglo somererlos a rumo,
se procedera a hacer la disrribuci6n de sus aguas enrre los canales de una y orra
ribera, haciéndose de la manera mas equirariva posible )' en proporci6n a la
canridad de agua que ordinariamenre haya llevado cada canal. Tendran pane en
esra disrribuci6n rodos aquellos canales que rengan rirulo 0 merced concedida
por auroridad comperenre, aquellos cuyos derechos hubiesen sido declarados
por los Tribunales de jusricia, 0 se encOnrrasen reconocidos sin conrradicci6n, y
los que rengan en su favor el rirulo de la posesi6n, rodos con las limiraciones que
se indicaran mis adelanre".

AI pareeer la auroridad quiso incluir rodas las formas posibles de uso deI agua

enrre quienes debia repanirse el recurso pues, segûn Claro Solar (1955), cirado

por Srewan (1970), se incluyen propierarios riberanos y no riberanos e incluso

aqueJJos usuarios reconocidos sin conrradicci6n. Orro elemenro fundamenral es la

aparici6n en escena del coneepro turno coma una medida pracrica de ordenamien

ro para la adminisrraci6n rerrirorial de las aguas, sin embargo, asociado a ésre
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surgen una series de pregunras, coma par ejemplo ~c6mo se somete a tumo un

cauce?'2qué autoridad deftne la entrada a tumo de un cauce?

El artîculo 4° y 9° de la Ordenanza establecian que en una reuni6n de repre

senranres de canales, con tîtulos a la vista, si los hubiera, los inreresados se podrian

paner de acuerdo en la canridad de agua que debîa asignarse a cada uno coma

dotaci6n ordinaria. En casa de no existir acuerdo, el artlculo 14 disponîa que se

levanrara un acta para dirigirla al Ministerio del Interior, a objeto que el Presiden

te de la Republica nombrara a un Ingeniera 0 una comisi6n para determinar las

aguas correspondientes a cada canal.

De acuerdo a Clara Solar (1935), en general se adopt6 la igualdad de todos los

canales para el prarrateo dei tumo, en tanto que al inrerior de cada canal, los miem

bras de la comunidad debîan respetar las proporciones de acuerdo a su dotaci6n

ordinaria. En roda caso, si un canal hubiese sida declarado coma preferente par los

Tribunales, enronces se respetarîa esta condiciôn también durante los tumos.

Por otra parte, el anîculo 10 de la Ordenanza pretendiô asegurar el porvenir

de la distribuciôn praporcional pues esrablece que " ... Ias mercedes de aguas que se

concediesen desde la promulgaciôn de esra ordenanza en los rios que en ciertas

épocas deI ana se sujeta a turno, a causa de que sus aguas no alcanzan a sarisfacer

las necesidades de las tomas existentes solo dara derecho a sacar agua cuando

dichos dos no esran sujetos a tumo; pero mienrras 10 estén no tendran parte en la

distribuciôn de sus aguas".

Dicho artÎculo evidencia el origen de las mercedes evenruales y deftne al tumo
coma un evenro diferenciador para las califtcaciones del tipo de merced. Corres

ponde recordar la existencia de mercedes a derechos de aprovechamiento evenrua

les en el casa dei canal Palqui-Maurat-Semita y del canal Camarico, ambos ubica

dos en la cuenca del do Limarf.

En 1872 los rios fueron sometidos a tumo y desde esa fecha en adelante solo se
pudieran otorgar mercedes evenruales, pero 2quién tenîa la autoridad para declarar

los dos en tumos? De acuerdo a Stewart (1970), el articula 2 y 15 indicaban que

dicha auroridad la tenîa el Presidente de la Republica, cuyas decisiones no estarian

sujeras a revisiôn judicial.

Leyes Municipales de 1887 y 1891

La Ley de 1887 ampli6 los poderes deI Presidente de la Republica para abor

dar las reglamentaciones de cursos de aguas que cordan par mas de un departa

mento. Posteriormente, la Ley de 1891 mantuvo la tuici6n de los Municipios entre

las cuales estaba el nombrar un inspector para vigilar los marcos de disrribuciôn de

las aguas y traspasô al Juez Letrado mas cercano al rîo en cuesti6n, auibuciones
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que anres renia el Presidenre, reguJando asi la inrervenci6n dei Ejecurivo sobre el
Poder Judicial.

El C6digo de Procedinùenro Civil

El C6digo de Procedimienro Civil fue promulgado en 1902 duranre el Gobier
no de Manuel Montt. En él se incorpor6 un procedimienro especial para la disrri
buci6n de las aguas de la Naci6n, en que se "reserv6 al juicio ordinario la derermi
naci6n definiriva dei derecho de los comuneros".

Respecro al C6digo de procedimienro Civil de 1902 y sus arriculos 823, 824,

825, 827, 828 Y 829, es posible comenrar rres aspecros vinculados entre si sobre el
uso y aprovechamienro de las aguas. El primero dice relaci6n con la generaciôn de
un procedimienro de parricipaciôn en las decisiones, cuesriôn que riene especial
relevancia en los crirerios de enrrada a rumo 0 en la elecci6n de una junra de
vigilancia, desde orro punro de visra se observa como la legislaciôn conduce a Jos
usuarios de aguas hacia la conciliaci6n de sus diferencias bajo un amparo juridico,

10 cual obligô a 105 usuarios de aguas a involucrarse en la gesriôn econômlca y
adminisrrariva que implica el uso y aprovechamienro de ellas.

La normariva no era perfecra, la parricipaciôn renia senrido en la medida que
la volunrad de cada individuo se veia represenrada en la decisiôn final. En esre casa
y cirando el segundo aspecro a comenrar, la volunrad del individuo era diferenre a
su poder de influencia en la decisi6n pues era la canridad de derechos la que
finalmenre esrableci6 el rumbo a romar. El rercer comenrario se refiere a la frag
menraci6n de los derechos y la necesidad de parricipaci6n comuniraria, como una
forma preliminar de [0 que luego serian las Asociaciones de Canalisras como una
forma de organizaciôn de los usuarios dei agua.

Otras leyes relacionadas

La Ley 2068 de 1907, esrableci6 la posibilidad de generar una servidumbre
sobre el uso de aguas para fuerza matriz, pero seglin Stewarr (1970), 10 fundamen
ral en esre casa fue que en dicha Ley se mencionô a los que hubiesen consrruido
los canales arrificiales como duefios de las aguas y, a las aguas que corrieran por
dichos cauces, como de dominio privado.

El desarroUo organizaciona1 y el inicio de la vida Juddica de las
Asociaciones de Cana1istas

Con fecha 09 de Noviembre de 1908 se promulg6 la Ley 2139 sobre Asocia
ciones de Canalisras, cuyo objerivo cenrral era reglamenrar la disrribuci6n de las

aguas enrre los concesionarios de un cauce de usa pliblico y las que circulaban por
un acueducro parricular.
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De acuerdo al anîculo 1 de dicha Ley, las comunidades de aguas podfan cons

riruirse como personas jurfdicas capaces de ejercer derechos, conuaer obligacio

nes civiles yser represenradas judicial y exrrajudicial, cuesriôn que anres, bajo la

figura de un cuasiconrraro, no era posible. Bajo esre nuevo concepro el Direcrorio

o su Presidenre renian la representaciôn judicial y adminisrrativa de la instiruciôn

con la cual, seglIn Rios Mackenna (1936), se podfa inrervenir con agilidad en

defensa de los intereses de la asociaciôn.

Desde el punto de vista parrimonial, el articulo 2 permitiô a las Asociaciones de

Canalistas relier un patrimonio distinro al de sus accionistas e independienre de los

derechos que cada uno posefa sobre el agua. En este casa cabe pregunrarse (de quién

eran las obras de captaciôn, conducciôn y almacenamienro que se utilizaban para el

ejercicio de los detechos de los canalisras sobre el cauce camlIn?, y en particular (qué

pasa si hay obras en las que el Estado ha invertido? A este respecro se hara menci6n
a algunos anfculos y hechos prâcricos que describen cômo se resolviô esta problemâ
(Ica.

En relaciôn a la cuanrificaciôn de los derechos sobre las aguas se estableci6,

seglIn el aniculo 4 la unidad denominada regador, que represenraba una parte alfcuo

ta del caudal en el cauce natural. En la discusiôn parlamentaria, seglIn comenta Rios
Mackenna (1936), los senadores mencionaron la inconveniencia de fijar una unidad

cuantitativa para el derecho puesro que la propia variabilidad estacional ya era sufi

ciente para crear un caos en las mediciones. Es por esta razôn que se oprô por una

unidad de proporciôn respecro a un rotal a repanir. A su vez, dicho anfculo mencio

naba que en los esraruros sociales de la asociaciôn debfa consignarse esta unidad, a

fin de garantizar posreriormente la reparriciôn proporcional de los derechos de cada

asociado.

La misma Ley esrableciô la obligaroriedad de inscripciôn de los derechos que

recafan sobre el agua, y cuyos propierarios forma ban una Asociaciôn de Canalistas

en el Consetvador de Bienes Raîces del depanamen ro respecrivo. En esre caso,

seglIn Rios Mackenna (1936), las aguas eran consideradas coma bienes muebles y

se les incorporaba a un sistema igual al de los bienes raices.

En 10 relarivo a [as controversias, la ley ororgô arribuciones de arbirro arbirrador

a los Direcrorios de las Asociaciones de Canalisras, de raI forma que los problemas
entre Jos miembros fueran resuelros sin necesidad de recurrir a la justicia ordina

ria. En este sentido existia una posici6n del Esrado que oblig6 a los privados a

resolver sus controversias, pero si se considera que en el Direcrorio la panicipa

ciôn era proporcional a los derechos, entonces el beneficio no parece ran evidente.

Las arribuciones juridicas ororgadas al direcrorio iban a ser ejercidas finalmente,

o al menos en forma presunra, exisriendo inrereses propios en las resoluciones.
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Otros antecedentes sobre la Ley de Asociaciones de Canalistas

Dicha Ley mencionaba en su anlculo 3 que "son miembros de la Asociacié>n

los duenos de aguas que la consriruyen y los que a rîrulo universal 0 singular,

sucedan en sus derechos sin que valga esripulacié>n en conrrario".

Resulra exrrano que se mencione a los usuarios de las aguas coma duenos dei

agua pues era un bien nacional de uso publico no susceprible de apropiacié>n, por

10 cual se consideraba mas bien que la denominacié>n correspondia a los propiera

rios de derecho de uso que recaian sobre el agua.

En general, la organizacié>n y consrirucié>n de las Asociaciones de Canalisras

esrablecida por la Ley 2139, era volunraria, dependia deI consenrimienro de aque

Uos que podian organizarla. Sin embargo, hubo casos especificos en que dicha

consrirucié>n se hizo obligaroria, Rios Mackenna (1936) cira algunas de relevancia

regional.

Por ejemplo, por la Ley 3233 del 07 de Febrero de 1917, que aurorizé> la

consrruccié>n deI embalse La Laguna en el rio Coquimbo, rambién obligé> a los

canalisras de dicho rio a consriruirse en Asociacié>n de Canalisras, 10 que ocurrié> el

25 de Enero de 1927. Del mismo modo, se obligé> a la Asociacié>n de Canalisra deI

rio Copiapé> y sus Afluenres (04 de Julio de 1927), a la Asociacié>n de Canalisras

dei rio Limari (grande) y sus Afluenres, consriruida por escrirura publica suscrira

anre el Norario de Ovalle BIas Alvarez Jofré el 30 de Abril de 1927, cuyos esraruros

fueron aprobados por decrero del Minisrerio de J usricia el 28 de Julio de 1927.

Como pane del mismo proceso obligarorio se incluyeron los derechos de agua de

los rios Huarulame y Turbio.

Las Asociaciones de Canalisras podian adquirir bienes como pane de su parri

monio, pero no eran propierarios de los derechos de aguas de sus asociados, sin

embargo, la Ley las faculraba para obrener el cumplimienro de las obligaciones de

sus accionisras, embargando y enajenando los derechos de agua de sus asociados,

(Rios Mackenna 1936). También asociado al parrimonio y analizando la pregunra

sobre la propiedad dei acueducro por el que escurren las aguas, es posible mencio

nar que esra mareria no es especificamenre comenrada en la Ley 2139, Rios
Mackenna (1936), cira algunos anrecedenres de los Bolerines del Congreso sobre la

discusié>n del proyecro de ley y aclara que los canales y obras no pasaban a poder

de la asociacié>n, sino que surgian coma pane dei dominio de los comuneros que

la consriruian en forma prorrareada segun sus derechos. Sin embargo, podia ocu

rrir que ellos cedieran esre parrimonio a la asociacié>n, cuesrié>n que en la prâcrica

no ocurrié>.

En el casa que el canal 0 las obras asociadas coma el casa deI embalse Lauraro

(Copiapé», La Laguna (Elqui) y Cogorî (Limari) por disposicié>n deI Decrero ~ Ley

683 de 1925, Serian propiedad de la Asociacié>n una vez que las obras hubiesen
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sido pagadas, y el arrÎculo 12 deda: "canceladas por los canalistas las obligaciones
que, en su respecro se derivan de la presenre Ley, las obras pasaran a ser propiedad
de la correspondienre asociaci6n".

Posteriormenre las obras construidas en virrud de la Ley 4445 de 1928 eran
propiedad de las Asociaciones de Canalistas. De acuerdo al arrîculo 12 de dicha

Ley, se estableda 3 arios de explotaci6n por parre dei Estado, luego de los cuales en
funci6n dei arriculo 10 se dicrarîa un Decrero declarando que las obras y los rerre
nos que eUas ocupan pasarîan a poder de la Asociaci6n de Canalistas, determinan
do la canridad de regadores que correspondÎa a cada unD de sus asociados y auro
rizando al deparramenro de riego para ororgar las escriruras necesarias para, en
virrud de la Ley 2139, hacer sus inscripciones.

La Asociaciôn, sus Estatutos y Directiva

Los estaruros eran considerados coma la Ley organica de una Asociaci6n de
Canalistas y eran un requisiro para su constituci6n.

La Ley 2139 estipulaba que las Asociaciones de Canalistas debÎan ser adminis
tradas por directorios que tendrîan las arribuciones que la Ley les encomendaba, y
rodas aqueUas que los mismos estaruros determinaban.

Los directorios serîan elegidos en la forma que los estaruros dererminaran, en

un proceso en que la Junra General de accionistas desarroUara. A su vez, de acuer
do al arrÎculo 12 de la Ley 2139, las Junras Generales celebrarîan sus sesiones con

la concurrencia de la mayorîa absoluta de los accionistas, pero si después de la
primera citaci6n no se completaba esa mayorîa, formarîan en la segunda sesi6n
con los concurrenres a dia.

De acuerdo al mismo anÎculo, la Junra General estarîa constiruida por la ma
yorîa de sus miembros 0 por la mitad mas uno. De esta forma se podrîan romar

resoluciones que serîan obligarorias para rodos los miembros de las Asociaciones,
incluso aquellos inasistenres.

EL PERlODO DE LOS C6DIGOS DE AGUA

El C6digo de 1951

Duranre el Gobierno dei Presidenre Gabriel Gonzalez Videla se promulg6 el
primer C6digo de Aguas chileno, pero no fue hasta el 28 de Mayo de 1951 que
bajo la Ley 9909 se emiti6 el texro definitivo que empez6 a regir desde el 1 de
Abril de 1952.

La Ley Aprobaroria dei C6digo de 1951 conrenÎa un arriculado en el que se
hada menci6n a algunos aspecros sustantivos a comentar:
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En el anîculo 2°, se esrableci6 que la Caja de Crédiro Hiporecario podria
presrar a las Asociaciones de Canalisras 0 Junras de Vigilancia para la consrrucci6n
de obras de riego, hasra el 75% dei valor conjunro de las obras, los derechos de

aguas y los bienes de la Asociaci6n 0 Junra.

En esre articulo, el Esrado manifiesra un evidenre inrerés en la promoci6n del

mejoramienro de Jas obras de riego, cuesri6n que ya se visualizaba en la Ley de
1908, pero lIama la arenci6n que inc1uya los derechos de agua en la va!orizaci6n
para esrablecer un crédiro, Jo que significa que el Esrado asumia la pertenencia
privada de dichos derechos, pudiendo inc1usive respaldar crédiros.

En la ley aprobaroria se definieron cuarro ripos de mercedes 0 concesiones de
mercedes a enumerar:

i) Concesi6n provisionaJ de una merced de agua.

ii) Concesi6n de merced de agua para fuerza motriz

iii) Concesi6n de mercedes exc1usivamenre para bebida 0 uso domésrico.

iv) Concesi6n de rfrulos definirivos de mercedes de agua de cualquier narurale
za, excepro para generar fuerza morriz.

En base a dicha c1asificaci6n el Esrado esrableci6 formas de pago para el oror
gamienro, definiendo en el casa del riego un valor por hecrarea a regar, en el casa
de la energia un valor por caballo como unidad de porencia. Llama la arenci6n,
aunque mas adeJanre se acJarara, la insisrencia sobre el rérmino concesi6n como
forma de acceso provisionaJ 0 definiriva a una merced de agua. También se debe
hacer norar que en la fijacién del precio para la merced de riego la unidad de
medida se esrablecié en hecrareas, 10 que asocié la solicirud de dicha merced a la
volunrad de regar una superficie, es decir, aunque la merced involucrara un riruJo

disrinro, su obrencién y ejercicio se asociaba al uso dei sueJo, por 10 cual se enren
dia como ligada a su uso.

Por orra pane, se derermin6 que el Departamenro de Riego de la Direccién de
übras Pûblicas debia cumplir las funciones encomendadas segûn el Cédigo, a la Di

recci6n de Aguas, es decir, eJ Depanamenro de Riego cumplirfa funciones propias y
ademas aquellas que segiln eJ cédigo se le encomendaban a la Direcci6n de Aguas.

No se puede perder de visra que las funciones de arbitro arbirrador y el cuida
do de la adminisrraci6n de las aguas en cauces anificiales se habia ororgado a las

Asociaciones de Canalisras, y en la primera pane dei C6digo se separaran las
comperencias rerriroriales del Esrado y de los privados en 10 que a vigilancia se
referfa. El Esrado conremplé la fiscalizaci6n de los rios por parre de la Direccién
de Aguas bajo la expresa solicirud de Jas Junras de Vigilancias, Asociaciones de
Canalisras y comunidades de aguas.
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En su anîculo 13 la Ley aprabatoria mencionaba que "Si las obras que cons

rruya el Esrado rÎenen por objeto regularizar el régimen de una corrienre narural de

usa pubJico 0 pane de ello, los reganres beneflciados deberan organizarse en Junra

de Vigilancia, que se conS[iwira en la forma previsra en el presenre ardculo y

rendra las mismas arribuciones que esra Ley confiere a las Asociaciones de
Cana lis ras" .

Dicho anîculo rendda una posrerior incidencia en la forma de organizaClon

de los reganres, originandose para el casa de los cauces narurales regulados por

embalses el concepto de Junra de Vigilancia dei do respecrivo, dicho efecto rras

cendio al cauce nawral por sobre las coras de los embalses puesro que estos ram
bién recibfan los efectos indirectos de la regulacion del caudal.

El Côdigo propiamente tal

El Codigo de 1951 en su Libra Primera, Tîrulo l, esrablecio la elasificacion de

las aguas, en panicular las denominadas como rerresrres:

Las acu!ras en el sena de la rie rra

y que no han sida alumbradas.

Subrerr<ineas:

Minerales

Carrien res:

Derenidas:

Las que escurren

par cauces narurales

o arrifrciales

Las acumuladas

en dep6siros

narurales 0

arrifrciales.

Figura 1: Clasificaci6n esquemarica de las aguas segun el C6digo de 1951.

La anrerior elasificacion y concepwalizaciém de cuenca permire inferir la exis

rencia de un mayor grado de recnicismo en la legislacion, que inrenro reproducir

en su arrÎculado el cielo hidrologico rerresrre que debîa ser mensurado por el

Depanamento de Riego. Cabe comenrar, en el casa de las aguas subrerrâneas, que

aparenremenre cambiadan su naruraleza al ser alumbradas a la superficie, sin em

bargo, parece ser que la inrerpreraciôn correcra se reflere a aquellas que natural
mente se encuenrran oculras en el seno de la rierra.
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El Dominio y Aprovechamiento de las aguas

Respecro al dominio y aprovechamienro de las aguas, el articulo 9 expliciraba

que "las aguas son bienes nacionales de uso publico 0 de dominio panicular" y que

"En las primeras se concede a los paniculares el derecho de aprovechamienro de

ellas, en conFormidad al presente c6digo".

Posteriormente, en el articulo 10 aclaraba que "las aguas de dominio panicu

lar son aquellas que "nacen y mueren en una misma heredad", es decir, se exrin

guen dentro de la heredad sin conFundirse con otras aguas, a menos que caigan al
mar.

En el contextû de esros dos aniculos es interesante rener en cuenta que, sobre

la base carrogrâfica de la hidrografia de la cuenca dei rio Limari, exisre una concu

rrencia pracricamenre roral de rodos los cauces superficiales intermirenres 0 per
manentes hacia el rio Limari 0 sus afluentes, por 10 que en la condici6n semiârida

de la cuenca no existirian aguas de dominio particular y, ranto el rerrirorio de las

comunidades agricolas coma de las grandes Haciendas de Secano se circunscribirian

al concepro de las aguas como bienes nacionales de uso publico.

En relaci6n a los derechos de aprovechamienro el aniculo 17 esrablecia que

esros podian ser de ejercicio permanente 0 evenrual, es decir, los derechos que

Faculraban a usar las aguas en la proporci6n que corresponda, aun cuando el caudal

matriz no permiriera la expresi6n integral de los derechos consriruidos correspon
dian a los denominados permanentes. En ramo que los de ejercicio eventual solo

permitfan usar el agua en las épocas en que el caudal matriz renia un sobrante,

después de abasrecer .Ios derechos permanentes.

El Agotamiento

Es Fundamental desrinar algunas lfneas al concepto de agoramiento, cuyos Fun

damenros juridicos y eFecros prâcricos se analizarân a continuaci6n.

De acuerdo al anîculo 18, se consideraba coma agoradas las corrienres que

habian sido someridas a rurno 0 rareo con Fecha anrerior a la publicaci6n de la Ley

8944 (ano 1948), (Guzmân y Ravera, 1993), Y las que se declaraban como raIes en

conFormidad a dicho c6digo.

De 10 anterior se infiere que no podian ororgarse derechos permanentes sobre

corrienres declaradas coma agoradas, esro significa que el caudal exisrente se en

contraba asignado y que cualquier nuevo derecho permanente producitia eFecros

en rerceros. Por orra pane, se expresa el requisiro no solo de la exisrencia dei rumo

o rateo sino que también la declaraci6n respecriva.
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En el mismo sentido y considerando el arrîculo 8, se entiende que perrenecen

a LIna misma corriente ranro las aguas superficiales como subrerraneas, por 10 cual

en una cuenca agorada no se podrian ororgar derechos sobre ninguna de esras

aguas, cuesrion que en la prâcrica no ha operado en 10 que aguas subrerrâneas se

reflere.

El ardcLllo 35 dei Codigo esrablecia que para los efecros de la conces\on de

nuevas mercedes, el Presidente de la Repûblica podîa declarar, previa audiencia

con la Junra de Vigilancia, el agoramienro de las aguas que corrian por los cauces
naturaJes. De 10 anterior se concluye que el Presidente de la Repùblica era la ûnica

auroridad que declaraba el agoramienro de un cauce narural, cuesrÎon que debîa

hacer en funcion de 10 informado por la Junta de Vigilancia respectiva en relacion

a 105 turnos 0 al rateo dei cauce.

Prâcricamente desde 1928 no se otorgan mercedes de derechos permanentes

sobre aguas superficiales en la cuenca dei Limari y, en las oposiciones presentadas

por la Junta de Vigilancia dei rio Grande, Limari y sus afluentes, es persistente el

argumenro dei "agoramienro y dei consecuente perjuicio a rerceros".

La adqu.isici6n y el otorgamiento dei Derecho de Aprovechamiento

En el arriculo 23 se establece que el derecho de aprovechamienro solo se pod îa

adquirir en virrud de una merced concedida por el Presidente de la Repûblica y

que ninguna oua auroridad rendria facultad para concederla.

Respecro a su duracion, estas mercedes podîan ser perperuas 0 remporaJes.

Asî mismo, se definio que un cambio de bocaroma 0 traslado de derechos en

cauces narurales solo podîa ser aurorizado por el Presidente de la Repûblica, en

tanto no se lesionaran los derechos adq uiridos.

La auibucion ororgada ûnicamenre al Presidente de la Repûblica ranto en el

aspecro de la asignaci6n de un derecho como de su movilidad, muesrran la im

porrancia que esre c6digo ororgaba a la auroridad cenrral, pero surge la duda de

bajo qué criterios el Presidente podîa ororgar una merced remporal 0 perperua.

No obstante, se observa la inclusion a modo consultivo de la opinion de la Junta

de Vigilancia respectiva, 10 que se rraduce en una relacion directa entre el Ejecu

rivo y la organizacion privada, cuestion que ororgo a éstas una imporrancia fun

damental.

Orro aspecro relevante dei C6digo de 1951 fue que establecio un orden de

prioridades en la asignaci6n de mercedes en caso de solicitarse sobre las mismas

aguas. Dichas prioridades fueron:
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1°. Bebida y agua potable de las poblaciones y centros industriales.

2°. Usos domésricos y saneamienro de poblaciones.

3°. Abastecimienro de ferrocarriles y elaboraci6n de salirre.

4°. Regadio.

5°. Plantas generadoras de fuerza morriz 0 elecrricidad.

6°. Industrias, molinos y fâbricas.

r.Otros usos.

Ademâs, aclara el rexro, que denrro de cada clase serân preferidas las empresas
de mayor imporrancia y utilidad.

En la época de dicraci6n dei C6digo, la acrividad minera en el norre de Chile
era fundamen tal para su economfa, al igual que el servicio de ferrocarriles, ûnico

medio masivo de desplazamienro de carga y pasajeros entre el norre y sur dei
terrirorio. Esro, mâs la necesidad de abasrecer el consumo domésrico, pusieron a
la agriculrura en una cuarra prioridad.

En 10 que a la agriculrura se refiere, poseedora en ese enronces de la mayorfa
de los derechos permanenres, se le asigna la mâs alta prioridad enrre los posibles
consumidores masivos, cuesti6n que daba estabilidad a la actividad econ6mica

mâs imporranre dei pais al sur de la acrual II Regi6n.

Corresponde mencionar que las mercedes debfan ororgarse bajo la forma de
una concesion en las condiciones que el C6digo esrableciera. Por ejemplo, se flj6
gue rodo decrero de concesi6n de merced de agua esrableciera claramenre su obje
rivo, ademâs de una medida mérrica de caudal.

Las anreriores condiciones de ororgamienro esrablecfan dos aspecros para la

acrividad agrîcola de riego. Primero, la relaci6n direcra de la merced con el uso de
ésta respecro de 10 cual no bastaba definir su uso en la actividad agrfcola, sino que

el solicitanre debfa acreditar la inscripci6n vigente dei predio a regar en el Conser
vador de Bienes Rafces, cuesti6n que implicaba que desde su origen la merced se
ligaba a un predio especffico. Segundo corresponde a la cuanrificaci6n dei caudal
equivalenre asociado a la merced, en cuyo casa no se podrîa olvidar la discusi6n
parlamenraria que ocurri6 a raiz de la Ley de Asociaciones de Canalisras (1908)
para fijar la unidad de medida de las mercedes, don de se acord6 el uso dei regador.

A este respecro ocurre un fen6meno parad6jico, puesro que si las mercedes se
ororgaban en unidades de caudal, a aquel que la recibfa le era conveniente su
mâxima expresi6n, pero dicho valor, si no correspondfa a la realidad dei cauce en
la zona de ororgamienro, iba a impedir la expresi6n roral de la merced provocando
la permanenre operaci6n en tumo.
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En el arrfculo 43 se menciona un anrecedenre que permirira comprender me

jor la relaciôn enrre la merced de aguas y su uso agdcola, en dicho arrfculo se

esrablecia que la doraciôn asociada a una merced debfa corresponder a los terrenos

que se iban a regar segûn su extensiôn y naruraJeza.

En este arrfculo se esrableciô una relaciôn deflniriva enrre el caudal correspon

dienre a la merced y la camidad y ripo de rerreno a regar, cuesriôn que Ilevô a

pensaI' en la existencia de crirerios cuanrirarivos para cada unidad de superficie a

regar.

Lo anrerior permire inferir que en la década de los aiios 50 exisri6 una relacion

de uso y posicion enrre el agua y el suelo, que solo podia sel' cambiada pOl' un

decrero dei Presidenre de la Repûblica, pOl' 10 cual la superficie culrivada y bajo

cora de canal sedan la expresi6n real y potencial dei area irrigada de una zona.

Las Asociaciones de CanaListas

El aniculo 81 dei Codigo de Aguas esrablecia que " ... si varias personas renian

derechos de aprovechamienw comûn de las aguas de un mismo cauce aniflcial

podrian consriruirse en Asociaci6n de Canalisras con el fin de wmar las aguas dei

caudal marriz, repanirlas ... ".

Luego menciona que" ... Ia consriruci6n de la Asociacion y sus esraruros nece

siraban, la aprobaci6n del Presideme de la Repûblica, previo informe de la Direc

cion General de Aguas ... ". En rodo caso, el comparendo como evemo necesario al

que debian concurrir la mayoria de los derechos para proponer la creacion de la

Asociaciôn de Canalisras podia sel' convocado pOl' la Direcciôn General de Aguas.

Relacionado con 10 anrerior, es a panir del arriculo 90 que se origina el

concepw de acciôn de agua pues se esripulaba que "El derecho de los asociados

se dererminada en los esraruws por unidades que se denominarian acciones y

que consisridan en una pane alicuora de las aguas del acueducw".

Resulra evidenre que las acciones se asociarîan a los cauces aniflciales de los

que derivaban, dei mismo modo que los regadores sedan una medida proporcional

al roral disponible en el cauce.

En relacion a la panicipaciôn, el aniculo 92 esrableciô que "Si por un mismo

disposirivo sacaban en comûn dos 0 mas personas un caudal inferior a diez accio

nes, el Direcrorio podia exigirles que consriruyeran un represemame comûn".

En esre anicuJo se preseman dos aspecros relevanres, el primera es que la

unidad minima represemada seria de 10 acciones, con 10 cua! la fragmemaciôn de

la propiedad seda enfremada bajo la forma de represemaci6n y no en forma direc

ra, y 10 segundo es que la acci6n 0 pane alicuora como la unidad basica que
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permma partlclpar, es decir, la Asociacion de Canalistas reunia la represenraciôn
de un numero de acciones y no a un grupo de reganres poseedores de acciones.

En relacion al patrimonio, el codigo manruvo 10 establecido en la Ley de Aso
ciaciones de Canalistas de 1908, mencionando que" El derecho de aprovecha
mienro de las aguas y el cauce que las conduce no pertenecen a la asociacion; son
del dominio de los accionistas".

En este punro se produce un ptoblema a discutit que dice relaci6n con la
concesi6n de una merced, puesro que inclusive se estableciô que podian ser por un
plazo a perpetuidad, enronces, POt 10 menos en el primer caso, (camo se podrfa
ejercer dominio?

Respecro al Registro, las Asociaciones debieran llevar un Registro de Accio
nistas en el que se anotarân los derechos de agua, las mutaciones de dominio y

otras. Ademâs se estableciô que los cambios en el dominio no podian ser regisrra
dos en la Asociacion mientras no se hubiese hecho la inscripciôn en el Conserva
dor de Bienes Raices.

Esta medida constituîa una medida prâcrica que facilitaba la operaciôn de las

asociaciones para saber a quién y cuânra agua debia entregarse, quién y cuanto
debia pagar por su cuota social (administracion y operacion de la Asociacion) y, en
manos de quién se enconrraban Jas acciones para la elecciôn de la Directiva res

pectlva.

Entre las obligaciones de los asociados cabe destacar que segun eJ articulo 106
se consideraba como obligaroria la asistencia a las Juntas de accionistas, mediando

para aIgu nos casos el pago de multas.

Esta obligaroriedad asociada a la culrura de riego propia de la provincia de
Limarf, garantizo la concurrencia de los reganres a Jas Junras para la propuesta de
obras como el embalse La Paloma, sin perder de vista que hasta la fecha la asisten
cia no necesariamenre se traduce en participacion.

En relaciôn a la votacion, el articulo 117 estableda que cada accion represen
taba un voro. En esta normativa quedo establecido la forma en que podia partici
par cada asociado, 10 que derivo en general en que las grandes propiedades con
numerosas acciones se vieran represenradas en los directorios.

Una atribucion del Directorio, que persistiô hasta este Codigo fue la de arbi

tro-arbitrador, cuestion que se mencionaba en el articulo 138 y de acuerdo a la
cual éste podia resolver "rodas las dificultades que se suscitaran entre los accionis

tas sobre reparticion de aguas 0 ejercicio de derechos ... ".
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Otras ftrmas de organizaciôn de los privados

Comunidades de aguas

Exisdan organizaciones denominadas Comunidades de Aguas que correspon

dfan a personas que aprovechaban las aguas de un mismo cauce artificial, que no

constitufan una Asociacion de Canalistas.

Las Comunidades de Aguas esraban constiruidas por comuneros y habfan sido

citadas y normadas en el C6digo sin las atribuciones ni obligaciones de una Aso

ciaci6n de Canalistas, con menos auronomia en sus decisiones asf como en las

resoluciones de conflictos, de acuerdo a los articulos 151 y 152 paredan haberse

concebido como el paso organizacional previo a las Asociaciones de Canalistas.

Juntas de Vigilancia

De acuerdo al Codigo de 1951, una Junra de Vigilancia era una persona juri

dica constituida por personas narurales, Asociaciones de Canalistas, Comunida

des de Aguas u otras personas jurfdicas que, en cualesquier forma aprovechaban

las aguas de una misma cuenca u hoya hidrografica.

Esta persona juridica como supraorganizacion permitio mantener la cohesion y

coherencia en la administraci6n de los cauces naturales de los que se servfan los

derechos de rodos sus miembros, esro no significaba que en una misma cuenca no

pudieran existir dos 0 mas Junras, en funci6n del seccionamienro de una corrienre

natura! 0 de subcuencas dedaradas agotadas y que distribuyeran sus aguas indepen

dienremenre del resro de la corrienre.

A diferencia de las Asociaciones de Canalisras, la Junra de Vigilancia definia

su objetivo en la administraci6n y distribuci6n de las aguas a que tenfan derecho

sus miembros en los cauces narurales. En esre senrido la zona 0 terrirorio a la que

se circunscribfa una junra de vigilancia era diferenre ala que correspondian a sus

miembros, por ejemplo, las Asociaciones de Canalistas.

En el artfculo 163 se estableci6 que el rotai de derechos de aprovechamienro

constituidos en Junra de Vigilancia, se dividieran en acciones a distribuir entre los

canales en proporcion a los derechos de cada uno de e.llos. En este sentido se

defmi6 a la acci6n como la unidad comûn a la cuenca, subcuenca 0 seccion a la

que se circunscribia la Junra de Vigilancia respectiva.

La Junra de Vigilancia se constituirfa con la aprobacion del Presidenre de la

Repûblica, después de haberse determinado por comparendo 0 por peritajes los

canales que correspondia induir en ella, sin embargo, si por concesion de nuevas

mercedes 0 por la construcci6n de nuevas obras se constituian nuevos derechos en

la misma cuenca, quedaban incorporados a la Junra de Vigilancia.
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Entre sus arribuciones y deberes la Junta de Vigilancia debia disrribuir las
aguas de los cauces narurales que adminisrraba, as! coma declarar su escasez fljan
do las medidas de disrribllci6n exrraordinaria, rambién podia solicirar al Presiden

re de la Republica la declaraci6n de agoramienro de los caudales de agua someridos
a su jurisdicci6n. Por 10 ranto, era esra entidad la encargada de deflnir la entrada a
curno 0 rareo buscando la forma de gesrionar el cauce narural para abasrecer pro

porcionalmente los derechos en funci6n del. recurso disponible.

Un elemento imporrance era gue en la Junca General de Accionisras las Asocia
ciones de Canalisras eran representadas por sus presidentes y para las voraciones,
los derechos de aprovechamienro permanences coma evencuales, renian el mlsmo
valor pudiendo Ilegar hasra 1/3 de los voros de derechos permanentes.

En su organizaci6n adminisrrariva la junta debia disponer de un Reparcidor de
aguas y de celadores para cumplir las funciones de reparcici6n y vigilancia.

Encre los derechos de la Junta de Vigilancia esraba el de oponerse a una conce
si6n de merced considerando la presenraci6n de los antecedentes que la jusrifica

ran, existiendo la posibilidad de concra argumencar por parce dei solicirante. Una
vez conclllido esre proceso la Direcci6n General de Aguas enviaba los antecedentes
al Presidente de la Republica para la resoluci6n respecriva.

El C6digo de 1969

Antecedentes Generales

En Chile, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se inici6 un proceso
de Reforma Agraria que durarîa varios anos hasra adentrada la década de los anos
70. El proceso involucraba la expropiaci6n de ri erras y aguas para luego reasignarlas
a nuevos propleraflos.

Las aguas y su normariva legaJ no esruvieron ajenas a esras modiflcaciones, sin
embargo, el denominado C6digo de 1%9 no fue orro C6digo, si no solo el resulrado
de modiflcaciones al C6digo de 1951. De hecho, se menciona con fecha 15 de
Enero de 1%9 la fljaci6n dei rexro sisremarizado y coordinado de las disposiciones

perrinentes de las leyes 9.909 (C6digo de 1951) y 16.640 (Ley de Reforma Agraria).

En ese enconces, el Presidente de la Republica y el Minisrro de Agriculrura

Hugo Trivelli, enviaron un mensaje al Congreso en el que propon!an la aprobaciôn
de la Ley de Reforma Agraria. Dicho rexro menciona en algunos parrafos 10 si

gUlente:

" ..... Es sobradamente conocido gue la disrribuci6n de las rierras en un proce

so de reforma agraria no esrarîa complero si, paralelamente con ello, no se reorga
nizara el sisrema de manejo de las aguas.
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En un pais coma Chi le, de condiciones ropogd.flcas y naturales diflculrosas,
es indispensable que las aguas, elemenro tan escaso para el aprovechamienro de
nuestra agricultura, sean redistribuidas y racionalizado su aprovechamienro "

No se pretende discutir las motivaciones de la Reforma, sino solo exponer el
conrexro juridico en el que se dio este proceso. En el mismo sentido es que no se
puede pensar que la distribuci6n y racionalidad 0 irracionalidad deI uso y conce

si6n de los derechos se dio por generaci6n esponrânea, sino que se origin6 por un
proceso hist6rico al que conrribuyeron la Ley de 1908, de 1951 y otras anteriores,
as! coma el sincretismo cultural en torno al riego, cuesti6n anterior a la conquista.
Dicho ptoceso, mâs que por sus fundamenros técnicos, fue importanre en la cons
trucci6n dei sistema actual puesto que gener6 un cuestionamienro profundo sobre

aspecros culturales.

En el mismo mensaje se hada menClOn a la condici6n de las aguas coma
bienes nacionales de uso pûblico, respecto a las cuales el derecho de aprovecha
mienro concedido a los particulares tenia, hasta esa fecha, la caracteristica de ser
comerciable y de conrar con los atriburos que otorga el dominio, permitiendo
gozar, usar y disponer de las aguas. El Ejecutivo consideraba la existencia de una
conrradicci6n puesto que de esta forma se desvirruaba la calidad dei agua como

bien nacional de uso pûblico, por 10 tanro, coma patrimonio de rodos los chilenos.

Las modificaciones propuestas propendieron a otorgar al Estado la tuici6n
sobre este bien y es asi que se propuso:

Cambiar la naturaleza juridica dei derecho de aprovechamienro para ser

otorgado por el Estado bajo la forma y las reglas de las concesiones.

Bajo dicha forma se conced[a el uso de las aguas, pero nunca el dominio
sobre elJas. Las concesiones serian permisos sujeros a condiciones estrictas

y caducables, si por medio de la fiscalizaci6n se demostraba un aprovecha
mienro fuera de las normas establecidas.

Con el fin de homogeneizar los criterios, se expropiaron rodas las aguas
consideradas de dominio privado, es decir, el casa de aquellos cauces que
nadan y morian en la misma heredad.

Para el resro de los usuarios de ese enronces, se propuso una modificaci6n
au romatica de la naturaleza dei derecho urilizado para transformarlo en una

concesi6n adminisuativa.

El Proyecro propuso modificaciones a la Ley para corregir las sltuaciones
indeseables que frenaban la posibilidad de uso racional dei recurso. AJgunas de las
medidas apunraron a asociar la aptitud c1imâtica y edâflca a los cultivos y al agua
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urilizada, argumenrando rambién que el desperdicio y uso ineficienre dafiaba las

tierras y aumenraba la erosi6n de los suelos.

Bajo los anrecedenres mencionados 10 que ocurrié> fue que los usuarios pasa

ron seglin el Ejecurivo, a ejercer los derechos de un concesionario y no los de un
propierario, es decir, se generé> una relaciOn dei hombre con el recurso hidrico

fundada en el uso y goce con resrricciones.

Dado que sobre el uso se dispusieron resrricciones tendienres a garanrizar la

racionalidad, el Estado debi6 implementar una serie de medidas juridicas y

organizacionales con una componente técnica dominanre y recurrenre en la Ley

escrita.

Las modiflcaciones propuestas Ilevarian al Estado a efecruar cambios en la

siruacié>n existenre, basandose en estudios técnicos en los que se considerarian a

las Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua, de tal forma que las mo

dificaciones se harfan efectivas medianre un decreto dei Presidenre de la Replibli

ca.

En el mismo rexto se mencionaba, respecro al cambio dei punro de toma de

derechos de agua, que dicha modificacié>n ya era posible seglin la Ley vigenre,

pero que los procesos no eran expediros, morivo por el cual se otorgé> a la Direc

ci6n de Aguas nuevas faculrades. Enrre ellas esraba el cambio de la fuenre de abas

recimiento de cualquier usuario, asi como regular la exploracié>n y expioracié>n de

aguas subrerraneas.

En el rexto dei C6digo, el artîculo 21 ororgaba a la Direccié>n General de

Aguas la faculrad de autorizar el uso de un cauce artificial u otras obras para

conducir aguas desrinadas al riego u a orros usos. Al respecto, podîa haber una

indemnizacié>n por los perjuicios efecrivos, aungue el solo uso no 10 faculraba para

ser indemnizado. Asimismo, aclara el articulo, gue los mejoramientos y manren

ci6n de los cauces seguîan estando a cargo de los usuarios.

Esre anîculo ejemplifica el poder otorgado a la Direcci6n General de Aguas,

permiriendo la inrervencié>n esraral en los cauces anificiales gue, hasra el Cé>digo

de 1951, habian sido considerados como de dominio privado. No se debe enren

der que el Esrado se haya apropiado de dichos cauces, sino que asumi6 la faculrad

de definir qué derechos podîan conducirse. gué suelos podîan ser regados y con

qué canridad de agua.

En relacié>n a la caducidad de un derecho de aprovechamienro, se fijé> un pIno

de dos afios consecurivos de no uso para la ejecucié>n de esra medida por pane de

la Direccié>n General de Aguas, exisriendo el mismo procedimienro en casa de un

cambio en el uso para el cual el derecho fue concedido. Se esrableci6 el concepto
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de exrinci6n roral 0 parcial de un derecho dado que el Esrado se reserv6, segun el
arrîculo 28, la facul rad de exringuirlos [Oral 0 parcialmen re "... CLlando el desarrollo
econ6mico de la zona 10 requiera". Es en esre punro que se uriliz6 la tasa de uso

racional y beneficioso en funci6n dei numero de hecrareas a regar, provocando la
redistribuci6n de los derechos a fin de homogeneizar el uso deI agua, sin embargo,
se mencionaba la posibilidad de que el volumen rotai anual asignado hubiese sido
menor que el cortespondienre al de la tasa de uso racionai, siendo el unico casa
susceptible de indemnizaci6n.

Una evidencia, quizas la mas notable, en el nuevo poder ororgado al Ejecurivo

fue la de decrerar areas de racionalizaci6n dei uso dei agua pues desde el momenro
de su publicaci6n, se producia la exrinci6n de los derechos de aprovechamienro de
dicha acea. Posreriormenre, seria la Direcci6n General de Aguas la enridad res
ponsable de ororgar los nuevos derechos y de exigir la consriruci6n de Junras de
Vigilancia 0 Asociaciones de Canalisras 0 Comunidades de aguas.

Hasra la fecha de promulgaci6n dei C6digo de 1969, el Presidente de la Repu
blica era la unica au[Oridad con la facultad de conceder mercedes de agua, pero a

raîz de la modiflcaci6n de 1969, dicha atribuci6n se le enrreg6 a la Direcci6n
General de Aguas en forma exclusiva, cuesri6n que manruvo en el Estado dicho
poder, pero Hev6 a una unidad especializada una buena parte de las faculrades
operarivas de la reforma dei agua.

En la relaci6n suelo-agua y para el caso dei riego obligarorio, el solici ranre
debia presenrar la inscripci6n vigenre dei predio a regar, forma que manruvo la
unidad enrre la merced concedida y la propiedad de la rierra, por 10 ranro si existia
una morivaci6n privada para producir un cambio en la relaci6n agua-suelo, ésra
solo podia conducirse a rravés de la Direcci6n General de Aguas.

En 10 relarivo al agoramienro, eJ C6digo ororg6 al Presidenre de la Republica la
facultad de dejar sin efecro dichas resoluciones y ororgar nuevas concesiones bajo
la forma de:

- Mercedes para la bebida y saneamienro de poblaciones;
- Mercedes para riego;

- Mercedes para energia eléctrica;
Mercedes para usos indusuiales, fuerza morriz y otros.

El C6digo consider6 la posible exisrencia de exrernalidades provocadas por el
ejercicio de un derecho respecro de ~uo, privilegiando parricularmenre a las de
riego, haciendo presenre la forma en que el Estado o[Orgaba un roi preponderanre
a la acrividad agricola por sobre orras que fueran usuarias dei agua.

En relaci6n a las aguas subrerraneas, la 0 irecci6n General de Aguas fue faculrada
para regular y conrrolar Jas exploraciones, el ororgamienro de mercedes yel uso de
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los pozos. Es inreresanre considerar que en ninguno de los reglamentos hasta la
fecha de este Codigo se dio a los privados, es decir, a Las Junras de Vigilancia,
ninguna facultad de control 0 administraci6n de esros derechos. Resulta extrano
puesro que la unica raz6n atendible para ello es que dichas aguas no constiruyeran
parte de la cuenca, cuestion discutible.

Por otra parte, las organizaciones de reganres debieron adecuar su conforma

cion a la nueva Ley, siempre bajo la supervision de la Direcci6n GeneraJ de Aguas.
Los regantes 0 concesionarios debieron en forma colectiva adecuar su funciona
mienro y operaci6n, respetando las disposiciones de un poder superior que podia
exigir e intervenir para garanrizar la reparticion y conduccion de los derechos. En
este senrido, aunque los socios de una Asociacion de Canalistas conservaron el
dominio dei cauce y la obligacion de mantener e invertir en dichas obras, debieron

hacerlo bajo la supervisi6n dei Estado.

Respecro a los traslados de aguas, esros podian hacerse de un canal a otro 0

denrro dei mismo acueducro sometido a la Asociacion, pero con el previo acuerdo
deI Direcrorio que fijaba las épocas y el cosro de dicho movimienro. En esre punro
se debe poner atenci6n pues Jos traslados correspondian al agua y no al derecho
respectivo, porque ademâs se debia tener en consideracion que el no uso dei dere
cho con Jos fmes que le dieron origen podia provocar su extinciOn. En todo caso,

como anrecedenre anexo, duranre Jos anos 1968, 1969 Y 1970, la IV Region vivi6
una sequia severa, en que las obras de regulacion no operaron en régimen normaJ
y los tumos y rateos dominaron el funcionamienro de la cuenca dei Limari.

OtrO elemen ro que fue modificado en el Codigo de 1969 fue el valor de Jas
acciones en una votacion. Hasta esa fecha cada acci6n equivalia a un voro y el rotai
de voros correspondia al rotai de acciones de los miembros de la Asociaci6n de
Canalistas. La modificacion consistio en asignar a cada accionista un voro, inde
pendienremenre dei numero de acciones que su derecho le reportara, ademâs se
consider6 gue cada accion aportaba un voro, asi el universo de voros era igual al
nùmero de accionistas mâs el rotai de acciones. De esta forma se prerendia que las
asociaciones que conraran con un alro numero de pequenos accionistas pudieran

acceder al Direcrorio respectivo.

En rodo casa se conservo el criterio de la mayoria absoluta para los acuerdos
de las Junras generales, excepro para aJgunos casos que la Junra senalara.

Un aspecro gue resulta extrano en relacion al espititu planreado por las modi

flcaciones, es que el Direcrorio conservo su facultad de arbitro-arbitrador para los
problemas que se suscitaran entre los accionistas 0 enrre los accionistas y la asocia
ci6n.

Las Junras de VigiJancia manruvieron su condicion juridica a pesar de las
modificaciones en el C6digo, reafirmândose la relaci6n de éstas con las corrienres
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naruraies desde las cuales derivaban los canales. En rodo caso, se profundizaron,

respecro a ellas, los poderes dei Ejecurivo, es decir, del Presidenre de la Republica

y la Direcci6n General de Aguas.

En relaci6n a esras organizaciones, el ardculo 177 esrableci6 que el Direcrorio

de la J unra de Vigilancia rendrfa enrre algunas de sus arribuciones y deberes los

slgulenres:

VigiJar la capraci6n de aguas y su correcra disrribuci6n en funci6n de los

derechos someridos a su canrrol;

Disrribuir las aguas de Jos cauces narurales bajo su adminisrraci6n, declarar

su escasez y fijar las medidas de disrribuci6n exrraordinaria;

Solicirar al Presidenre de la Republica la declaraci6n de agoramienro de los

caudales someridos a su jurisdicci6n.

En relaci6n a los voros se debe rener en cuenra que la modificaci6n hecha a

nivel dei universo de voros de cada Asociaci6n de Canalisras, debia ya producir un

efecro en esras direcrivas y. no considerandose hacer el mismo ripo de ajusre a

nivel de Junra de Vigilancia. pues a las asambleas de ésras concurrîan solo los

presidenres de las Asociaciones de Canalisras.

Los derechos evenruaJes conservaron su igualdad elecroral en reJaci6n a los

derechos permanenres, declarandose al igual que en 1951, un limire de 1/3 en

relaci6n a esros ulrimos derechos.

Concesion de Mercedes

La solicirud de una merced iniciaba su rramiraci6n en la Gobernaci6n dei

cauce de înrerés. El Gobernador debla luego informar a la Junra de VigiJancia

respecrîva. de rai forma que aquellos que se consideraran perjudicados pudieran

oponerse a la concesi6n, comunicando al Gobernador, quien a su vez informaba al

Soliciranre. La Direcci6n General de Aguas, recibia los expedienres respecrivos y

permirla la compleraci6n de anrecedenres en funci6n de los crirerios de la insriru

ci6n esraral. Posreriormenre, la insriruci6n podia ororgar una concesi6n provisio

nal que después de rodos los ajusres récnicos y juddicos podrfa ser definiriva.

En relaci6n a las aguas subrerraneas debian, en el casa de Bienes Nacionales,

pasar por una erapa previa de exploraci6n, para la cual habla que solicirar la auro

rizaci6n respecriva e indicar aspectas récnicos y de posrerior uso. Una vez que el
Direcror de la Direcci6n General de Aguas aprobaba lo re!arivo a la exploraci6n,

era posible iniciar los rrabajos y, en casa de comprobarse la exisrencia de aguas

subrerraneas, el inreresado debia solicirar la merced respecriva.
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Nuevas Instituciones dei Estado

La Direcciôn General de Aguas

De acuerdo al aniculo 286, se creô la Direcciôn General de Aguas coma un

Servicio dependienre dei Ministerio de Obras Pliblicas, cuyo Direcror seria de la

exclusiva confianza dei Presidenre de la Repliblica.

En 10 relativo a sus funciones, se le encomendô el velar por el cumplimienro de

las disposiciones dei Côdigo de Aguas, y en 10 panicular:

Estudiar y planificar los recursos naturaJes de agua para su meJor aprove

chamienro y beneficio de la economîa nacional;

Ejercer la policîa y vigilancia de las aguas;

Manrener y operar el servicio hidrométrico naciona!;

Conrrolar, supervigilar e inrervenir las Junras de Vigilancia, Asociaciones

de Canalistas, Comunidades de Aguas y en generaJ, a rodo usuario en rela

ciôn con el uso, destino y aprovechamienro de los recursos de agua.

La Empresa Nacional de Riego

La Empresa Nacional de Riego fue creada a panir de la aprobaci6n de este

côdigo y aunque era una persona juridica de Derecho PlibJico, conraba con una

administraciôn autônoma, pudiendo relacionarse con el Ejecutivo a rravés dei

Ministerio de Obras Pliblicas y Transpone.

En dicha Empresa el Estado centraliz6 en forma exclusiva la planificaciôn,

estudio, proyecto, construcciôn y explotaciôn de las obras de riego y drenaje que

se ejecutaban con fondos fiscales.

La Empresa Nacional de Riego contaba, enrre otras, con atribuciones para:

Regular el uso de las aguas entre los titulares de derechos beneficiados por

las obras de riego que a ella le haya correspondido construir y explotar;

Realizar los estudios y ejecutar labores de reparaciôn, uniflcaciôn 0 mejora

mienro de obras de dominio privado que le encomiende la Direcciôn Gene
rai de Aguas;

ExpJotar Jas obras de riego que construya hasta la constituci6n de la respec
tiva ]unta de VigiJancia 0 Asociaciôn de Canalistas. No obstanre 10 anrerior,

la Direcciôn General de Aguas podra disponer que la Empresa Nacional de

Riego conrinlie la explotaciôn parcia.! 0 rotalmenre.
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Por oua parte, esta empresa ademâs de funciones y auibuciones técnicas,
podia solicitar al Presidente de la Republica, mediando un informe de la Direc
ci6n General de Aguas, la reserva de cuotas de un caudal para la concesi6n de
.derechos a futuros beneficiados con las obras a construir.

El LiberaJismo y las Aguas (1981 - 2000)

Antecedentes Generales

Durante el Gobierno de Eduardo Frei M., se modific6 profundamente el C6

digo de 1951 originândose el denominado C6digo del 67-69, que produjo cam
bios y adaraciones en 10 relativo a la relaci6n Estado-Privados, tanto a nivel indivi

dual coma colectivo. En dicho periodo se gener6 el marco juridico que permiti6
poner en marcha el proceso de Reforma Agraria. El Estado debia forralecer su
parricipaci6n en la gesti6n de los recursos hidricos, para 10 cual aclar6 que defini
tivamente las aguas eran bienes nacionales de uso publico y que, por 10 tanto, el
Ejecutivo debia contar con las instiruciones y las auibuciones para co~ceder el
derecho al uso dei recurso hidrico asi como para controlar el cumplimiento de la
normatlva VI gente.

En 10 fundamental, el concepto del dominio sobre el derecho de aprovecha
miento de aguas fue cambiado por el de concesi6n, y se pas6 dei derecho de uso,
goce y disposiciôn al de derecho de uso y goce. Paralelamente, y para profundizar
mâs los cambios venideros, se generaron fundamentos técnicos para la inrerven
ci6n del Estado a nivel del uso y goce que los privados aun podian reivindicar
coma un derecho. En este sentido aparedan con frecuencia en el C6digo del 67
69, apreciaciones 0 conceptos técnicos que generaban el marco 0 limite objetivo
para calificar el aprovechamiento del agua como beneficioso y eficaz.

Aparentemente, a juzgar por el mensaje dei Presidente Frei y el entonces Mi
nistro de Agricultura Hugo Trivelli, el periodo anterior a la Reforma habia genera
do una distribuci6n de los derechos de aprovechamienro que no correspondia al
que el Gobierno requeria para impulsar la Reforma Agraria. Pareda ser que ni la
eficacia ni el beneficio del uso del agua era juzgado como adecuado. No se puede

perder de vista que la distribuci6n yel uso deI agua eran el resultado de un proceso
hist6rico complejo de mâs de 400 ailos en el que habia aspectos culturales indige
nas, espailoles y propios de la Republica de Chile, cuesti6n que hada profunda
mente dificil la aceptaci6n de los cambios en la relaci6n agua-hombre.

En la relaci6n agua-suelo, el côdigo 67-69 estrech6 aun mâs la corresponden
cia entre los derechos de aprovechamiento y el suelo a regar, debiendo presentarse
en la solicitud de merced el antecedente dei predio a regar y la cantidad de agua

requerida en términos de tasa de uso racional y beneficioso. La Direcci6n General
de Aguas era la instituci6n con las facultades para ororgar 0 denegar las mercedes,
asÎ coma para permitir el traslado de derechos 0 la unificaci6n de bocaromas.

152



Todo aquello que signiflcara el movimienro de derechos debia ser largamente argu
mentado y justiflcado pues la relaci6n agua-suelo-condici6n agroeco16gica habla
dado origen a la merced en la cuenca, suelo y cultivos respectivos.

La modiflcaci6n gue dio origen al C6digo 67-69, fue realizada en el contexro
de una democracia en la gue el Congreso aprob6 las observaciones propuestas, por
el contrario, los cambios de normativa legal hechos duranre el Gobierno Militar,
en particular de 1979 en adelanre, fueron impuesros a la Sociedad Civil sin discu

si6n ni debate parlamentario, aunque en rodo casa las modiflcaciones y el nuevo
Côdigo de 1981 eran de caracter liberaJ y con una tendencia pro-privados, y si
existiô algûn malestar, ocurriô dentro de las propias instiruciones pûblicas que se
encontraban obviamenre subordinadas al poder de las Fuerzas Armadas y la

insrirucionalidad civil progobierno.

En el periodo mencionado, el propio Ministro de Hacienda dei Gobierno
Militar, Hernân Büchi, hace alusi6n al C6digo de 1981. En su trabajo, "Del esta

tismo a la libertad econ6mica", comenta la necesidad de crear derechos de propie
dad s6lidos, no sobre el agua si no sobre el uso de éstas, ademâs de facilitar por
rodos los medios el funcionamienro ordenado dei mercado. El mismo ex ministro
plantea que el Estado, con el fin de cautelar un bien pûblico, genera el derroche y
la subutilizaci6n dei recurso, enronces pregunra "iqué venraja tiene para un agri
culror hacer una instalaci6n de riego por goteo si estâ imposibilitado de vender a
otro las aguas que el ahorr:uâ con ese sistema?". El planreamienro se asocia a los
incenrivos para invertir y modernizar las técnicas de uso y gestiôn del agua, en este

casa Büchi considera gue el mercado y la propiedad de los derechos permitirân
efectivamenre ahorrar agua e invertir en los excedenres dinamizando la economia
local y nacional.

Dicho anâlisis parece racional, sin embargo, al pasar el tiempo ha mostrado
algunas limitaciones como, por ejemplo, la aparici6n de tendencias especulativas

asociadas al acopio de derechos y al no cultivo de rodos los suelos potencialmenre
regables, el acopio de derechos no consunrivos y la no construcci6n de nuevas
centrales hidroeléctricas.

Asociadas a estas imperfecciones dei modelo econ6mico liberal, han surgido
tendencias en los Gobiernos de la Concertaci6n (1991 a la fecha) que pretenden

reformar el Côdigo vigenre para permitir una mayor participaci6n reguladora dei
Estado.

La modificacion de 1979

En 1979, el Decrero Ley 2603 introdujo modiflcaciones que cambiaron la
visiôn global en 10 relarivo al agua, tanro a nivel dei C6digo Civil como del C6digo
de Aguas vigenre. En dicho Decreto, el articulo 10 ruvo rango consti rucional y
estableciô que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos 0

153



consriruidos en conformidad a la Ley ororgaran a sus rirulares la propiedad de
ellos". A conrinuacion el arriculo 2° faculro al Presidenre de la Republica para

dicrar normas del Régimen General de Aguas (Guzman y Ravera, 1993).

El Decrero mencionado fue fundamenral para la formulacion del Codigo de
1981, pues fljo el espiriru liberal y privarizador que el Gobierno Milirar queria
imponer a polirica economica y, en parricular, al régi men de las aguas en Chi le. En
el mismo senrido ororgo al Poder Ejecu rivo las facul rades de modiflcar las leyes

exisrenres sin convocar al Poder Legislarivo, pues las modiflcaciones consrirucio
nales dieron el respaldo legal para que el Ejecurivo acruara direcramenre sobre el
area que en un gobierno democrarico son arribuciones dei Poder LegisJarivo.

Con un Parlamenro disuelro, un Ejecurivo fuerre y con arribuciones consriru

cionales para legislar y una polirica liberal que forralecia la propiedad de los parri
culares, se puso en escena el Decrero con Fuerza de Ley 1122 que fljo el rexro deI

Codigo de Aguas de 1981.

Et C6digo propiamente tat

Respecro a la clasiflcacion de las aguas, el Codigo de 1981 manruvo la enun
ciada en los codigos anreriores, asi coma rambién el concepro de cuenca e lnre

granres de una misma corrienre.

En el mismo senrido reaflrmo la condicion narural del agua coma un bien
mueble aunque desrinada al uso, culrivo 0 beneficio de un inmueble la repuro
coma inmuebJe.

En la lecrura de esros parrafos se debe enrender que en esre nuevo codigo se
expliciro la diferencia enrre el agua (la cosa) y los derechos consriruidos sobre ella,
pues ranro la cuenca coma la condicion de bien mueble, son inherenres a su con
dicion narural y no a los derechos que recaen sobre ella, es decir, no son Jos

derechos los que conforman la corrienre.

En relacion al dominio y aprovechamienro de las agua el Codigo define que las
aguas son bienes nacionaJes de uso pubJico, y que se ororga a los parriculares el
derecho de aprovechamienro de dlas coma un derecho reaJ consisrenre en el uso y

goce de las aguas.

Por su pane, el derecho de aprovechamienro es susceprible de dominio y por
10 ranro su rirular esra faculrado para usar, gozar y disponer de él.

El agua es un bien corporal por naruraleza, con exisrencia fisica respecro a la
cual se ha generado el derecho de aprovechamienro, que por su condicion es
inrangible pero real. Esre derecho real es susceprible de dominio y faculra a su
propierario para el ejercicio de rres nuevos derechos: el uso, el goce y la disposi
cion.
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CONCLU510NES

Las condiciones dei entorno ecologico condicionaron la relacion del hombre

con el agua desde la preconquista hasta la época contemporanea, las permanentes
f1ucruaciones en la disponibilidad hidrica natural obligaron al hombre, individual
y colectivamenre, a desarrollar estrategias técnicas y reglamentaciones para abaste
cer sus necesidades.

En el casa parricular de Chile, la legislacion y el marco regulatorio de la rela
cion Estado-Privados, fue el resulrado de un proceso en que la inf1uencia de la
ubicacion de Santiago en la zona centro-norre dei terrirorio, se expandio en roda la
extension nacional y, hasta las primeras décadas dei siglo XX, las leyes, excepruan

do algunos casos, no tuvieron un caracter local.

La condici6n sedenraria, asi coma el conocimiento agrario de riego de las
culturas prehispanicas dei norte de Chi le, facilitaron el sincretismo con la culrura
espanola, ineluyendo la percepcion de! agua coma un bien comûn.

La caracteristica empresarial privada del proceso de conquista, asi coma los
remanentes de una cultura feudal, fueron aspecros gue sin duda afectaron la rela

cion de los privados, en parricular la de los propietarios riberenos con el agua
coma cosa comûn.

En el periodo expuesro, la existencia de los Côdigos de Aguas evidencia la
imporrancia deI agua como recurso escaso y finiro, a su vez gue en algunos aspec
ros contrapone las diferencias doctrinarias respecto a la intervenci6n privada y

estatal en su uso y regulaci6n. En ambos casos, a la complejidad deI cielo hidrolôgico,
se agrega la inrervenciôn social pûblica y privada a nive! del uso y propiedad de los
derechos, que sobre dicho bien se fundaron histôricamente con anrerioridad al
siglo XX.

La Reforma Agraria y las correspondienres modificaciones al Côdigo mosrra
ron a través de la creaci6n de la Direccion General de Aguas y de la cenrralizaciôn
de las atribuciones en el Ejecutivo, el inrerés del Estado por intervenir directamen

te sobre dos aspecros principales: la racionalidad del uso y la organizaciôn 0 distrÎ
bucion de los derechos.

En el Côdigo de 1969, la racionalidad técnica fue impuesta como criterio para
la inrervenciôn en el uso y la disrribucion de las mercedes.

En 10 organizacional, las modificaciones al Codigo de 195) provocarian que
en las elecciones de direcrorio a nivel de las Asociaciones de Canalistas, se genera
ra un cambio tendiente a forralecer la parricipacion y el acceso al poder de los
pequenos accionistas, cuestion gue a su vez debiô uascender al nivel de las Juntas
de Vigilancia.
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En 10 relativo al dominio, los cambios solo conflrmaron la condici6n dei agua
como un bien nacional de uso publico, en tanto que a nivel de los derechos cons
tiruidos sobre el agua, sin cambiar la condici6n de concesi6n, aclararon que las

mercedes solo ororgaban el uso y goce con resrricciones reguladas y vigiladas di
recta 0 indirectamente por el Ejecutivo.
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NORTE CHICO (CHILE). CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN
EL PROCESAMIENTO DE LOS MINERALES DE COBRE y SU

IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS ARBOREOS y ARBUSTIVOS:
1601 - 1900

Agapito Santander'

INTRODUCCJ6N

Esre rrabajo es pane de una invesrigaciôn reaJizada duranre varios afios y cuyo
primer avance fue escrira en 1993. 1

Duranre muchas décadas e incluso hasra el dia de hoy, diversos profesores y
especialistas indican que la cabra fue la responsable de la desapariciôn de la cober

rura vegeraJ. Pasados algunos afios y luego de una seSt/da reflexiôn, la cabra fue
eximida de ran grande responsabilidad. La responsabilidad fue endosada. enron
ees, al hombre, especialmenre a los comuneros ya 105 cabreros de Jas Comunida

des Agricolas. En efecro, el argumenro esgrimido era que quien conduee 105 reba
fios caprinos (cada vez mas numerosos) a degradar los recursos vegeracionales es
simplemenre el hombre, el comunero, el crianeero, el que falra de conocimienro y
de manejo de recnologias adecuadas, sobrecarga las praderas y los recursos
vegeraciona1es provocando de esra manera la desrrucciôn de los ecosisremas.

Pues bien, esra segunda inrerpreraci6n dei fen6meno apareee un poco mas
digerible, mas elaborada y ha enconrrado una generalizada aeepracian. Pareee, a 10
menas curioso, el hecho de endosar siempre las responsabilidades en los hombros
de los mas pobres, en un abanico de acrividades que va desde la pesca a la mineria,

de la agriculrura al bosque narivo, ercérera.

Por nuesrra pane, siempre consideramos que esos anaiisis eran insuficienres,
que no daban cabal cuenca de 105 sueesos reales. Decidimos, enronees, incursionar
por los caminos de la hisroria regional. Ardua rarea, pues poco es 10 que se ha
publicado, sin embargo, después de un largo riempo de incesanre busqueda descu
brimos que nuesrra inruiciôn era correcra: la causa basal que explica la desapari
cian de la cubiena arb6rea y arbusriva, es el desmonre 0 rala que el hombre realiz6

para aprovisionar las fundiciones de cobre. Una vez ejecurado esre trabajo, el hom-

Agronomo, Minisrerio de Obras Publieas, MOP, Wape!.

Sanrander, A. 1993. Norre Chieo (Chile). Conrribuei6n al esrudio dei impaem de la eeono

mia minero-euprifera en el desmonre 0 rala de la vegeraeion arborea y arbusriva. 1601 

1900.157p.
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bre a rravés de la crianza caprina, profundiza el dafio original, termina de degra
dar, en algunos casos irreversibJemente, la condici6n original de los ecosistemas.

Asi, este trabajo procura enconrrar respuesta a las siguientes interrogantes:

iCuales fueron los volumenes fisicos de lefia consllmidos en Jas fundiciones de
cobre?, iqué supetficie fue necesaria desmontar 0 talar para satisfacer los requeri
mienros energéticos exigidos por las fundiciones? En los diversos pedodos de la

hisroria dei no rte chico los procesos generadores de acciones de desmonte de la
biomasa fueron los siguientes:

a. El roce y desmonte de superficies vegetacionales necesarios para asegurar el
desarrollo de las actividades agricolas, es decir, la agriculturizaci6n y conse
cuente expansi6n de la fron tera agricola;

b. La quema y tala de biomasa para garantizar la crianza de ganado, es decir, la
ganaderizaci6n 0 pecuarizaci6n;

c. La recolecci6n de plantas medicinales, tinr6reas y para orros fines (brea,
algarrobilla, etc.);

d. Desmonte y tala a fin de satisfacer la demanda en maderas para:

Consumo doméstico.

Rural (cocci6n, calefacci6n, viviendas, cercos, etc.).

Urbano (cocci6n, calefacci6n viviendas, edificios, etc.).

Consumo indusrrial (fabricas, calderas, panaderias, etc.).

Consumo energético de ferrocarriles.

Consumo en maderas y leiia para la economia cuprîfera, especialmente
para los procesos de fundici6n.

El impacro deI desmonte realizado en el norte chico para aprovlSlonar los
requerimienros energéticos de la mineria cuprifera, no ha sido objeto de un esru
dio pormenorizado. En algunos estudios se hace referencia a esta cuesti6n,
indidndose que fue un facror importante que contribuy6 a la deforestaci6n, en
rodo caso, en el estado acrual de nuestros conocimientos, no existe informaci6n

cuantitativa respecro de los volumenes de consumos realizados a rravés dei tiempo
en la fundici6n de los minerales de cobre.

Nuesrra hip6tesis de rrabajo supone que el desmonte realizado por el hombre
para abastecer dichas necesidades energéticas ha sido, en el terrirorio del Norte

Chico, uno de los facrores mas importantes que explican la desaparici6n y, en
a1gunos casos, la desrrucci6n de la vegetaci6n.

El presente trabajo propone una merodologia que nos conducira a cuantificar
(dentro de margenes razonables de error), los consumos de biomasa (en el tiempo y
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en el espacio) exigidos por la economia cuprifera. El periodo que estudiaremos
abarca tres siglos (1601 - 1900) Y su eleccion, es consecuencia de las Fuentes de
informaci6n que hemos encontrado. Ademas, porque después de 1900 practica

mente no existian homos de fundici6n de cobre que utilizaran lefia 0 carbon vegetal.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PROCESAMIENTO DE LOS MINERALES DE

COBRE

En el periodo que abarca este trabajo (1601-1900) se utilizaron dos tipos de
combustibles:

- de origen vegetal (lefia y carbon vegeral);

- de origen mineraI (carbon mineraI).

La generalizacion dei uso de carbon mineraI (inglés 0 chileno) es realmenre

rardia. En efecro, la imporraci6n de carbon inglés dara de 1820 en adelante, la
produccion y uso de carb6n chileno (procedente dei Golfo de Arauco) se veriflca
después de 1850. El uso de lefia coma combusrible, comienza a decrecer después
de 1850 y al flnalizar el periodo (I900) el uso de lefia es residual.

Considerando que el objerivo principal de esre rrabajo es identiflcar los consu

mos de combustible vegeral, los calculos realizados expresan dichos consumos en
lefia conada seca y coma medida de peso urilizaremos la ronelada.

Principales caracterÎsticas de las especies utilizadas como lena

En la ex provincia de Aracama (hoy regi6n de Aracama) las especies mas urili
zadas en la fundicion de minerales fueron: jarilla (Adesmia aracamensis), algarrobilla
(Balsamocarpon brevifolium) y algarrobo (Prosopis chilensis). 2

En la region de Coquimbo (ex provincia de Coquimbo), las especies mas utiliza
das fueron espino (Acacia caven); algarrobo; carbon 0 carbonillo (Cordia decandra);
peumo (Cryprocarya alba); lirre (Lirhraea causrica); quillay (Quillaja saponaria);

molle(Schinus spp.); Huingan (Schinus polygamus); crucero (Colleria spp.); chacay
(Colleria spinosa); ralhuén (Talguenea quinquenervia); boldo (Peumus boldus); palo

bJanco (Fuchsia spp.); barilla (Adesmia arborea); maravilla de campo 0 incienso
(Flourensia rhurifera); quebracho (Cassia closiana); rebol 0 revo (Trevoa rrinervis);

culén (Psoralea glandulosa); colliguay (Coliliguaya odorifera) y guacho (Baccharis
concava). 3

2 Cunill, P. La remprana semenrera urbana chilena y los comienws dei dererioro ambienral. p.

62. 1975.
3 Bahre, C. Desrrucrion of rne narural vegerarion ofNorrn-Cenrral Chili. Los Angeles. Universiry

California Press. p. 57. 1979.
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"Respecwa las diversas lefias de que se hace uso en la mera1urgia. podemos hacer
una c1asificaci6n en dos c1ases: lefia porosa, blanca 0 de vega y lefia campana 0 de
cerro. Componen la primera c1ase las plantas que crecen en lugares hûmedos y a
veces muy panranosos... , encierran en su rejido poroso una gran canridad de agua,
que se pierde casi en su [Qralidad, al cabo de poco riempo que se expongan al aire
y al sol, disminuyendo su peso casi en la mirad. Forman esre grupo, las planras
siguienres: Paragua, Canelo, Perra, Arrayan ...

La segunda clase esra compuesra de plan ras cuyo rallo es sumamenre duro i com
pano, i canrienen mucho menos agua que las anreriores. Su solidez, coma rambién
su esrado compacw, es un grave inconvenienre para la fundici6n; porque el sol no
puede obrar bien en ellas. de modo que jamas podemos rener plena seguridad
sobre su esrado higromérrico, i hai plamas, coma el rrébol i ellirre, que aunque se
conan con un afio de anricipacion, desrilan agua al echarlas al homo. Forman esre
grupo: el Quillay; el Peumo; el Colliguai; el Guayacin; el Lirre; el Tri bol; el Taihuén,
Cardon..." 4.

ModaJidades en la obtenci6n de lefia

En nuesrro pais, hasra 1874 rigieron las leyes y ordenanzas dicradas por Espa

fia en diferenres épocas (Ordenanzas dei Nuevo Cuaderno, 1584; Recopilaciôn de

Indias, 1680; Ordenanza deI Peru, 1683; Ordenanza de Chile, 1757 y, por ûlrimo,

la mas imponanre, Jas Ordenanzas de Nueva Espafia 0 de México, que rigieron

por mandara real en Chile a parrir de 1785 y hasta la dictacion del primer Codigo
de Mineria, en 1874). 5 En 1888, anres de flnalizar el siglo XIX, se promulgo un

segundo Codigo de Mineria.

La caracterisrica principal de las ordenanzas y leyes dicradas enrre 1584 y

1888, radica en el hecho que el propierario deI predio donde se ubicaba un yaci

mienro minero 0 un ingenio de molienda 0 fundicion, esraba obligado a poner a

disposicion de esa acrividad los recursos narurales existentes en dicho predio,

principalmenre el agua y la lefia. El minera denunciaba un monte. pagando al due
fio del fundo para que manruviera una chimenea mensualmenre. G

Cuando el empresario-fundidor organizaba su propio sistema de aprovisiona

mienro de Jefia comrataba lefiadores, los cuales rrabajaban por una tarea que con

sistia en: " ... dieciséis varas cûbicas de lefia de rodos gruesos, 0 también una per
cha de once varas de largo i vara i media de aIra" 7. Dicha tarea también se

conoda bajo el nombre de cajon. Un cajon de lefia era igual a 16 cargas de lefia de

4 Garcfa-Huidobro, C. Meralurjia dei cobre en la provincia de Aconcagua. 1861. p. 457.
5 Vivanco,]. Propiedad y concesi6n en la legislacion minera. En: Desarrollo minero. Evoluci6n

y desafîos para Chile. p. 162. 1987.
6 Garcfa-Huidobro, C. Op. cir. p. 470.

7 Ibid. p. 469.
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32 palos cada una. Por 10 ranro, un caj6n de lefia conrenÎa 512 palos 8 y cada carga
(de mula) pesaba en pramedio 160 Kgs 9. ASÎ, un caj6n de lefia pesaba 2.560 Kg.

Estimacion porcentual dei consumo de lefia por perÎodos

1601-1834 Duranre doscienros treinta y cuarro afios la Eundici6n de minera
les de cobre se realiz6 exclusivamenre con combustible de origen vegetal. Por 10
tanro, en el Norre Chico Eueron procesados 125.436 T. M. de barras de cabre.

1835-1855 En 21 afios, el 90% de la producci6n de metal rajo Eue obtenida
por vÎa pirametalûrgica. Dicha producci6n Eue de 206.928 T. M. de cobre en
barras y, 93.704 T. M. de cobre en ejes.

1856-1880 En este pedodo de 25 afios, el consumo de lefia solo parricip6 en
la Eundici6n dei 70% dei cobre met::ilico, esro es 191.601 T. M. de cobre en barras
y 86.762 T. M. de cobre en ejes.

1881-1900 El 30% de la producci6n metalîEera Eue obtenida a rravés de la
lefia, en 20 afios fueran producidas 65.692 T. M. de barras y 29.747 T. M. de ejes.

Cuadro 1:
NORTE CHICO. ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE COBRE

METAuco PROCESADO CON COMBUSTIBLE LENOSO. 1601-1900

Perîodos (1) Producci6n de (2) Producci6n Porcenraje (2) : (1)
Cobre Medlico Procesada con lefia

Barras Ejes Barras Ejes Barras Ejes
(1'. M.) (1'. M.) (1'. M.) (1'. M.)

1601-1834 125436 125.436 100.0

1835-1855 229920 104.115 206.928 93.704 900 90.0

1856-1880 273.715 123946 191601 86.762 70.0 70.0

1881-1900 218972 99157 65.692 29.747 30.0 30.0

1601-1900 848.043 327.218 589.657 210.213 69.5 64.2

Fuenre: Elaboraci6n en base a Surulov, A. Minerfa chilena. 1545 - 1975; Vayssiere, P. Un siècle de
capiralisme minier au Chili. 1830 - 1930 Yesrimaciones dei auror (A. S.). Ver Anexo.

8 Cunill, P. La remprana .. Op. CiL P 72.
9 Bahre. Op. CiL p. 56.
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Asi, en trescienros afios de producci6n cuprifera, el 69,5% (589.657 T. M.) de
las barras obtenidas en el norre chico fueron procesadas con lefia; 210.213 T. M.,
es decir, el 64,2% de los ejes fueron fundidos también con lefia.

Ahora que ya tenemos una idea aproximada dei cobre metâlico procesado por
la vîa pirometalurgica, pasaremos a examinaI' los volumenes ffsicos de lefla que
dichos procesos consumieron.

Volumenes Fisicos de Combustible Lefioso Utilizado en el
Procesamiento de los Minerales de Cobre

El cobre metâlico (barras y ejes) producido y fUndido con lefia en el periodo que

abarca este trabajo, fUe procesado en dos tipos de homos: a "mangas" y de reverbero.
Ambas tecnologias requerfan consumos energéticos diferentes, tanto en la producci6n
de barras (mâs 0 menos 94% de cobre fino contenido), coma en la fabricaci6n de ejes

(mâs 0 menos 65% de cobre fino contenido).

Homos a "mangas"

Segun Vayssiere lo " ... la calidad de los ejes fabticados en los homos era a
menudo superior a aquel de las producciones "a gran escala", pero la rentabilidad
de los ingenios arresanaJes era cada dia mâs débil a causa de la escasez de lefia, de
la cual los pequefios homos renian un consumo impresionante: una ronelada de
minerai era fundida con 400 Kg. de carbon, 0 casi ttes roneladas de lefia.". Il

De 10 indicado en la cita precedente, podemos deducir 10 siguiente:

Asumiendo que los minerales tenian una ley de 15%, tenemos que:

Son necesatias tres roneladas para fundir una ronelada de minerai, de la cua!
se obtienen 150 Kgs. de cobre metâlico (eje), de mâs 0 menos 65%, enton
ces:

Para producir una ronelada de cobre metâlico de 94% (barra), es necesario
disponer de alrededor de 38 roneladas de lefia, porque:

Una ronelada de mineraI de 15% se funde con tres toneladas de lefia.
Producro: 150 Kg. de eje de 65%;

6,67 toneladas de mineraJ de 15% se funde con 20 roneladas de lefia .

. Producro: 1.000 Kg. de eje de 65%;

10 Vayssiere, P. Un siècle... Op. cie. p. 56. Quien cira a Varrier, CH. Le Chili minier er indusrriel

1892. p 77.
Il El subrayado es nuesrro (A. S.)

12 Daro obrenido de Garcia Huidobro, C. Op. cie. (Ver mas adelanre Homos de reverbero).
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La produccion de un eje de 65% consume alrededor de 53% 12 del
combustible lenosos neeesario pata ptoducir cobre en barra (de 94%);

As!, (I 00):(53)= 1,89; (I,89)x(20)=37,80 toneladas de lena = 38 tonela

das.

Emonees, en los homos a mangas, para producir una tonelada de eje de 65%
de cobre fino, son necesarias 20 toneJadas de lena. Ahora, para producir una
tonelada de cobre de 94% de cobre fino (barra), se requieren 38 toneladas de lena.

Hm'nos de reverbero

Chouteau l3
, indica sobre Illapel, que el establecimienw de la fundicion de

QuilJaicillo "...consume 60.000 cargas de lena i beneficia 2.200.000 kilogramos
de minerales, de una ley de 14%. Producto [(quido en el ano, 204.000 kilogramos
de cobre en barra".

Por 10 tamo:
una carga de lena = 160 Kg.

60.000 cargas de lena = 9.600 toneladas de lena, emonces:

(9.600 toneladas de lena):(204 toneladas de cobre en barra)= 47 toneladas
de Jena.

Considerando que para producir una tone/ada de ejes de cobre de 65%, se
requiere el 53% de 47 wneladas, sedan necesarias 24,9 wneladas de lena en la
fundicion de dicha tonelada de ejes.

Después de un pormenorizado analisis dei rrabajo de Garda Huidobro l4
, re

Jativo a la metalurgia dei cobre en la provincia de Aconcagua, utilizando para ello

homos de reverbero, hemos preparado el Cuadro 2, que presentamos a cominua
cion:

13 Choureau, E. Informe sobre la provincia de Coquimbo, presenrado al Supremo Gobierno.

1887.p.218.

14 Garda Huidobro. C. Op. cir.
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Cuadro 2:
ACONCAGUA (1861). CONSUMO DE LENA EN D1FERENTES OPERACIONES DE

FUNDICI6N DE COBRE.

2. Fundici6n por
eje bronceado.

Operaci6n

1. Calcina dei
meral crudo.

3. Tuesra del eje
bronceado.

4. Fundici6n dei
eje calcinado.

5. Reflna.

Canridad de
Mineral/

Meral (Ton.)

Consumo de lena por ronelada
procesada

Porcenraje
Cargas KGS.

Lena Animal Lena

0.073 1,17 187,73 0,46

3.083 49,33 7.893,33 19,46

0.059 0,95 151,70 0,37

5.222 83,55 13.368,89 32,96

7.406 118,50 18.961,07 46,75

15.843 253,50 40562,72 100,00

Fuenre: Elaboraci6n en base a Garcia Huidobro C. Op. cir.

Nora: Una carga de lena

Una carga animal

= 2.560 kgs.

160 kgs.

Por 10 tanro, para producir una ronelada de cobre en barras en un homo a
reverbero, se necesitan 40,5 roneladas de lefia.

En el Cuadro 3, se presenran Jas caracterÎsticas principales de los consumos
lefiosos de los homos a mangas y de reverbero, respectivamenre. Podemos obser
var que la producci6n de una tonelada de cobre en barras demandaba entre 38
roneladas (homos a mangas) y, 47 roneJadas (homos a reverbero) de lefia.
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Cuadro 3:
CONSUMO ENERGÉTICO (LENA) DE LOS HORNOS A MANGAS y DE

REVERBERO EN LA PRODUccrON DE EJES y BARRAS DE COB RE.

Tipo de Tipo de Consumo de Autor Ano Lugar

producro horno lena por ron.

de cobre
(Ton.)

Ejes 65% Mangas 20,0 Vanier Norre Chico

Barras 94% Mangas 38,0 Vanier None Chico

Ejes 65% Reverbero 21,6 GarciaH. l861 Aconcagua

Barras 94% Reverbera 40,5 Garcia H. 1861 Aconcagua

Ejes 65% Reverbero 24,9 Choureau 1887 Quillaicillo

Barra 94% Reverbera 47,0 Choureau 1887 Quillaicillo

Fuenre: Daros exrrafdos de Vanier, CH. Le Chili minier er indusniel. 1892. cirado porc Vayssiere,
P. Un siècle ... Op. ciL; Garcia Huidobro C. Op. ciL; Choureau E. Op. ciL

Podemos observar que Jos consumos energéricos realizados en la fundici6n de
minerales de cobre, son superiores en los homos de reverbero respecro de los

homos a mangas.

Ahora que disponemos de Jos consumos de lefia que demandaba cada ripo de
recnologia que se utiliz6 en el. procesamienro de los minerales de cobre, pasaremos
a calcular el volumen roral de [efia consumido por los homos en el norre chico.

Estimaci6n dei consumo total de leiia realizado en el procesamiento
de cobre, 1601 - 1900

Periodizacion e indicadores técnicos

Para los efecros de nuesrros câlculos, consideraremos que en el periodo 1601
- 1834, el cobre merâlico se proces6 en homos a mangas. Por 10 ranro, el horno a
reverbero se uriliz6 en los 65 afios dei periodo 1835 - 1900.

Respecro de los indicadores récnicos de las operaciones de fundici6n, las ba

rras de cobre producidas en los homos a mangas habrian consumido 38 roneladas
de lefia para producir una ronelada de cobre en barras. En los homos de reverbero,
el consumo de lefia (en roneladas) para producir ejes y barras, habria sido de 23,25
y de 43,75 roneladas, respecrivamenre.

Consuma totaL de Lena

La reducci6n de los minerales de cobre a cobre med.lico (210.213 T. M. de
ejes y, 589.657 T. M. de barras), en el periodo 1601 - 1900, signific6 el consumo

de 29.963.689 roneladas de lefia (Ver Cuadro 4).
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Cuadro 4:

NORTE CHICO. ESTIMACI6N DEL CONSUMO TOTAL DE LENA REALIZA

DO EN LA FUNDICI6N DE MINERALES DE COBRE. 1601 - 1900.

Periodo Tipo de Tipo de Consumo de Producci6n Consumo %
producro horno lena roral de roral de lena

necesarJo barras/ejes (Ton.)

para procesadas a
producir una lefia en el
ronelada de periodo
barrasl ejes

(Ton). (1'. M.) (4) X (5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1601 - 1834 Barras Mangas 38 25.436 4.766.568 15,9

J835 - 1900 Ejes Reverbero 23,25 (*) 210.213 4.887.452 16,3

1835 - 1900 Barras Reverbero 43,75 (H) 464.221 20.309.669 67,8

29.963.689 100,0
----

Fuenre : Elaborado en base a Cuadros 1 y 3, respecrivamenre.

Noras: (') Promedio simple de 21,6 Yde 24,9 roneladas, respecrivamenre. (Ver Cuadro 3)

(H) Promedio simple de 40.5 y de 47.0 roneladas. respecrivamenre. (Ver Cuadro 3)

Podemos observar que casi el 16% deI consumo roral de lefia (4.766.568 ron.)
se realiz6 en homos a mangas, por 10 ranro, el 84% de los aprovisionamienros en
lefia fueron canalizados hacia los voraces homos de reverbero, en los cuales se
fundieron 210.213 T. M. de ejes y 464.221 T. M. de barras. Los consumos de lefia
fueron de 4.887.452 ron. y 20.309.669 ron. en ejes y barras, respecrivamenre. Por
otra parre, el 84% del consumo roral de lefia (25.197.121 ron.) se habria verificado

ran solo en 65 afios (desde 1835 a 1900), es decir, un consumo promedio anual de

387.650 ron.

En resumen, los consumos de lefia solicirados por la economia cuprero-mera
lûrgica para garanrizar la fundicié>n de los minerales de cobre (en 300 anos de

actividad), habrian significado un aprovisionamienro de 30 millones de ton. de
lefia seca aproximadamente.

Ahora que ya conocemos el quantum de los consumos de lefia seca, propone
mos una reflexi6n que nos permita formamos una idea, muy aproximada, de la
otra cara de la medalla de la economia minero-cuprifera: el impacro devastador
sobre el medio ambienre, principalmenre sobre los recursos arbé>reos y arbustivos
de la regi6n Norre Chico.
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EL IMPACTO DE LA ECONOMfA MINERO CUPRfFERA SOBRE LOS RECURSOS

VEGETACIONALES, ARBOREOS y ARBUSTIVOS.

ELEMENTOS PARA UNA REFLEXION

Para medir, en el riempo yen el espacio, el impacro que los aprovisionamienros
energéricos lefiosos provocaron en los diversos ecosisremas exisrenres en el Norre

Chico, serîa necesario rerroceder en el riempo hisrôrico, a fin de reconsriruir,

reôricamenre, la superficie, la coberrura y la producciôn que dichos ecosisremas

ruvieron en un momenro dado de su evoluciôn 0 rransformaciÔn. Obviamenre, esa

tarea no es el objerivo cenrral de esre rrabajo, por ahora nos limi raremos a presen

rar algunos indicadores récnicos respecro de la producciôn acrual de biomasa por

hecrârea. En efecro, Prado. ]. eL al. ll
, realizaron una invesrigaciôn en " ... una

seccÎôn del valle del do Guarulame comprendida enrre los embalses de La Paloma

por el none y del Cogod por el sur y riene una superficie aproximada de 200 km 2
"

16. Alli cuanrificaron la producciôn roral de biomasa (peso verde y peso seco), en

carorce formaciones vegerales derecradas en una superficie de 9.311 hecra.reas.

A parrir de la informaciôn proporcionada por el rrabajo ya cirado, propondre

mos cuarro escenarios respecro de 10 que habrîa sido la producciôn de biomasa en

el pasado. Acro seguido, podremos esrimar la superficie que fue desmonrada por el

hombre, a fin de sarisfacer la demanda energérica necesaria para marerializar los

volumenes de cobre meralico producido por el Norre Chico en 300 afios de hisro

ria cuprero meralurgica.

Producciôn actual de biomasa. Estudio de un casa

La informaciôn que se enrregarâ a coorinuaciôn proviene, como se indica mas

arriba, de la invesrigaciôn ejecurada en una secciôn del rio Guarulame. La pesqui

sa alli realizada proporciona una informaciôn cualirariva y cuanrirariva de especial

inrerés, sin embargo, es necesario rener presenre que en el siglo XIX existieron y

funcionaron en el secror, va rios esrablecimienros de fundiciôn de cobre 17, ademas,

el pueblo de Guarulame desde el siglo XVIII era un partido, es decir, la sede admi
nisrrariva del secror I~

Pensamos que anres de la Ilegada de los espafioles, en las riberas del rio

Guarulame deben haber exisrido asenramienros 0 comunidades indigenas instala

das, por 10 ranro, el poblamienro y, por ende, la acciôn anrrôpica deI hombre dara

desde muy anriguo. Asi, estamos frenre a un terrirorio que ha sido objero de un

grado imponanre de rransformaciôn y dererioro, en especiaJ de los recursos

vegerac iona 1es-Iefi osos.

15 Prado. J. er al. Aprovechamienro de la biomasa en zonas âridas y semi-âridas. 1988.
16 Ibid. p. 3
17 Cunill, P. La cemprana ... Op. cir. p. 63.
18 Guarda, G. 0 S. B. Hjswria urbana dei reino de Chi le. p. 266.1978
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La produccion de biomasa tOtal en las 9.311 Ha. estudiadas, arrojo 27.782 y
20.733 tOn. de peso verde y peso seco, respectivamente. El Cuadro 5 muestra las
producciones por estratOs. situaciones de cobenura y superficie.

Cuadro 5:
BIOMASA TOTAL EN LA ZONA DE ESTUDIO, POR ESTRATO.

(PESO EN TON.).

Estraro Eespecies Coberrura Superficie Biomasa (Ton.)
N° (HA) Torai Peso Seco

Peso Verde
---

1 Carbonillo - Maravilla. Baja 1.836 8.000 6.195

2 Colliguay - MaravilJa. Baja 1.805 6.983 5.186

3 Colliguay. Alta 1.399 3.912 2.778

4 Maravilla. Baja 867 2.422 1. 986

5 Pichanilla. Baja 789 141 106

6 Colliguay. Baja 604 1.176 835

7 Carbonillo. Baja 343 2.014 1.390

8 Colliguay - Maravilla. Alta 325 935 694

9 Maravilla. AJta 170 742 608

10 Alcaparra - Pichanilla. Baja 146 158 104

Il Pichanilla. Alta 140 28 21

12 Litre - Colliguay. Baja 123 631 391

13 Maravilla - PichanilJa. Baja 120 105 86

14 Espino. Baja 644 535 353

Tora1 9.311 27.782 20.733

Fuenre : Tomado de Prado. J. er. al. Aprovechamienro .. Op. cir. p. 33.

Se puede deducir que la produccion promedio por Ha. de biomasa expresada

en peso seco es de 2.230 kgs. (20.733:9.311). Producci6n bastante exigua, la cuaJ
se obtiene, repetimos, en un ecosistema particularmenre degradado por el hom
bre. Debemos considerar, ademas, que la producci6n de biomasa en ambientes
aridos es per se de bajos volumenes.

La producci6n de biomasa en el pasado. Una aproximaciôn

Asumiendo que actualmenre la producci6n promedio de biomasa es de 2,23 tOn.!

Hi, proponemos una aproximacion sobre 10 que habrîa sido en el pasado la produc
cion de biomasa por Ha. Para e1io se han elaborado cuatro escenarios en los cuales la
producci6n, pensamos fue dos, tres, tres y media y cuatro veces la produccion actual:
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Cl/adro 6:
PRODUCCION DE BIO!vI.ASA. TON.lHA. SITUACION ACTUAL. ESCENARIOS DE LA

SITUAClON PASADA.

Situaci6n Actual x 2 Actual x 3 Actual x 3,5 Actual x 4
Actual Veces Veces Veces Veces
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.)

Situaci6n Situaci6n Situaci6n Situaci6n

2,23 4,46 6,69 7,80 8,92

Fuenre : Elaboraci6n propia en base a Siruaci6n actual: Cuadr'o 5; Situaci6n pasada:
Esrimaciones dei auror (A. S.)

Estimaci6n de la superficie (Ha.) desmontada para satisfacer los
consumos energéticos de la mineria cuprlfera. 1601 - 1900

Finalmente, estamos en condiciones de estimar la superficie (Ha.) que habria

sido talada a fin de aprovisionar los requerimientos bioenetgéticos ~expresados en
iefia-, necesarios para garantizar la fundici6n de los minerales de cobre. Nos refe
rimos a los minerales exclusivamente ptOcesados con lefia, asumimos que el con
sumo total de lefia fue de ueinta millones de ton. (Ver CuadtO 7).

Cl/adro 7:

NORTE CHICO. SUPERFICIE (MILLONES DE HA.) TALA DA SEGÛN
PRODUCCION DE BIOMASA/HA. 1601 - 1900.

Producci6n de biomasa (Peso Seco/Ha):
Para un consumo tOral de
30 mil/ones Ton. / Lena 4,46 6,69 7,80 8,92

Ton./Ha Ton./Ha. Ton./Ha. Ton./Ha.

3,363,854,486,73Superficie talada
(Millones de Ha.)

--------------------
Fuenre : Elaborado En base a Datas de Cuadros 4 y 6, respectivamenre.

Las producciones de biomasa por Hi. fuetOn las que se indican en el CuadtO
6, es decir, entre 4,46 a 8,92 ton. de lefia seca por Ha.

En consecuencia, la superficie que habria sido desmontada excJusivamente

para abastecer los homos de fundici6n de cobre, varia entre 3,36 a 6,73 millones
de Ha, es decir, enormes superficies: en todos los escenarios. casi el 85% de las
superficies desmontadas 10 fueron en ue 1835 a 1900.
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Conclusiones

La producci6n de cobre metâlico producida (en trescienros afios de hisroria)
por el Norre Chico, gener6 espectaculares procesos anrr6picos dirigidos por el
hombre en los ecosistemas. La voracidad de los homos de fundici6n exigi6, por 10
menos, 30 milJones de ron. de lefia, 10 cual posibilit6 el desmonre de enrre 3,4 a
6,7 millones de Hâ.

La espectacularidad alcanza un nive! maXlmo, si consideramos que casi el
85% de los consumos de lefia y desmonre de biomasa se realizaron tan solo en 65
afios del siglo pasado. En efecro, enrre 1835 y 1900 las fundiciones de cobre
consumieron un poco mâs de 25 millones de roneladas de lefia, es decir, el consu
mo y desmonre de biomasa fue un proceso râpido, drâstico y masivo.

Por 10 tanro, una de las causas, quizâs la decisiva y determinanre de la acelera
ci6n dei galopante, vasto y complejo proceso de deserriflcaci6n de la biomasa deI
Norre Chico, se encuenrra y adquiere relevancia en la actividad minero - metalur
gica, ligada a la explotaci6n de minerales de cobre.

En los ecosisremas ya degradados y deteriorados la acci6n del hombre a rravés
de la crianza y expiotaci6n, principalmente de caprinos, profundiza la deserriflcaci6n
cuya causa basal, repetimos, se origina al talar la vegetaci6n para usos metalurgi
cos.

CONCLUsrONES GENERALES

El punro de parrida de nuestro trabajo suponîa que el desmonre realizado por el
hombre, para abastecer las necesidades energéticas de la economîa minero cuprîfera
ha sido, en el norre chico, uno de los mâs imporrantes.

Asî, hemos puesro en evidencia que:

1. En el perîodo 1601 - 1900, el Norre Chico produjo 799.870 T. M. de
cobre metâlico (589.657 T. M. de barras y, 210.213 T. M. de ejes), fundi
dos exclusivamenre con lefia;

2. En 65 afios (1835 - 1900), el Norre Chico produjo el 84,3% (674.434 T.
M.) de rodo el cobre metâlico en los 300 afios que cubre nuesrro trabajo;

3. Entre 1601 - 1900, las fundiciones de cobre localizadas en el Norte Chico
consumieron 29.963.689 ron. de Jefia. De ese rotaI, 25.197.121 (84,1%)
ron. de lefia fueron utiIizadas enrre 1835 a 1900;

4. La superficie que habrîa sido talada para aprovisionar los requerimienros
en biomasa de las fundiciones de cobre, cubre un abanico de entre 3,36 a
6,73 millones de Hâ. Dicha superficie fue desmonrada en el Norre Chico;
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5. AsÎ, lIegamos a la conclusi6n que el desmonre realizado en los rerrirorios dei
Norte Chico fue un proceso râpido, drâstico y masivo. Râpido porque la
mayor parte de él se efecru6 aproximadamenre en 65 aiios. Drastico, por
que el hombre tal6 la vegetacion a un ritmo superior a la tasa de crecimien
ro de ésta. Masivo, porque el desmonre fue generalizado (ârboles, arbusros
e, incluso, leiiosas altas).

6. En el transcurso de esta tala sin medida, varias voces alertaron al gobierno
ya la opinion pûblica de la hecarombe ecologica que se estaba desarrollan
do. En efecro, tem pranamenre (1838) el cientÎflco y naruralista Claudio
Gay, informo a las auroridades y opinion pûblica de la época, sobre la
situacion que las fundiciones de cobre originaban en los montes de la pro

vincia de Coquimbo. Las auroridades de gobierno reaccionaron solo en
1872, cuando el asolamienro era rotai y con una tîmida e ineficiente Ley de
Bosques que permitio (por 10 menos hasta 1900), se continuara desmonran
do la poca vegetacion que habîa escapado al fllo del hacha.

7. En ocras larirudes: Chipre, PorosÎ y Pampa de Tamarugal, se veriflcaron
procesos similares a 10 sucedido con los recursos vegetacionales del Norte
Chico.

8. Por ûltimo, lIegamos a la conclusion de que una de las causas basales, quizâs
la mâs importance, que explica la acrual siruacion de degradaci6n y de
desertificaci6n de los ecosistemas del Norte Chico, tiene una hisroria liga
da al desarrollo de la actividad minero metalûrgica que el hombre nortino
realizo tempranamente en las actuales III y IV Regiones. La fundicion de
minerales conlleva inexorablemente al desmonte de rodo 10 que sirva como
fundence, esro en la situacion especîflca que hemos esrudiado: 1601 - 1900,

perîodo en el cual la energÎa era suminiscrada por la escasa biomasa que
producîan los ecosistemas.

AJ mismo tiempo y con mayor énfasis después de la hecarombe ecologica
que se ha descrito, el hombre nottino realizaba y mantenÎa la actividad de

crianza de caprinos. La proliferacion y el aumento de la masa ganadera ha
tenido coma consecuencia, la profundizacion de la degradacion iniciada
por el desmonte vegetacional aprovisionador de leiia para las fundiciones.

Por 10 ranto, la sociedad civil asf coma el Estado ruvieron conocimienro, en

su época, de la hecatombe ecologica que frente a sus ojos se realizaba.

(Cuâles fueron los mecanismos -culturales, sociales, polfticos e ideologi

cos- que impidieron 0 no dejaron actuar a nuescros hombres pûblicos?
Vasta pregunta que podrîa dar origen a un interesance trabajo de investiga
cion.

9. En rodo caso, renemos la certeza que, en nuesrros tiempos y frente a proble
mas similares, corresponde en primer Jugar al Estado asumir su papel regu
lador y ordenador del patrimonio comûn de la Nacion, creando para ello las
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condiciones que permitan una explotaci6n sustentable de los recursos natu
rales. En este sentido, es de suponer que una buena parte de la sociedad
civil pueda colaborar en esta gigantesca tarea. También, es 16gico suponer

que orra parte -mfnima, pero con poder econ6mico y polftico- pueda obs
taculizar, en nombre de sagrados principios, la roma de decisiones tendien
tes a proteger y conservar el bien comun.

10. En la eventual organizaci6n de un debate en romo a la cuesti6n debemos

decir con absolu ta seguridad, que la experiencia hist6rica nos revela que la
aurorizaci6n de un Laissez faire a uJrrama es la causa fundamenral, la base
sobre la cual una amplia macro - regi6n: el Norte Chico, fue diezmada,
expoliada y asolada sin piedad ninguna.

ANEXO

Algunas informaciones de la producci6n cuprffera dei Norte Chico (Varios
aurores) .

Coquimbo. 1601 - 1700

"... El crecimienro lentO, pero continuo, de la producci6n regional de cobre de
Coquimbo queda de manifiesro en este cuadro con cifras CALCULADAS
(Hermann. 1903. 46).

1601 - 1641 = 800.000 Kg.
1641 - 1670 = 1.500.000 Kg.
1671 - 1700 = 2.250.000 Kg.

Comentario. Sutulov, A. (2) en su trabajo sobre la minerfa chilena duranre el
perfodo 1545 - 1975, indica que la produccién nacionaJ dei cobre en el perfodo
1601 - 1700, es la misma que Hermann calculé para la regién de Coquimbo y

reromada por Sempa Assadourian. Por 10 tanro, el Norte Chico, espedficamenre la
regi6n de Coquimbo, produjo en el sigle XVII (1601-1700) el 100% deI cobre
producido por Chile.

Region de la Serena. 1701 - 1769

"Después de la disminucion registrada en el perfodo precedente, el valor glo
bal en el comercio exterior conoce ahora una fuerte expansion, determinada esen

cialmenre por la demanda exterior de bienes mineros (cobre). Este aumenro favo
rece directamente a la economfa regional de La Serena, porque hasta 1760 - 1769,
el cobre es producido ünicamente en esta regi6n, y solamente en el decenio si
guiente se iniciara la producci6n de cobre en la regién de Santiago" (3).
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Comentario. La informacion proporcionada por Carmagnani es suhcienremenre
clara. Enrre 1701 - 1769, el Norce Chico produce el 100% de la produccion del
metaJ rojo dei pafs.

Produccion del cobre. 1770 - 1810

"Emre 1770 - 1779 Y 1800 - 1809. el valor de la produccion del cobre de Jas
regiones de La Serena y Santiago aumenran de 60.120 a 124.962 pesos, es decir,
se duplica en tres decenios. Emre 1781 y 1785, la regi6n de la Serena entrega el
61 % dei valor total de esa produccion y entre 1807 y 1811, mas dei 80%, esto

petmite pensar que la produccion de cobre de La Serena pasa de 30.000 - 35.000
pesos a 80.000 - 85.000 pesos duranre ese pedodo" (4).

"Entre 1786 Y 1795 la regi6n de La Serena exporta 91.421 quintales de cobre
(54,5% dei total) y la regi6n de Santiago 76.391 quinrales (45,5%), 10 cual indica
que buena parte dei cobre exportado por Valpataiso eta producido en la regi6n de
La Serena" (5).

Comentario. Durance el pedodo 1770 - 1810, el Norte Chico conrinua siendo el
principaJ producror de cobre dei pafs. La region de Sanriago (Aconcagua) aparece
con un volumen residuaJ. Pensamos que en el Norre Chico, duranre el periodo en
cuestion, se produjo el 90% del rotai dei pais.

Produccion del cobre siglo X1X

"A mediados del siglo XIX. esta provincia (Coquimbo) aseguraba la mitad de
la producci6n nacional dei metal rojo ... esta jetarquia se manruvo hasta 1880... " y
"... el norte chico entregaba asi la casi totalidad de la producci6n nacional mien
tras que las provincias meridionales solo podfan asegurar el 10% de las exportacio
nes (I850) ... " (7).

Val1enar y Freirina "... La extracci6n del cobre era la actividad fundamen tal; en

1842, se podia contar una treintena de yacimiento que exportaban mas de diez
toneladas, cerca de 113 de la producci6n nacional..." (8).

Comentario. Enrre 1811 y 1879, el Norte Chico habrfa producido el 80% de la
produccion nacional dei cobre. A partir de 1880 y hasta 1900, el Norte Chico
disminuyo un poco su participacion en la economia cuprifera. No obsrante, la
produccion dei cobre conrinuo teniendo en el Norte Chico su maxima expresion.
Seguramenre, el 70% de la produccion nacional se reaJizo en el Norte Verde.
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Notas:

(1) Sem par Assadourian, C. El Sisrema... Op. ciL p. 219.
(2) Sutulov, A. Op.CiLp. 219.
(3) Carmagnani, M. Les Mécanismes Op. CiL pp. 78 - 79.
(4) Carmagnani, M. Les Mécanismes Op. ciL pp. 84.
(5) Ibid. p. 85.
(6) Vayssiere, P. Un siècle... Op. ciL p. 24.
(7)Ibid p. 28.
(8) Ibid p. 26

REsUMEN

Entre 1601 Y 1769, el Norte Chico produjo el 100% de la producciôn
nacional dei cobre de Chile;

Entre 1770 y 1810, la producciôn dei Norte Chico representa el 90% de la
producciôn nacional;

En el periodo de 1811 a 1879, el 80% de la producciôn deI cobre deI pais se
realizô en el Norte Chico.

En los t'drimos veinte afios dei siglo X1X (1880 - 1900), el Norte Chico
participô con un 70% de la producciôn cuprera de Chile.
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EVOLUCION y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION
CAPRINA EN LA IV REGION DE COQUIMBO

Ivan &mirez*

INTRODUCCION

Sabido es que los caprinos, junro a otros animales domésticos, fueron introdu
cidos a nuestro paîs por los conquistadores espafioles con el fin de abastecerse de
carne, leche y usar la piel cuttida para escribir sus notas oficiales a la Corona en
Espafia.

Desde los inicios, la explotacion ganadera se caracretizo por su marginalidad,
es decir, los encomenderos explotaban las cabras en los lugares mas extremos de
sus dominios. Con el correr de los anos esta practica se hizo permanente y los
caprinos se ubicaton lejos de los secrores agricolas y quedaron en manos de gente
de escasos recursos.

Junro a la introduccion de las cabras, los espanoles aplicaron el sistema de
tenencia de la tierra y la practica de la trashumancia en los secrores de secano, en
forma similar a la que se conoda en la Castilla deI siglo XVI, en las provincias
ubicadas al norte de los Reinos de Chile y de La Plata. De allî derivan los inicios
de las Comunidades Agrîcolas.

Durante el siglo XIX y XX, esta situacion se acentuo y lIego a encarnarse en la
sociedad productiva el que la cabra era una especie danina, ya que su saliva contenîa
sustancias que secaban los pastos y arbustos, razon por la que habîa que e1iminarla.

A pesar de 10 anrerior, siempre el queso de cabra ruvo importantes centros de
consumo, especialmenre en el Norte Grande deI paîs donde se enclavaban las
salitreras y la minerîa del cobre. Esro se explica puesro que el Norte Chico siempre
ha sido un gran exportador de musculo y sus hijos, en la pampa, consumîan su mas
apreciado man jar, el queso de cabra.

Fue durante el mandato del Presiden te Ed uardo Frei Montalva, donde se vis
lumbra por primera vez una preocupacion por la siruacion en que viven los campe

sinos de los secrores deI secano de Coquimbo. Con el apoyo dei Gobierno y de
Naciones Unidas, se puso en marcha un proyecto piloto de desarrollo integral de las

Médico Vererinario, Servicio Agricola y Canadero. SAC, IIIapel.
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Comunidades Agrfcolas, rriburarias de la cuenca dei esrero de Puniraqui (Proyecro
43-0NU). Esre ha sido el primer inrenro de asumir la solucion de los problemas en
forma amplia, considerando facrores producrivos, economicos, culrurales, educacio
naIes, sociales y anrropologicos, que se consriruye en la ûnica forma de resolver las
diflculrades que hoy enfrenran esras dos caregorfas ran imbricadas en su devenir
hisrorico: la ganaderfa caprina y las Comunidades Agrfcolas de la region de Coquimbo.

EVOLUCION DE LA PRODUCCrON CAPRINA EN LA IV REGION

y LAS COMUNIDADES AGRfCOLAS

Segûn cifras del VI Censo Nacional Agropecuario (997) el 41,5 % dei ganado
caprino dei pafs se concenrra en la IV Region. Allî rambién se ubican 178 Comu
nidades Agrîcolas, sisrema parricular y ûnico de renencia de la rierra que combina
derechos comunirarios sobre grandes propiedades indivisas, con derechos priva
dos al inrerior de las mismas.

Caprinos y Comunidades Agrîcolas, son dos elemenros que desde remoros
riempos idenriflcan al secror rural de la IV Region. La crianza de cabras obedece a
las exrraordinarias caracrerfsricas de adaprabilidad de esros animales a habirar di
fîciles. A pesar que los sisremas de produccion y manejo son c1aramenre deflcien
res, obrienen de ellos varias urilidades, incluyendo una amplia gama de producros:
carne, leche, cueros, guano y principalmenre queso, urilizados para la venra 0 el
auroconsumo.

Diversos esrudios permiren afirmar que, aparenremenre, mas de la mirad de la
pobreza rural de la region se concenrra en las Comunidades Agrîcolas. En esre
secror exisre evidencia de un esrancamienro en los niveles de ingreso, reproduc
cion de los niveles de vida que conducen a la pobreza y un aumenro de la brecha
respecro a los demas secrores producrivos.

Cuadro 1:
EXlSTENClA NACIONAL DE CAPRlNOS

Aria

1%5
1975
1997

Fuenre: Inst;turo Nacional de Estadisticas.

N° Animales
933.000

1.134.500
727.300

Las cifras que enrrega el cuadro 1 corresponden a los Censos Nacionales
Agropecuarios realizados en los anos 1965, 1975 Y 1997, Ysenalan c1aramenre que
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la poblaciôn de los caprinos en el paÎs cambia con imensidad, dependiendo de

va rios facrores, enrre e1los, la frecuencia y disrribuciôn de las precipiraciones, 10
que hace que un ano sea bueno 0 maJo desde el pumo de visra de los ganaderos.

En el cuadro 2 se observa la disrribuciôn de los caprinos en la IV Regiôn, por
provincia y comuna, ademâs del nûmero de informanres (crianceras) yel porcema

je de animales sobre el [Oral.

Cuadro 2:

DISTRIBUCION DE LA POBLACION CAPRINA EN LA IV REGION

Loealidad Informanres Poblaei6n Poreenraje

Provineia de Elqui 831 48.192 15,80%

Andaeollo 82 2.679 0,90%

Coquimbo 215 9.438 3,10%

La Higuera 117 5.388 1,80%

Paihuano 31 2.792 0,90%

La Serena 207 Il.093 3,60%

Vieu fia 179 16.802 5,50%

Provineia de Limarî 2.935 148.473 48,40%

Combarbala 801 34.369 11,20%

Monre Parria 51 1 42.911 14,00%

Ovalle 808 34090 11,10%

Puniraqui 531 21.221 6,90%

Rio Hurtado 284 15.882 5,20%

Provineia de Choa pa 2.036 109.391 35,80%

Canela 916 36600 12,00%

Illapel 575 39.894 13,00%

Los Vilos 289 17.390 5,70%

Salamanea 256 15.507 5,10%

Toral IV Region 5.802 306.056 100,00%

Fuenre: PRODECOP, 1998.
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Cuadro 3:
PRODUCTORES CAPRIN OS POR TAMANO DE REBANO.

lïpo de N° de animales N° producrores Disrribuci6n

producror por rebaiio ramaiio de rebaiio porcenrual

Pequeiio o a 80 4.531 78,10%

Mediano 81 a 120 644 II,10%

Grande >120 627 10,80%

Tora] 5.802 100,00%

Fuenre: PRODECOr, 1998.

Si esrablecemos [[es niveles de producrores de acuerdo al numera de animales

que poseen, nos enconrramos con 10 que muestra el cuadro 3, la mayoria de los

producrores son pequenos, alcanzando un 78,1% dei rotaI. Este segmento trabaja

en niveles de subsistencia sin capacidad de realizar inversiones en el desarrollo de

su ganado. Pero aparece un inreresanre 20 a 22% de productores, que por el

tamano de sus rebanos podrian estar en condiciones de realizar inversiones con el
fin de Jograr un nive! de desarrollo superior.

Las Comunidades Agrîcolas

La IV Regiôn posee una superficie rotai de 4. 065. 630 Has. de las cuales:

43,0 % corresponden a, tierras sin potencial silvoagropecuario;

31,6 % a terrenos de pasroreo con vegeracion nariva 0 naturalizada (maro
rrales bajos);

7,6 % a bosques y monres naturales no explàtados;

1 3,5 % a rierras de cultivo 0 labranza;

1,8 % a pasturas;

0,3 % a tierras de uso indirecro;

0,1 °(0 a planraciones fon;stales;

2,1 % a superficie regada.

Las praderas de secano cubren una superficie de alrededor de 1.740.000 Has.

utilizadas con ganado menor, especialmenre caprinos que aprovechan gran parte

de su vegetaciôn arbustiva.

La poblaciôn de la IV Region es de 603.210 habitantes, de los cuales el 78%
vive en secrores urbanos y el 22% en el area rural. De la poblaciôn rural, aproxi-
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madamente el 52% de los habitantes tlene coma principal fuente de sustenro la
explotacioncaprina.

Se estima que el 51 % de la pobJacion rural se agrupa en Comunidades Agrico
la'si las que ocupan poco mâs de un millon de Hâs. La Comunidad Agricola es una
organizacion social de pequefios agriculrores, unidos por lazos de parenresco y

amistadJen torno a la propiedad comûn de una extension territorial indivisa y

fundamenralnienre de secano.

El ârea ocupada por las Comunidades Agrfcolas presenra avanzados estados de
erosion, resultanre de una agricultura cerealera en condiciones marginales,
sobretalajeo capri no y cosecha extractiva de lefia.

Desde un punro de vista socio-economico, los principales problemas de los
comuneros dicen relacion con la falta de actividades permanenres, bajos ingresos y

deficienre nivel de conocimienros tecnologicos. La produccion la destinan al
auroconsumo, y cuando Hegan al mercado con sus producros, 10 hacen en condi
ciones desmedradas ya que operan en forma individual y desconcenada anre los
compradores locales.

En el terrirorio de las Comunidades AgrfcoJas se estâ produciendo el mâs

grave y acelerado proceso de deseniflcacion del paîs, estimândose en cifras cerca
nas al 2 % anual la pérdida de recursos vegetacionales y forrajeros l

.

El deterioro del suelo y vegetacion es atribuido por algunos aurores a la accion
dafiina dei ganado caprino, pero es la accion del hombre sobre el medio la causa
principal. En el casa de los caprinos esros han acruado por la carga excesiva por
hectârea y por la utilizacion de la vegetacion en periodos criticos.

Durante muchos afios se ha producido un cielo cerrado: pobreza - utiliza

cion de tecnologîas poco desarrolladas 0 inadecuadas - baja produccion - dete
rioro del sueJo y vegetacion - bajo ingreso economico - pobreza, que impide el
uso eficiente del sistema y no permite alcanzar el potencial productivo de las
explotaciones agrîcolas y ganaderas. Esta se refleja en una renrabiJidad baja,
especialmente en Jas Comunidades AgricoJas y en predios de pequefios y media

nos producrores.

Comunidades Agrîcolas: Presente y Futuro

Se ha estudiado bastanre el tema de la degradaci6n del sistema agroecologico,

podemos ahrmar que se trata de ambienres ecologicos débiles, insertos en zonas

Erienne et al. 1987. Evaluation du raux de désenificarion dans la zone Aride du Chili Centra!,
en Ambienre y DesarrolJo, paginas 105-112.
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âridas con prolongadas sequfas, que poseen suelos de escaso valor agricola y alra

menre erosionados con poblaciones humanas que urilizan la exploracion exrensiva

de sus ganados, y con capacidad de adaprarse a las condiciones que el medio

impone (sequfas, rrashumancias). Caracrerisrica es rambién la urilizacion de la

fuerza de rrabajo personal (ninos, mujeres, ancianos), con reducida 0 inexisrenre
urilizacion del crédiro, asf como la nula inversion en equipos y maquinarias de

origen indusrrial. Ademâs, se desraca la norable volunrad de persisrencia para con

rinuar viviendo en el ârea ffsica y social, a pesar de la falra de renrabiIidad econo

mica.

En las Comunidades Agricolas el caprino se consriruye en el cenrro 0 foco

cLllrural de los grupos humanos. Asf, por ejemplo, la rrashumancia consriruye para

ellos LIna acrividad ademâs de economica, cLllrural qLle esrâ fnrimamenre ligada a

su forma de vida e insercion en la comunidad.

En la cordillera, en las denominadas posturas elaboran los quesos de cordillera;

realizan reuniones sociales; carreras de caballos; parridas de furboi con sus congé

neres 0 la gendarmerîa argenrina; juegan a la brisca; ceban el mare y, por cierro,

los asados de cabriro; baurizan los pasrizales; las verrienres; la flora y la fauna. En

su vocabulario los caprinos se encuenrran siempre presenres a rravés del manejo,

del color de la piel de los animales y las enfermedades de los mismos. De 10
anrerior podrîamos considerar qLle culrura es la forma de vida que adopran las

sociedades para inserrarse en un espacio dererminado, y para urilizar su ambienre

ffsico ideologico, asi como el de relacion inrra e inrergrupal.

Es neeesario ademâs desracar el roi dei ganado caprino como mecanismo de

ahorro que su pera con creees a orros medios.

En la IV Region, las mujeres y los ninos cumplen los rrabajos mâs imporranres

en el sisrema de produccion caprina: pasroreo, manejo de )05 ganados, elaboracion

deI q ueso, ercérera.

Acrualmenre, el modelo economico imperanre riende a privilegiar las inversio

nes publicas y privadas en los secrores mâs producrivos, 10 que afecra considera

blemenre al secror de secano, en don de inverrir no resulra arracrivo debido a las

caracrerisricas mencionadas y a su peculiar sisrema de renencia de la rierra. Sin

embargo, por el arraigo social y cul rural exisrenre 10 mâs probable es que las Co

munidades Agricolas permanezcan en el riempo como un secror exclLlido de los

avances de la sociedad, a no ser q LIe el Esrado asuma LIn roI fundamenral en el

desarrollo in regraI de esre secror.

184



PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION CAPRJNA. EL RECLAMENTO SANlTARIO DE

LOS ALIMENTOS y SU IMPACTO EN LA PRODUCClON DE QUESO DE CABRA

En los ûlrimos afios, el secror capri no presenra sefiaJes de dinamismo recnolo

gico y financiero que 10 cransforman en un rubro inreresanre, capaz de consriruirse

en una acrividad economica relevanre en el conrexro de la produccion agropecuarÎa

de la region y del pais. Esra siruacion se ve refrendada por la paularina Încorpora

cion de inversÎones gubernamenrales y de insriruciones de apoyo al secror caprino

cradÎcional, que necesira renovarse por la llegada de empresarios que han

incursionado en exploraciones caprinas inrensivas y semi-inrensivas, convencidos

de las porencialidades deI rubro.

Por orro lado, desde Mayo de 1998, los consumidores nacionales, se encuenrran

respaJdados en sus exigencias de caJidad por el Reglamenro Sanirario de los Alimen

ros. En él se esrablecen las condiciones sanirarias a que debera cefiirse la produccion,

elaboracion, envase, almacenamienro, disrribucion y venra de alimenros para uso

huma no, con el objerivo de proreger la salud de la poblacion y garanrizar el suminis

rro de producros sanos e inocuos.

La produccion de leche, queso, carne y ocros producros derivados para consumo

humano enfrema, por 10 ramo, un gran desafio para cumplir las exigencias del sisrema

sanirario y rambién del mercado. En esra perspecriva, los programas de gobierno y de
las insriruciones privadas que rrabajen con el secror, deberân ser capaces de apoyarlo

con herramienras ûriJes a sus requerÎmÎenros y expecrarivas de desarrollo.

Para el producror caprino, sera dificil en forma individual, cumplir las condi

ciones minimas esrablecidas en el Reglamenro Sanirario para la produccion de

leche, con mayor razon aun para la fabricaci6n de quesos. La rendencia mas favo

rable seria que él vendiera su leche a aquellos cenrros elaboradores aurorizados por

los Servicios de Salud.

Esras plamas se converrirân en cemros compradores de leche, pero para que

esre escenario se produzca, el producro debera cumplir con los requisiros de higie

ne, condiciones sanirarias y calidad exigidas por la normariva.

Si el desenlace no fuera esre y el producro[, sÎn alrernarivas, persevera en la

elaboraci6n de quesos que no cumplen con las exigencias legaJes, rendra que enfren
rar condiciones criricas, reproducroras de pobreza, con los cosros economicos y

sociaJes que esro significa para la regiôn de Coquimbo.

Situacion de la leche de cabra y derivados

Segûn cifras enrregadas por PRODECOP (1998) la produccion anuaJ esrimada

de leche de cabra para Ja IV Regiôn, para una duraciôn de lacrancia de 120 dias y un
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promedio de producci6n de 0.8 Iitrosl hembra en lacrancial dia, oscila alrededor de
los 19 millones de linos (I9.036.248 litros). Considerando la relaci6n 11 7 para

producci6n de queso, la ofena regionaJ de este producro aJcanzaria una cifra alrede
dor de las 2.720 roneladas.

El cuadro 4 presenta la cantidad de quesos de cabra (en kilogramos), inspecciona
dos en el pais por los Servicios de SaJud (SS), en los aiios senalados:

Cuadro 4:

CANTIDAD DE QUESOS (CABRA) INSPECCIONADOS
EN EL PAÎs POR EL S.S.

Ano Queso arresanal (K)
--------

Queso indusrrializado (K)

1991

1992

1993

1994

1995

19%

1997

Fuenre: Euro Chile 1997.

37.000

705.000

425.919

152.018

102.357

163.920

98.521

124.426

140.265

189.246

338.097

Si se considera que la oferra nacional de quesos de cabra flucrûa entre 3.500 y
4.500 roneladas anuales (INDAp, 1993), la inspecci6n de los SS en el pais, alcanza
solo al 10 - 15 % dei wtal. En la IV Regi6n la cantidad de queso inspeccionado al
ano flucruaria entre 200 y 300 mil kilos/ano.

El Programa de Fiscalizaci6n Sanitaria dei queso de cabra del Servicio de
Salud Coquimbo (SSC), sefiala en el cuadro siguiente los resultados de las mues
nas inspeccionadas el ano 1999, en cuanro a presencia de microorganismos de
importancia para la salud pûblica:

El cuadro 5 senala que el resultado dei analisis microbiol6gico de los quesos de
cabra inspeccionados por el SSc. es c1aramenre deficienre en relaci6n a la norma
sanltarta.
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98,2 %

6%

0,7 %

Cuadro 5:
RESULTADOS MUESTRAS QUESO (CABRA.) INSPECCIONADOS

POR EL SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO.

con niveles de Enrerobacrerias superiores a la norma aceprada.

con presencia de Esrafilococus aureus.

con presencia de Salmonella.
'-----------
Fuenre: Servicio Salud Coquimbo, 1999.

Los niveles de Enterobacterias enconrrados, indican falra de higiene general y

pueden demosrrar rambién contaminaci6n Fecal.

La presencia de EstafilococltS aureus indica la exisrencia de infecciones graves

en el animal y/o en la persona encargada de ordefiar el animal 0 fabricar el queso

(mani pulador).

La presencia de Salmonella es inaceprable de acuerdo a la norma saniraria.

Exisren alrededor de 21 microorganismos de imponancia para la salud pûblica

que pueden enrrar en la cadena alimenricia humana vîa animales domésricos. El

origen principal proviene de la erapa de producci6n primaria, predio 0 majada.

En el cuadro 6 se presenta la Norma Chilena 2558 c. 2000, aprobada por el

Insriruro Nacional de Normalizaci6n (INN), que esripula 10 siguienre:

Cuadro 6.-
NCH 2558 C. 2000. PRODUCTOS LAcTEOS

QUESO DE CABRA - REQUISITOS.

Limite por gramo
Min. Max.

Quesos madurados. (Incluîdo queso rallado)
Enrerobacrerias
Esrafilococus aureus
Salmonella en 25 g

Quesos no madurados. (Queso suave y queso crema)
Emerobacrerias
Esrafilococus aureus

Salmonella en 25 g

Queso fresco.
Enterobacrerias
Escherichia coli
Estafdococus aureus
Salmonella en 25 g

Fuenre: Insriruro Nacional de Normalizaci6n, 2000
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Una alrernariva de solucion a la carga microbiologica que se encuenua acrual
menre en los quesos frescos de cabra en las bodegas aurorizadas por los Servicios
de Salud, es la de ir comercializando parridas de queso madurado por GO dîas 0

mas, ya que en esa siruacion, la carga microbiologica va rendiendo a cero produc
ro de las rransformaciones flsico-quimicas que se van produciendo al inrerior de
los quesos.

SlTUACl6N ACTUAL DE LA FIEBRE AFTOSA

EN EL CONO SUR DE AJ'vIÉRICA y SU IMPACTO EN LA

TRASHUMANCIA DEL CANADO CAPRlNO DE LA IV RECI6N

En la remporada esrival 2001 - 2002, a raîz de los focos de Fiebre Afrosa
reconocidos en la Repûblica Argenrina, nuesrro paîs se vio en la necesidad de
reforzar las fronreras para impedir el ingreso de la enfermedad a rerrirorio nacio
nal, de acuerdo con 10 anrerior, se suspendio la imporracion de carne desde el paîs
vecino, se consriruyo una franja despoblada en la VII Region para evirar que nues

rros animales biungulados romasen conracro con los de Argenrina y en la IV Re
gion, se prohibio la uashumancia de los animales domésricos a las veranadas ubi
cadas en Calingasra, Provincia de San Juan.

Como resulrado de 10 anrerior, no hubo focos de Fiebre Afrosa en Chile, por
10 que el paîs manruvo su condicion de Pais Libre, condicion osrenrada desde el
ano 1982 y, por 10 ranro, se cumplieron los objerivos rrazados por el gobierno.

A la fecha, Noviembre 2002, La Repûblica Argenrina ha sido reconocida por
los organismos inrernacionales aflnes al rema sanirario (OIE) coma Pais Libre de
fiebre aftosa con vacunacÎôn. Sin embargo, para la remporada 2002 - 2003, el
gobierno derermino manrener las medidas de Conuol Sanirario por 10 que nueva
menre se prohibira el paso de ganaderÎas al paîs vecino.

Una solucion furura a esra siruacion serÎa la siguienre: se esrima perrinenre que
los ganaderos junro a las auroridades de nuesrro paîs acuerden con las auroridades
de San Juan (Argenrina) el usa de las veranadas en el fmuro, en base a un convenio
biparridisra que beneflcie a ambos paîses, 10 que darÎa uansparencia a esre sisrema
de manejo consusrancial a la IV Region.

188



Segunda Parte

LA REPRESENTACION DE LOS TERRITORIOS:
EL APORTE DE LAS APROXIMACIONES

ESTADfsTICAS y ESPACIALES





PRESENTACI6N

Los rexros que se presencan a concinuaclOn rienen por objerivo encregar, para

la regiôn de Coquimbo en su conjunro, algunas de las principales caracrerîsricas
de la evoluciôn y la siruaciôn acruaJ en el campo demografico, agrario y
medioambienca1. Esros rexros son el producro de analisis globales desarrollados a
panir de daros censales (censos de poblaciôn y censos agropecuarios) e imagenes
sarelirales, urilizando la esradisrica }' la canografia coma herramiencas de lecrura
de los rerrirorios.

En la acrualidad, las récnicas de represencaciôn espaciaJ de los componenres y
fenômenos rerriroriales han progresado significarivamenre, proporcionando una
poderosa herramienca que permire incroducir la nociôn espacial a las esrraregias
de desarrollo. Los sisremas de informaciôn, con capacidad para espacializar los
daros esran dejando de ser simples sisremas de mapeo, ellos permiren inregrar y
modelar los complejos fenômenos que derivan de la relaciôn poblaci6n-medio
ambience. Esra posibilidad permire una comprensiôn mas acabada de las relacio
nes causa-efecro enrre las acrividades humanas y los recursos narurales.

Oe esra manera, los avances de los esrudios globales presencados a conrinua

ciôn empiezan por una sincesis deI poblamienro de la regiôn de Coquimbo encre
1952 y 1992 (rexro de Philippe Hamelin). En esra sincesis el auror primero, en el
piano merodol6gico, esrablece las correcciones esradîsricas 0 espaciales previas y
necesarias a una comparaci6n incercensal, dado los cambios en concepros de un
censo a orro (por ejemplo, en la definiciôn de Jo rural 0 en el esrablecimienro de
los limires adminisrrarivos). Realizar esras correcciones ha significado un exrenso

y minucioso crabajo sobre los daros bruros y regresar a la canografia INE de los
diversos censos. El rexro concinua con la presenraciôn de aigu nos resulrados, en el
plano fenomenolôgico, sobre la rrascendencia de las migraciones en la expl icaciôn
dei poblamienco regional, y sobre la dinamica dei poblamienro rural, anâlisis refe
rido al nivel regional, provincial y dei disrriro.

El rexro siguienre de Nelson Rolando presenca un amplio panorama de la sirua
ci6n acrual de la agriculrura y ganaderia regiona1. El auror desraca el porencial dei

conjunro y los buenos resulrados obrenidos desde hace 20 ailos, especialmenre a
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parrir de los afios 1985 con la exporraciôn de frurales. También sefiala las dificulra

des dei secror pisquera (crisis de sobreproducciôn) y la fuerre rendencia a la baja
dei ganado (a excepciôn de los caprinos). Ademâs, el rexro en seguida conrinua por
un anâlisis de la disrribuciôn de recursos (superficie roraI, superficie de riego, uso
dei suelo), y una esrimaciôn de los ingresos obrenidos segun las 4 caregorfas de
producrores de la ripologîa elaborada por la Oficina de Esrudios y Polirica Agraria
(ODEPA): Agriculrura de subsirencia, Pequefios empresarios, Medianos produc

rores, Grandes producrores. Se conoce la dificulrad de inrerpreraciôn inducida por
esra ripologia en el casa de la IV Regiôn debido a que, coma 10 subraya el auror, las
Comunidades Agrfcolas esrân consideradas denrro de los Grandes producrores.

Fernando Sanribafiez y Raul Aguilera presenran un proyecro ambicioso para
conseguir una mejor comprensiôn de la deserrificaciôn en base a la vinculaciôn
espacial, encre caracreristicas dei medio fisico (indicadores biolôgicos) y caracre
rfsricas poblacionales 0 de las acrividades humanas (indicadores socioeconômicos).
Es una exposiciôn de mérodo, que roma en cuenca la experiencia inrernacional en

la mareria y que propone metas: "las de hacer un esfuerzo significarivo en la selec
ci6n de indicadores de Ja deserrificaciôn vâlidos para Ja realidad chilena, en el
esrablecimienro de los modelos de incegraciôn que ayuden a estrucrurar esros
indicadores, en el desarroUo de merodologias de campo para la evaluaciôn de
indicadores ambientales y, en el desarrollo de sofrware nacional para la gesriôn de
sisremas de moniroreo de la deserrificaciôn".

El rexro de Gerardo Soro y Fernando Sanribâfiez es un ejemplo de aplicaciôn
de esre enfoque, esencialmenre cenrrado en la pravincia de Limari. Esre texro
pane de un supuesro sin marices: el avance inexorable de la deserrificaciôn. Los
resulrados presenrados dan cuenra de las dificulrades y riesgos de rai problemârica,
y hacen resaltar la absoluta necesidad de praseguir la reflexiôn en cuanro a los
indicadores, sabiendo que previamenre se planrea la pregunta: (cômo ligar en una
perspecriva de una invesrigaciôn analitica las evoluciones biolôgicas y las evolucio

nes sociales, Jas cuales por esencia, rienen manifestaciones especîficas en los pla
nes temporales y espaciales?
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POBLAMIENTO DE LA REGION DE COQUIMBO:
EL ROL DE LAS MIGRACIONES

Philippe Hamelin"*

INTRODUCCIÛN

En demografîa el esrudio de la disuibuciôn espacial de las poblaciones impone

la definiciôn y combinaciôn de escalas de espacio y riempo. Los mérodos àisicos

de la disciplina afirman un buen dominio dei anâlisis remporal sobre el conglome

rado nacional 0 familiar, pero cuando se rrara de espacio a una escaJa inrermedia

fahan los indicadores apropiados (Delaunay, 1993). A pesar que la pobJaciôn rural

de un pais 0 una regiôn sea esrable en un largo periodo, puede ser que haya

arravesado profundos cambios en su esrrucrura 0 reparriciôn espaciaL De esre

modo, una variable demogrâfica puede ser espacialmenre homogénea y no discri

minanre a una cierra escala, pero completamente heterogénea y muy analitica si se

cambia de malla (Le Bras, 1993). Teniendo en cuenra rodos esros efèetos ôpticos,
parece primordial abordar el anâlisis dei poblamienro con LIna capacidad de mani

puJaci6n de las escalas de tiempo y espacio.

La construcciôn de una base de daros de poblaci6n a escalas encajadas, ofrece

numerosas posibilidades de espaciaJizaciôn y agregaciôn. Esta gestiôn constituye

una etapa que permite poner en relaci6n sistemâtica variables sociales y

medioambien tales.

Primero se describirâ el proceso de construcciôn de la herramienra y luego se
indicarân las posibilidades, analizando la evoluciôn dei poblamienro al interior de

la regi6n de Coquimbo. Para establecer las relaciones entre la IV Regiôn y el pais

en su rotalidad se utilizarâ la variable lugar de nacimiento dei Censo de 1992, que

permite una evaluaciôn de los saldos migrarorios. Finalmente, se concluirâ con las

perspectivas ofrecidas, en el in terés de aplicar esta gestiôn a los daros dei Censo

2002.

• Demo-estadfstico IRD/LPED, Sanriago.
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MËTODOS y DATOS

Las esradisricas chilenas de poblacion ofrecen la venraja de una rradicion de
censos. Enrre 1865 y 1997 se efecruaron 13 censos de poblacion y 5 agricolas. La
comparacion de los censos esrâ dererminada por Jas deftniciones de las variables,
nomenclaruras y division esradisrica dei espacio. Mienrras se rrabaje con las varia
bles de base, la division esradisrica del espacio sigue siendo el aspecro mâs proble
mârico. La ftabilidad de los ajusres es inversamenre proporcional a la ftneza dei

nivel de agregacion de los daros, pero si se dispone de unidades espaciales basranre
ftnas, auromâricamenre se pueden recomponer los conjunros superiores y, por 10
ranro, modular el margen de error. Orra venraja evidenre es una malla ftna que
facilire el acoplamienro de los daros demo-economicos con informacion sobre el
medio. Se ha rrarado de consriruir una serie esradisrica que implique el maximo de
censos a nivel de la agregacion mâs exhausriva posible.

Medida deI movimiento inter-regional

El cense registra la comuna de nacimienro de cada individuo y sobre esra base,
se pidio al INE un exrracro dei conjunro de residenres nacidos en la region de
Coquimbo y residenres fuera de la region en 1992. Esra base, complerada con un
anâlisis de la comuna de nacimienro de los residenres de la IV Region, permirio
esrablecer los saldos de los flujos migrarorios inua e inrer regionales a nivel comu
nal a la fecha deI cense de 1992. El lugar de nacimienro, regisrrado soJamenre a
nivel de la comuna, no permire esrudiar el impacro de las migraciones en la recom

posicion rerrirorial de la IV Region por debajo dei nivel comunal y, en parricular,
disringuir 10 urbano de 10 rural.

La busqueda de una malla optima para el estudio de las variaciones
espacio-temporales del poblamiento regional: e1eccion dei distrito
censal

La region de Coquimbo esrâ compuesra por rres provincias y quinee comunas
en un rerrirorio de 40.000 km 2

• El objerivo de una division infra-comunal sisre
mârica hace dificil la urilizacion de los censos anreriores a 1952, reniendo en
cuenra la hererogeneidad de las reparriciones adminisrrarivas, la ausencia de ma

pas y publicaciones sobre Jas rransformaciones sufridas.

Division rural - urbano

Las localidades urbanas han sido objero de un rraramienro especiftco. Se han
agregado los disrriros esrricramenre urbanos y las zonas urbanas de los disuiros
conriguos en una misma aglomeracion. La mancha urbana de 1992 sirvio de plan
rilla para el ajusre de los censos anreriores, 10 que subevalua ligeramenre la pobla-
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clon rural, pero permite obtener la evoluci6n de la poblaciôn en referencia a un
mismo espacio y paliar el problema de variaci6n de las deflniciones de 10 urbano.
Finalmeme, se obtiene una malla com puesta de 198 distriros (17 urbanos, 181
rurales) que permiren realizar espacializaciones inédiras de daros bio-demogrâfi
cos en un perfodo de 40 anos. Disponiendo de una base de daros que corresponde
a superficies esrables y apoyândose en una deftnici6n unica de la zona urbano/
rural, se evitan errores de imerpretacion de envergadura, coma 10 muesuan los
ejemplos siguiemes.

La simple agregaci6n de 10 urbano y rural con un criterio comun, permire
constatar 10 estacionario de la poblaci6n rural desde 1952 y corregir las disrorsiones
debidas al cambio de deflnici6n de 10 urbano y de 10 rural. En 1982 se considera
ban urbanas las localidades de mâs de 300 habitames, en 1992 el INE ha retenido
el crirerio de 2.000 habitanres. Cuando se comparan las cifras brutas de los censo,
la poblaciôn rural pasa de 110.807 habitames en 1982 a 150.315 habitanres en
1992 (INE, 1993), miemras que si se recalcula a panir de la definici6n de 1992, la
poblaci6n rural de 1982 era de 148.337 habitantes.

La integraci6n de modificaciones de los Iîmites polîtico
administrativos: correcciones de los efectivos segûn distritos y
comunas

Se han tomado los anuarios estadîsticos dei INE de los censos de 1952, 1960
Y 1970, publicados con siere variables (ripo de localidad, urbano/rural, nombre de
la localidad, hombres, mujeres, rotai, numera de residencias) c1asiftcadas por dis
triros y comunas. Las localidades cambian de nombre y no siempre refJejan un
mismo espacio de un censo a ~uo, el nivel de agregaci6n mâs ftno permitido para
estos censos es el distrito. Hasta 1982 el mapa polîtico-administrativo prâctica
meme no ha sido modiflcado. Para los censos de 1982 y 1992 se us6 la base de
daros informatizada y completa, las divisiones adminisuativas de la regi6n de
Coquimbo han sido modiflcadas 2 veces y los lîmires comunales fueron modiftca
dos en 1982 y 1992 reafectando y/o dividiendo el 35% de los disrriros. Para adap
tar la carrografîa estadîstica a la malla de 1992 ha sido necesario realizar una
matriz que registre estos cambios en los censos precedemes. La primera reestruc
turaci6n no fue objero de publicaci6n, pero se utiliz6 un formulario imerno dei
INE que consignaba la transformaci6n de los distritos y comunas, las caracterîsti
cas de la segunda reestrucruraci6n fueron notiftcadas en la publicaci6n regional dei
censo de 1992. El ajuste de los datos en relaci6n a 1992 pudo set efecruado con
exactitud por el censo de 1982, comparando los mapas de cada distrito correspon
diente. En cambio, para los censos precedentes, el trabajo de ajuste debi6 apoyar
se exclusivamente en la toponimia citada en las publicaciones y lIevada al material
canogrâftco disponible (mapas topogrâflcos 1/50.000, 1/250.000, mapas censales
de 1982 y 1992).
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La agregacion de los daros a escala comunaJ praporciona una nueva base para
la inrerpreracion de la evolucion de las poblaciones que, a veces, varian considera
blemenre seglIn las cifras publicadas habirualmenre.

Cuadro 1:

POBLACION DE PUNITAQUI y COMBARBALA EN 1982 Y EN 1992.

Combarbala Puniraqui

Censo 1992 14.382 8.723

Censo 1982 12.509 9.848

1982 Corre ido 15.505 7.949

El ejemplo de Jas comunas de Combarbala y Puniraqui es un clara reflejo de
Jos errores de inrerpreracion que se pueden comerer. SeglIn Jas cjfras publicadas de

1982 y 1992, la poblacion de Combarbalâ ha crecido en un 15% y Puniraqui ha
perdido el 11% de su poblacion, mienrras que con un limire adminisrrarivo cons
ranre, el resulrado es inverso: pérdida de 7% de la pobJacion para Combarbala y
ganancia de 9% para Puniraqui.

LA DISTRJBUCION ESPAClAL DE LAS PERSONAS

ORIGINARIAS DE LA IV REGION

Flujo migratorio inter-~egional

El censo de 1992 cuenra 494.845 residentes habiruales. de los cuales, 80.945
nacieron fuera y 176.596 nacieron en la IV Region y residen habitualmente en

orras regiones de Chi le. El Graflco 1 muesrra el desequilibrio exisrente de los
intercambios de pobJacion entre la IV Region y el resro de Chile. La region de
Coquimbo es una rierra de emigracion, las rres regiones dei norre de Chile rienen
el "primer lugar de emigracion e inmigracion".

Se supone que una parte de los inmigrantes nacidos en el norre son hijos de
padres nacidos en la IV Region y que los han seguido a su vue! ra. La region Merro
polirana y la region de Valparaîso reciben muchos emigrantes de la IV Region,
pero proporcionan pocos inmigranres. Hay que hacer norar que el saldo migraro
rio de la IV Region es posirivo unicamenre si se compara con las regiones siruadas
al sur de Santiago, aun cuando los flujos son poco importantes.

El esrudio de la migracion recienre muesrra una reduccion de! saldo migrarorio
de 2,35 emigranres por 1 inmigrante sobre e! conjunro y, por la migracion reciente

enrre 1987 y 1992 que era solo de 2,10 emigran res por 1 inmigranre. El norre
refuerza su lugar: represenra mas de! 50% de los flujos ranto en rérminos de inmigra
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cion coma de emigracion (Ver Grafico 1). La V Region y el sur participan menas de

los cambios y arraen mucha menas a los emigranres de la IV Region. La Region

Meuopolirana produce mas emigrantes, pero atrae menas personas de la IV Region.

CRAFICO 1:

lnmigranres y Emigrantes segun Lugar de Nacimienw y
Lugar de Residencia Habirual.
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La regi6n de Coquimbo es una rierra rradicional de emigranres, preferenre
menre hacia la zona minera dei narre, pero los fJujos migrarorios recienres mues
rran un comienw de inversi6n de esra rendencia.

Caracterlsticas socio-econ6micas de los flujos migratorios

Los hombres de la IV Regi6n emigran en su mayoria al norre, mienrras que las
mujeres prefleren Jas regiones de Valparaiso y Sanriago (ver Cuadro 2). Es una
poblaci6n adulra cuyo promedio de edad es de 40,2 arios (varia de 37,6 arios en el
norre a 44,2 arios en la Regi6n Merropolirana), conrra 28,3 arios (27,8 arios para la

poblaci6n originaria y 32,5 arias para los inmigrados) para la poblaci6n residenre
en la IV Regi6n. Esre promedio de edad elevado praviene de la sub-represenraci6n
de Jos menores de 15 arios y de una sobre represenraci6n de los mayores de 65,
mienrras que los menores de 15 arias represenran el 31 % de la poblaci6n residenre
en la IV Regi6n y represenran solo el 7,4% de la poblaci6n emigranre (ver Cuadro
3). Los hijos de las parejas que emigran, nacidos en la regi6n, no son conrabiliza
dos par deflnici6n, pero es insuflcienre para explicar el débil porcenraje de los
menores de 15 afios (el de la poblaciân de inmigranres es de 20%).

Cuadro 2:
LOS EMIGRANTES SEGUN REGION DE MIGRACION y SEXO.

Hombres Mujeres

None N° casos 43.521 38.017
% 53 47

Quinta N° casos 14.029 16972
% 45 55

Merropolirana N° casos 23.271 31.131
% 43 57

Sur N° casos 4.892 4.763
% 51 49

Toral N° casos 85.713 90.883
% 49 51

Exisren varias hip6resis para explicar esras sub represenraciones: los hijos pe

querios quedan en la IV Regi6n al cuidado de los abuelos, una migraci6n forzada
de los solreras (empleadas domésricas en Valparaiso 0 Sanriago, rrabajo en los
campamenros mineras), y rambién de los jefes de famiJia que prefleren dejar a su
familia en la regi6n.
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Cuadro 3:
POBLACI0N NACIDA 0 INMIGRANTE DE LA IV REGION

SEGUN GRUPOS DE EDAD

Menas de Enrre l ':i Mas de 64
15 arias y 64 arias arias

Nacidas y residenres N° casas 1 8.455 248.614 26.831
% 33,5 60,1 6,5

Inmigranres N° casas J 6.066 58.467 6.412

% 19,8 72,2 7,9

Emigranres N° casas 13.021 142.352 21223
% 7,4 80,6 12,0

Este desequiJibrio en la estructura por edad de la poblacion inmigrante se
refleja en la tasa de actividad global de 57% contra 50% para los residentes de la

IV Region. Entre la poblacion activa originaria de la region, el 39% son emigran
res mientras que la poblacion rotaI de emigrantes representa solo el 29% dei roral
de la poblacion nacida en la IV Region. La region de Coquimbo con 81.000
rrabajadores fuera de su terrirorio y solo 156.000 en el rerrirorio (127.000 origina
rios de la region y 28.000 inmigrantes), era en 1992 un rerrirario exportador de
ma no de obra.

Impacto de los flujos migrarorios en la distribuci6n espacial de la
poblaci6n regional

Los flujos migrarorios, a largo plazo, participan en la recomposicion dei terri
rario. El anâlisis por provincia mues rra la hererogeneidad de las consecuencias de
las migraciones. El Elqui, la provincia mas poblada, a pesar de un saldo negativo
de las migraciones externas tiene un saldo migrarorio ligeramenre positivo (ver

Cuadro 4), gracias a los emigrantes internos de la region. El saldo migrarorio
negativo deI Limad equivale al 43% de la poblacion residente en 1992, resultado
de una emigracion exrerna a la que se agrega un importante flujo interno en direc
cion dei Elqui. Un saldo migrarorio global, que representa casi la mirad de la
poblacion residente (48%), cuestiona el fururo dei poblamiento dei Choapa que
con muy pocas migraciones internas, parece volcado hacia el exrerior.
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Cuadro 4:
NACIDOS EN LAS PROVlNCIAS DE LA IV REGI6N SEGUN

STATUS MIGRATORIO y PORCENTA]E, EN FUNCI6N DE LA
POBLACI6N RESIDENTE EN 1992.

casas % casas % casas % casas % casas %

Elqui 203.237 73% 5.445 2% 66.384 24% 20.085 7% 55.688 20% 279.010

Limarl 118.456 85% 18.523 13% 63.07845% 5.811 4% [5.54l [l% 139.808

Choapa 63.639 84% 4.590 6% 43.939 58% 2.672 4% 9.716 13% 76.027

El destina de los emigrantes varia seglin la provincia de origen (ver Gdfico 3).

Los emigrantes del Elqui se distribuyen equitativamente entre el narre y sur del
pais. Los hombres que van al narre son mas numerosos, mientras que las mujeres
prefieren el sur y, sobre roda, la capital, Santiago. Cuando dejan El Limari es para
ir hacia el narre, aun las mujeres que en un 50% prefieren el narre, siendo Santia
go el segundo destina. La originalidad dei Choapa es la imporrancia de la migra
cion de proximidad hacia la V Region: Valparaiso y Vina del Mar son los destinas

mas frecuentes, sobre roda para las mujeres. Cuando no se dirigen a la V Region,
los destinas son para los hombres el narre y para las mujeres Santiago. La provin
cia de Choapa, situada a media cami no entre La Serena y Santiago, mantiene
relaciones privilegiadas con el conjunro urbano mas proxima: la conurbacion
Valparaiso-Vina deI Mar. Los emigrantes de Elqui y del Limari se dirigen hacia las

dos zonas economicamente mas dinamicas de Chile: los hombres, prioritariamente,
van hacia las industrias mineras dei norre y las mujeres son atraidas por las activi
dades de servicio diversificadas de la capital.
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GRAFICO 3:
Emigrantes de las Provincias segûn Lugares de Migraci6n.
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Los movimientos migratorios tienen influencia preponderante en la evolucié>n
de la poblacié>n de las comunas. Sin movimiento migratorio, el perfll de las comu
nas serîa diferente, La Serena serîa la comuna mas poblada, seguida por Ovalle y

Coquimbo esrarîa solo en tercer Jugar. (ver Grafico 4).

Cuadro 5:
SALDO MIGRATORIO COMU
NAL EN % DE LA POBLACI6N

RESIDENTE EN 1992.

Cuadro G·
INMIGRANTES EN % DE LA
POBLACI6N NACIDA EN LA

COMUNA.

Coquimbo
La Serena
Vicuna
Monre Parria
Los Vilos
Ovalle
Andacollo
Salamanca
Illapel
Rio Hurtado
Canela
Combarbala
Paiguano
Puniraqui
La Higuera

15%

3%
-19%
-24%

-29%

-34%

-44%
-47%

-50%
-66%

-77%

-97%

-98%

-109%

-178%
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Coquimbo
La Serena
Vicuna
Los Vilos
OvaJie
Andacollo
I1lapel
Monre Parria
Salamanca
Punitaqui
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Canela

49%

41%

27%
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Los cuadros 5 y 6 son explicitas, solo dos comunas, Coquimbo y La Serena,

cienen un saldo migratario posicivo y arraen a numerosos inmigranres. Vicufia

goza de! desarrollo de la agriculrura irrigada como Monre Pacria, que limica la

emigraci6n y con el curismo, como en Los Vilos, que acrae a los inmigranres.

Ovalle y Andacollo han sufrido un declive de la induscria minera; IlIapeJ y Salamanca
cienen cencros urbanos imporranres, pero sufren de aisJamienco. Las ocras 6 comu

nas, de dificil acceso, sin irrigacion y que han perdido los recursos de la minerîa

arresanal, han sufrido 0 sufren un éxodo masivo. Punicaqui y Paiguano. pr6ximos

a cencros urbanos imporranres y con el desarrolJo de la agriculrura irrigada, pueden

frenac su declive, a la inversa de Canela y de Combarbala, que escân en una sirua

ci6n muy difîcil.

GRAFIC04:
Nacidos en las Comunas de la IV Region seglin

Lugar de Residencia en 1992
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CRAFICO 5:
Habitantes de las Comunas segun Lugares de Nacimienms
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El Grâfico 5 muesrra el esrado de poblamienro de cada comuna de la region en

1992 segun el origen de los individuos. La urilizacion de la variable "lugar de

nacimienro" permire esrudiar la orientacion de los flujos y hacer un esrado de la

exisrencia a la fecha del censo, por el conrrario. no informa de las variaciones de

los flujos en el riempo. no permire saber si las siruaciones consraradas acruaJmenre

resulran de movimienros migrarorios recienres 0 anriguos y si las dinâmicas son

acruaimenre posirivas 0 negarivas, rampoco permire caracrerizar los emigranres e

inmigranres ni saber si los primeras son rurales y si los segundos son urbanos.

Esra aproximacion de la migracion, segun ellugar de nacimienro de los indivi

duos, permire verificar la hiporesis que la IV Region ha sido un lugar de produc

cion de fuerza de rrabajo para el norre y la region cenrral de Chile, ya que ha

exporrado un numero imporranre de rrabajadores. La elevada edad promedio de la

poblacion emigranre induce a la hiporesis que esra emigracion es relarivamenre

anrigua y que ahora riende a disminuir. Los flujos migrarorios inrernos han favore
cido la consolidaci6n de un polo regional alrededor de la conurbaci6n La Serena

Coquimbo.

EVOLUCION DE LAS POBLACIONES RURALES DE LA IV REGION

A panir de la base de daros de poblacion consrruida con los 5 censos y

desagregada a nivel de los disrriros, es posible Jlegar a descomponer un mismo
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fenomeno en diferentes escalas. Se ilustrarâ con el estudio de la evolucion de la
poblacion rural entre 1952 y 1992.

Las provincias

A nive! regional se observa una notable estabilidad de la poblacion rural, mâs
dei 0,38% en 40 aflos (de 149.739 en 1952 a 150.315 en 1992). La variacion de
poblacion es inferior al riesgo estadîstico. Durante el mismo periodo, la poblacion

urbana se ha triplicado. pasando de 112.000 habitantes en 1952 a 356.000 en
1992. Se deduce que el campo de la IV Region habîa llegado al mâ.ximo de su
capacidad y que pocas cosas han cambiado en el mundo rural.

La provincia de Elqui, la mâs urbanizada y en el lîmire con el desierto, ha
acrecentado su poblacion rural en un 13%; la provincia de Choapa. la mâs rural,
ha perdido el 10% de poblacion rural; en la provincia de Limari, que dispone de
una importante red de irrigacion, la poblacion rural ha permanecido esrable. Este
anâlisis por provincia muestra rres paradojas:

se observa un crecimiento de la poblacion rural en la provincia de Elqui, la

mâs ârida y urbanizada (solo 15% de rurales contra 49% para las orras dos
provincias);

la provincia del Choapa, donde la Reforma Agraria disrribuyo mâs tierras,
ha sufrido una baja en su poblacion rural;

la provincia de Limari ha estancado su poblacion rural, mientras que la

agricultura llego a ser en 1992 e! primer campo de acrividad, gracias al
desarrollo de la irrigacion y de la fruricuitura de exportacion.

Las comunas

La variacion comunal de la poblaciones rurales revela que 4 de 15 comunas

sufren un crecimienro importante de su poblacion rural. Se rrara de las rres comu
nas principales de la region que reagrupan el 65% de la poblacion rotai yel 75% de
la poblacion urbana. La comuna de Vieu fia, proxima y bien conecrada a la
conurbacion La Serena-Coquimbo, goza del desarrollo de la agricultura irrigada y
dei turismo.
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Cuadro 7:
EVOLUCION DE LA POBLACION RURAL DE LAS 15

COMUNAS ENTRE 1952 Y 1992.

Maximo Mînimo Crecimienro entre

de poblacic\n de poblacic\n '52 y'92

Vicufia 92 52 58%

Coquimbo 92 70 32%

La Serena 92 60 25%

OvaJle 92 52 25%

Salamanca 60 52 6%

Monre Parria 60 70 -2 %

Hurtado 60 70 -5 %

Illapel 60 70 -14%

Paihuano 60 92 -15%

Canela 60 92 -16%

Puniraqui 52 82 -) 9%

Los Vilos 52 92 -25%

Combarbala 52 92 -27%

Andacollo 52 82 -42%

La Higuera 60 92 -42%

Fuenre: lRD/INE

Tres comunas tienen una poblaciôn rural estable, son las comunas en que la
agricultura irrigada es dinâmica. En la comuna de Monte Patria el desarrollo de la

producciôn de uva de mesa para exportaciôn ha permitido el desarrollo de peque
fios centros urbanos, las 6 comunas siguientes han perdido entre el 15 y 30% de su
poblaci6n rural. Son comunas en que el desarrollo de la agricultura irrigada ha
sido insuficiente para compensar el declive dei agropasroralismo rradicional. Las
dos ultimas comunas pierden casi la mitad de su poblaci6n debido, sobre rodo, a
la desaparici6n de la actividad minera artesanal. Las dos primeras columnas dei

cuadro permiten observar que la poblaciôn rural de la regi6n estaba en crecimien
ro al comienzo dei periodo, la época problemâtica de la Reforma Agraria que, de
manera contradicroria, vaciô los campos. Las comunas que no sufrieron la contra

Reforma Agraria dei gobierno militar han podido desarrollar la irrigaci6n y han
logrado estabilizat su poblaci6n, Jas otras suften una decadencia que parece inexo
rable.
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Cuadro 8:
VARIACION DE LA rOBLACION DE 181 DISTRITOS RURALES DE LA REGION DE

COQUIMBO ENTRE 1952 Y J992.

Aumenro
de poblaci6o

Nb Disuicr Habirantes

Disminuci6n

de oblaci6n

Nb Dimicr Habitantes

Inferior a 20% 22

Enue 20 y 50% 24

Enue 50 y 100% 17

Superior a 100% 16

Tora! 79

Fueore: IRD/INE

Los distritos

2.126

5.649

10.142

13.181

31.098

25

55

21

101

- 2.217

- 16.997

- 11.308

-30.522

De los 181 distritos rurales (ver Cuadro 8),101 han perdido poblaciôn, pasan

do de 89.500 habitantes en 1952 a 59.000 en 1992; los 78 distriros en crecimiento

han ganado 31.000 habitantes, pasando de 60.000 habirantes en 1952 a 91.000 en

1992; el crecimiento de la poblaciôn rural se concentra especialmente en 33 disrri

cos, mientras que las pérdidas de poblaciôn corresponden a un grupo mas impor

tante. Tres zonas concentran el 80% dei aumento de poblaciôn rural (ver Mapa 1):

el Valle de Elqui entre La Serena y Vicufia (mas de 10.600 habitantes); el Valle del

Limari, cerca de la ciudad de Ovalle (mas de 12.000 habitantes) y el Alto Valle del

Choapa, en la comuna de Salamanca (mas de 2.000 habitantes).

En el AltO Valle deI Choapa, el crecimienro se atribuye a la redisrribuciôn de

las tierras a los antiguos rrabajadores de las haciendas por medio de la Reforma

Agraria. La siruaciôn es mas compleja en el Valle de Elqui y alrededor de Ovalle: el

desarrollo agrfcola tiene un roi imporranre, pero insuficienre para explicar la tora

lidad del crecimiento. La expansiôn de grandes centras urbanos es rambién derer

minante en el poblamienro de los campos circundanres, en el mismo sentido que el
dinamismo econômico de la agriculrura de exporraciôn favorece el crecimienw

urbano, como 10 ha mosrrado un esrudio precedente sobre la provincia de Limari

(Pouger, 1996). En esras zonas se asisre a una re-urbanizaciôn en los dos sentidos:
los rrabajadores, a menudo remporeras y las empresas agro-exporradoras, frecuen

remente residen en la ciudades para sobrevivir durante las inrer-esraciones, mien

rras que una pane de las clases mas acomodadas insralan su residencia en los

campos circundantes.

La disminuciôn de la poblaciôn, a excepcion de las zonas mineras, incumbe al

conjunto del rerrirorio. Las zonas cosreras, donde domina la gran prapiedad y las

zonas monrafiosas de diffcil acceso, son las mas afecradas por el éxodo rural (ver
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Mapa 2). En 1952 la mayoria de los disrriros de la zona cosrera habîa alcanzado el

maximo de poblaci6n y se piensa, 16gicamenre, que empezaba el declive en esa

época. Por el conrrario, los disrriros monrafiosos esraban aun en crecimienro y

Ilegaron al maximo de poblaci6n en 1960 (Mapa 3), pero por falra de infraesrruc

rura caminera adecuada, el declive pareee irreversible en 1992. Todos esros disrri

(Os lIegan al mînimo de poblaci6n (Mapa 4). En la cosra, el mînimo se alcanzarâ en

1970 y 1982 para mâs de la mirad de los disrriros, luego se observa un ligero
repunre del poblamienro a 10 largo de la rura Panamericana.
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MAPA 1
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MAPA 2

Zonas de despoblamiento rural
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MAPA3

Aiio deI maximo de poblacion
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MAPA4

Aiio dei minimo de poblaci6n
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Evoluci6n de la poblaci6n urbana

La poblaciôn urbana se rriplicô en 40 afios, pasando de 110.000 habirantes a
354.000. El crecimienro de la poblaciôn regional es esrricramente urbano, rodas
las ciudades de la regiôn han renido un crecimienro posirivo entre 1952 y 1992.
Las rres ciudades m;is importantes: Coquimbo, La Serena y Ovalle, que represen
raban el 74,8% de la poblaciôn urbana en 1952, concentran el 77,4% en 1992 (Ver
Cuadro 9). La jerarquia de las ciudades ha sido poco modificada, las 5 primeras
ciudades en 1952 son las mismas que en 1992, salvo que la ciudad de Coquimbo
pasô a ocupar el primer lugar frenre a La Serena. Entre las cuatro siguienres,
Combarbala y Andacollo fueron duramente afeeradas por la crisis minera, mien
rras que Vicufia y Los Vilos han progresado. Puniraqui y La Chimba, muy cerca
nas a Ovalle, han progresado poco en comparaciôn con Tongoy y Monte Patria,
que han progresado gracias al turismo y a la agriculrura de exporraciôn.

Cuadro 9:
POBLACION DE LAS CIUDADES EN 1952 Y EN 1992.

En 1952 En 1992

Ciudades Habirantes % Ciudades Habirantes %

La Serena 37390 33,5% Coquimbo 110879 31,4%

Coquimbo 28506 25,5% La Serena 109300 30,9%

OvaJle 17573 15,8% OvaJle 53515 15,1%

1I1apei 8152 7,3% !llapeJ 18868 5,3%

Vieu na 3948 3,5% Vicuna 10216 2,9%

Andaeollo 3545 3,2% SaJamanea 9454 2,7%

Salamanea 3291 2,9% Los ViJos 9422 2,7%

CombarbaJa 2134 1,9% Andaeollo 7716 2,2%

Los Vilos 1747 1,6% Combarbala 4882 1,4%

Pllniraqui 1367 1,2% Monte-Parria 3846 1,1%

La Chimba 1077 1,0% Tongoy 3350 0,9%

El Palqlli 797 0,7% El Palqui 3286 0,9%

Monte-Patria 572 0,5% La Chimba 2552 0,7%

ChafiaraJ Alra 568 0,5% Plloiraqui 2372 0,7%

Tongoy 465 0,4% Chafiaral Alto 2252 0,6%

Canela Baja 438 0,4% Canela Baja 1362 0,4%
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En 40 anos la jerarquia urbana ha cambiado poco, a pesar de las diferencias en

las tasas de crecimiento bastante importantes entre Punitaqui, que no llega a do

blar su poblaciôn, y Monte Patria y Tongoy que han mu1tiplicado su poblaciôn por

6 y 7, respectivamente. Cuando se comparan las tasas de crecimiento dei conjunto

con las tasas de crecimiento entre 1970 y 1992, se nota una disminuciôn dei

crecimiento para la ciudad de Ovalle y OtrO tanto para las ciudades satélites de La

Chimba y Punitaqui, que tienen las tasas de crecimiento mas débiles. Cabe pre

guntarse cômo va a reaccionar la empequenecida Canela Baja, a la sensible baja de

la poblaciôn de la comuna en 2002.

Cuadro 10:

CIUDADE5 DE LA IV REGIÔN CLA51FICADA5 5EGUN TA5A5 DE CRECIMIENTO
ENTRE 1952Y 1992 Y ENTRE 1970Y 1992.

Ciudades Tasa de crecimienro Ciudades Tasa de crecimienro
enrre 1952y1992 enrre 1970 y 1992

Puniraqui 174% Puniraqui 123%

Andacollo 218% La Chimba 143%

CombarbaJa 229% Andacollo 151%

Illapel 23l% Combarbala 151%

La Chimba 237% 1I1apei 154%

Vicufia 259% Ovalle 166%

SaJamanca 287% Vicufia 169%

La Serena 292% Salamanca 170%

Ovalle 305% La Serena 175%

Canela Baja 311% Canela Baja 201%

Coquimbo 389% El Palqui 202%

Chafiaral Nw 396% Coquimbo 207%

El Palqui 412% Tongoy 221%

Los Vilos 539% Monre Parria 223%

Monre-Parria 672% Los Vilos 229%

Tongoy 720% Chafiaral Nro 245%

Frente a la baja de poblaciôn rural en numerosos sectores, las ciudades permi

ten mantener nûcleos de poblaciôn en el conjunto deI territorio. Sin embargo, la

situaciôn es delicada en la zona de la precordillera, las comunas de Paiguano y Rio
Hurtado no tienen nûcleo urbano y las ciudades de CombarbaJa e lilapel son muy

poco dinâmicas.
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Sintesis e interpretaci6n

La Reforma Agraria

En 1970 numerosos distriros alcanzan una poblaciôn mînima, la tasa de creci

mienro an ual promedio de la poblaciôn rural regional es de 0,7% enrre 1952 y
1960. Cae a -1,1 % entre 1960 y 1970 (expulsiôn de los colonos de las haciendas)

para Ilegar a ser ligeramente positiva después, es la consecuencia inesperada de
una Reforma Agraria que agira los campos desde 1965. En los lugares en que se
distribuiran las parcelas irrigadas de 5 Hâ. (Alro Valle dei Choapa, sur de la comu
na de Ovalle, erc.) permite una mantenciôn 0 crecimienro de la poblaciôn, ademâs
dei declive dei agropasroralismo ligeramenre acelerado por la Reforma Agraria.

Las estructuras territoriales

La crisis dei sisrema de producciôn agrîcola en zona seca es general, pero las
estrucruras comunitarias parecen resisrir mejor el despoblamienro que las zonas
de grandes propiedades. En las comunidades. un cierro dinamismo social (D'Andrea,

1999) manriene una parte de la poblaciôn, mientras que las haciendas parecen
ligadas una baja de la producciôn agrîcola con una baja de la poblaciôn.

La transformaciôn de la agricultura

El desarrollo de la fruticulrura para exporraciôn favoreciô el crecimienro de la
poblaciôn rural en las zonas irrigadas prôximas a las grandes ciudades. El Bajo
Valle de Elqui y la zona irrigada alrededor de Ovalle concenrran para un rotaI de 30
distritos, el 75% de aumenro de la poblaciôn rural.

Las redes de comunicacion

La cartografîa de las zonas en despoblamienro muestra la correlaciôn entre
nive) de equipamienro y deserrif'icaciôn rural, especialmenre donde se terminan

los caminos el despoblamienro parece irremediable.

La re-urbanizaciôn

Se pueden norar tres fenômenos disrinros. El mâs importanre es el de la con
centraciôn de poblaciôn en el Bajo Valle de Elqui y la regiôn de Ovalle, donde
existe un efecro de inter-penetraciôn entre grandes cenrros urbanos dinâmicos y

zonas rurales contiguas. El desarrollo de la produciôn agrîcola no explica rodo ya
que en la comuna de Monte Parria, centro de producci6n de uva de exportaci6n, la
dinâmica de la producci6n agrîcola ha beneficiado casi exclusivamente a 10 urba

no. Los 3 pequefios centros urbanos de la comuna han mulriplicado por 5 su
poblaciôn en 40 afios. Ademâs hay que rener en cuenta el impacro de la acrividad
turîstica en el Valle de Elqui y en la cosra. que sustenta roda 0 parte de la economîa
de varias localidades (Vicufia, Los Vilos y las esraciones balnearios). Finalmente.
se produce un fenômeno de urbanizaci6n administrativa alrededor de las capirales

de las comunas que concentran los servicios (Canela, Puniraqui) que mantienen el
poblamiento de las comunas.
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El esrudio longitudinal de las escalas inrermediarias de espacio, permiten com
prender que bajo la aparenre estabilidad de la poblaci6n rural regionaJ, ha habido
un verdadero cambio de la ruralidad en la regi6n de Coquimbo.

Un proceso de urbanizaci6n se inrensifica a panir de 1970 (ver Grafico 6)
implicando al conjunro de las aglomeraciones de la region. En 50 anos la poblaci6n

urbana se multiplicara por mas de 5 (de 110.000 a mas de 600.000 habitanres). El
crecimienro unira las ciudades de Coquimbo y La Serena en una conurbacion que
concenrra acrualmenre a mas deI 50% de la poblaci6n de la region. La provincia de
Limarf tiene una verdadera capital en Ovalle, mienuas que en e! Choapa, a pesar
del inicio de produccion de la mina, IIIape! es una capital poco dinamica y en el
fururo podrfa perder su lugar como primera ciudad de la provincia, dejando paso
a Los Vilos. Las ciudades mas dinamicas estan ligadas a la agricultura irrigada de

exponaci6n y al rurismo, las dos nuevas actividades economicas que se han desa
rrollado en los ûltimos 30 anos.

CRAFICO 6:
Crecimienro de la Poblaci6n Regional Rural y Urbana enrre 1952 y 2002.

500000

·'oomo

200000

100000

,...,.....
G---;;;;;fJo-~---'-----f=Ot----ED=j-----

19 1,1'10

215

1932



CRAFIC07:
Tasa de Crecimienro Anual de Chile y de la IV Region

entre los Censos de 1%0 y 2002.

1960/1970 1970/1982 1982/1992

r.HII F IV r"nirin

CONCLUSION

la evolucion dei poblamiento de la IV Region es aripica en relacion al con
junto de Chile. Cuando Chile sufre una tasa elevada de crecimiento de su pobla

cion entre 1%0 y 1982, la tasa de la IV Region es débit. Cuando la tasa de
crecimiento de Chi le cae rapidamente a partir de 1982, la de la IV Region
continua creciendo y, a pesar de una ligera disminucion entre 1992 y 2002, la
diferencia se acentua con la tasa chilena promedio (ver Grahco 7).

En 50 afios una triple transicion demografica, urbana y economica modifica
rotalmenre el poblamienro de la IV Regi6n. En 1960 estaba en la primera fase de la
transici6n demogdfica (baja mortalidad asociada a u:ta fecundidad todavia e1eva
da), una agricultuta débilmenre productiva que ocupa la toralidad deI espacio y la
actividad minera en declive son incapaces, como las ciudades, de absorber el cre

cimiento de poblaci6n que emigra hacia los polos dinamicos de Chile. En 1970 los
cambios de la Reforma Agraria provocan la transici6n urbana, existe una alterna
tiva para la migraci6n lejana, al mismo tiempo, el desarrollo de la fru ticultura de

exportaci6n yel desarrol1o dei turismo también oftecen alternativas a las migracio
nes de trabajo lejanas.

En 1952 la IV Regi6n era rural y poco dinamica, una patte importante de la
mana de obra debfa emigtar y la regi6n pareda destinada a un ocaso cierto. A

partir de 1970 una rapida utbanizaci6n y el desarroJlo de nuevas actividades per-
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mitieron detenet este declive y en 1992, una tasa de crecimienro ligeramen te supe
rior al promedio nacional, la situa en sexto lugar entre las 13 regiones de Chile.

En este contexro los resultados preliminares dei censo 2002 son sorprenden
tes: la IV Region salta al tercer lugar, antes que Santiago, en crecimienro de la
poblacion. Este avance es sorprendente ya que es el resuJtado contrastado de un
crecimienro urbano (33,9%), el mas fuerre de rodas las regiones de Chile, y de una
disminucion rural (-16,4%) que es casi la mas baja, soJo derrotada por la poco
poblada XI Region. Esta pérdida de 1 de 6 habitantes rurales, ~anuncia un declive
irreversible de la ruralidad tradicional de la region? 0 ~un final acelerado de la

transicion urbana?

Las comunas de La Serena y Coquimbo concentran mas dei 80% dei creci
mienro regional: ~se va hacia una hipemofla de la conurbacion capital en perjuicio
dei conjunro de la region? La ciudad de Ovalle con una tasa de crecimienro de
14,1% en 10 aDOS ~sed absorbida por el polo La Serena-Coquimbo? 0 ~guardara

una capacidad de desarrollo autonomo? Cuatro comunas (Andacollo, Rio Hurta
do, Combarbala y Canela) pierden poblacion ~es soJo una pérdida de poblacion

rural? 0 ~también sedn afectados los nucleos urbanos?

Los resultados preJiminares del censo 2002 parecen conflrmar que la reglOn,

en relacion con el resta de Chi le, co noce una dinamica tal que no habia sufrido
desde hace un siglo. En 50 aDOS la IV Region habra traspasado con éxiro los
obsraculos de una triple transicion y estad lista para afrontar la globalizacion y los
mercados, pero muchas preguntas quedan en suspenso y habd que leer con mucha
atencion los resultados deflnitivos y detallados deI censo en 2003.
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DIAGNOSTICO y PERSPECTIVAS
DE LA SITUACION AGROPECUARlA

DE LA REGION DE COQUIMBO

Nelson Rolando *

La IV Region con una superficie de 40.579,9 Km2 se encuenrra ubicada en el
cenrro norre del pais y riene una poblacion, segûn cifras del Censo 2002, de G03.21 0
habiranres que significo para el periodo inrercensal de 10 anos, ser la region con
mayor crecimienro urbano, 33,9% conrra el 17,1% nacional. No obsranre, esre
crecimienro urbano explosivo, en el seeror rural Jas cifras indican un decrecimienro

de 1G,4%, el segundo de mayor en imporrancia del pais después de la XI Region.

La provincia de Elqui concenrra el 3G,7% de la superficie ocupada con culri
vos anuales y permanenres de la region, la provincia dei Limari ocupa el 50,2% Y
la provincia de CllOapa el 13,1% de la superficie culrivada regional.

La superficie regada, segûn el Censo 1997, en Elqui fue de 1G.G7G hecrâreas,
en Limari 25.518 heerâreas y en la provincia de Choapa 7.228 hecrâreas.

La region presenra dominanremenre un clima medirerrâneo subrropical ârido,

las precipiraciones medias anuales se ubican en la isoyera equivalenre a los 130
mm., con una remperarura media anual de lG,Go Celsius, una mâxima media
anual en el mes mâs câlido (enero) de 28,5° C y una minima media en el mes mâs

frio de G,3°. El periodo libre de heladas es de 10 meses (sepriembre a junio).
Cercano a la cos ra, el clima presenra condiciones de mayor modigeracion en cuan
ro a las remperaruras exrremas, con evenruaJes presencias de heladas y remperaru
ras ligeramenre inferiores a O°C. La suma anual de remperaruras en base a 5°C es

de 4.220 grados dias, y sobre base 10°C la suma es de 2.390 grados-dias.

Esras condiciones climâricas permiren el desarrollo de culrivos anuales de ce
reales (rrigo, avena, cebada, maiz, arroz), chacras (pororos, papas), horralizas (pi
menron, sandias, melones, aji, zapallos, erc.) y frurales, presenrando resrricciones
solo aquellos con exigencias de horas frio, por consiguienre, presenra buenas con
diciones para durazneros, cerezos, necrarines, frurales de nuez, uva de mesa y
vides viniferas. En secrores proregidos con influencia marina pueden culrivarse en

excelenres condiciones los chirimoyos, papayos, clrricos (naranjos, limones, po
melo, rangelo, mandarinas, clemenrinas) y palros.

Agro-economisra, Agraria, Santiago.
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SITUACl6N PRODUcnVA

Evoluci6n regional dei producto interno bruto, PIB

El PIE regional en valores reales se ha incremenrado en un 50,2% en el perfodo
sefialado en el Cuadro l, mienrras el PIE agrfcola nacional se ha incremenrado en un
28,3%. No obstante, la participacion regional en el PIE Nacional ha disminuido en
un 40% y la participacion de la agricultura se ha incremenrado en un 15%.

Cuadro 1

Producto Interno Bruto ( PIB ) reglon.1 de la .grlcultur.

M IIlones de pesos de 1986

Regi6n/Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Il

Pals
Agricullur 360 183 364.66 405.66é 416.61 441.515 464.295 470.393 452.13
Nacional 4.484.071 4.841.44 5.435.881 5.815.64 6.147.6IC 6.800.95 7.305.141 7.845.13

IV Agricullur 21.913 25.310 29.192 28.781 30.988 32.024 30.943 32.483
Regional 106.71 é J 14.003 128.413 126.56 138.713 149.17 155.593 160.26

Partlcipaci6n reglonal en el PIB nacional

Los principales cambios que ha sufrido la agricultura de la IV Region se deben
a varios factores que se han conjugado positivamente para producir cambios radi
cales en el uso dei suelo.

Fuerte inversion en infraesrructura estatal extrapredial de riego a parrir de
los afios 60, especialmente en embalses (Paloma, Recoleta, Cogot!), y en el
presenre milenio se han construido Puclaro y Corrales y se comienza El
Bato que se encuentra en proceso de construccion.

Precio libre dei dolar a partir de la década de los 80, que permitio iniciar un
agresivo proceso de exportaciones debido al mejoramienro de la rentabili
dad que presenro, particularmente, la fruticultura de conrraestacion con el
hemisferio norte.

Inversion en infraestructura de conduccion, tales como las Obras PROMM
Sifon La Placa y Canal Buzeta, que ha permitido disminuir notablemenre
las pérdidas por conduccion; estimulo a la tecnificacion de riego predial
mediante la Ley 18.450 de Fomento al Riego y Drenaje que significo poten
ciar el desarrollo de la fruticultura.

Inversiones privadas en infraestructura de Packing por parte de las
exportadoras y de los empresarios frudcolas a nivel predial.

Mejoramiento de la red vial y portuaria.

Incorporacion de la computacion e internet a nivel de productores y
exportadores permitiendo mayor eficiencia comercial en las exportaciones.
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Profundo cambio en e! uso de! suelo hacia cultivos 0 plantaciones de mayor
renrabilidad.

Mayor adopci6n tecnol6gica en riego tecnificado y fertiriego por parte de
los productores, mejorando la productividad y calidad de los productos.

Recienremenre, la incorporaci6n de las BPA'S (Buenas Practicas Agdcolas)
permitiran a futuro participar competitivamente en condiciones favorables
en los mercados internacionales.

Principales exportaciones regionales

La principal exportaci6n agropecuaria de la regi6n es la uva de mesa (vid de
mesa), representando el 88,8% de! total de las exportaciones agropecuarias regis
tradas por e! Banco Central.

Existe un numero importanre de registros de exporraci6n que no son c1asifica
dos por regi6n, especialmenre de exportaciones de fruta fresca, por 10 que los
valores publicados en este informe pueden subestimar e! nive! real de las exporta
ciones regionales.

Solo a partir de enero 2000 el Banco Central modific6 su metodologia para incor
porar a las variaciones del valor de las exporraciones toda la fruta fresca, de manera que
las cifras a partir de ese ano represenran con mayor fidelidad los resultados reales.

CUlUiro 2

Principales productos de exportacl6n - IV regl6n

Perlodo 1995 • 2000

Mlle. de (USS FOR)

Produc[os 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Uvas 76.372 98.529 101.797 123.074 123.816 122.065

PJsas 638 146 32 63 821 2.125

ProducloS de origen animal cx.cluidos cap. 1 03 1.221 1.158 2.541 1.993 1.316 1.785

Limones 132 47 820 1.481 1.761 1.657
Mandarinas. clcrnenlinas, wilking c hibridas 95 118 521 972 1.420 1.615

Jugos de uvas (incluldo cl moslo) 0 0 0 0 0 1.162

Pimicnlos secos 3.566 4.356 6.349 4.660 1.006 1.135

Vina con dcnomlnaci6n de oriaen 0 127 467 688 1.222 1099

frutos de los géncros capsicum 117 187 246 635 1.124 799

Los demas Ironcos no conifcras 0 0 0 0 623 728

Los de mas vinas 87 114 1.412 1.132 891 636
Aguardiente de uva (plsca y similares) 314 474 666 819 623 545

Alcachofas frescas 0 rcfrtj;teradas 128 217 161 347 332 472

Las demâs honalizas sccas 2.787 1.335 1.643 2.835 339 429
Los dcmas ffutas freseos 0 50 89 255 256 323
Paltas (aguaCales) 101 69 275 358 239 308
Naranjas 2 0 2 10 180 J52

Ciruelas ·81 190 286 303 302 144

Las dcmas hortalizas frcscas 0 rcfrigeradas 16 6 0 0 59 133
Duraznos 318 251 135 110 144 132

Total: Exportaclones con registras reglonales 85.974 107.376 117.444 139.736 136.474 137.446

fucnle : elaborado par ûDEPA. con infonnaci6n dei SCTVicio Nacionll! de Adu8nas y el Oanco Central de Chile .

• Cifras provisorias
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El desarroJlo fruricola de orras especies no se ha expresado en rada su magni

rud debido a gue la plena producci6n, especialmenre en palras y cirricos, se expre

sad. a parrir dei ana 2002.

Las exporraciones de horralizas deshidraras y pimenr6n seco fueron cayendo a

partir dei ano 1995 y hoy se exporra un 24,6% de Jo gue se exporraba hace 6 anos.
La principal causa es la incorporaci6n al mercado de los deshidrarados de China,

con precios gue no presenran comperencia con los rradicionales exporradores

mundiales. La incorporaci6n de China ha generado el cierre de numerosas plan ras

de deshidraradoras en el mundo enrero. Es difîcil en el corro plazo gue la regi6n

pueda vol ver a exporrar los mas de 6 millones de d61ares de la década anrerior.

Principales cambios en el uso del suelo

La esrrucrura producriva con anrerioridad a la consrrucci6n de los embalses en

la provincia de Limari, se basaba principalmenre en los culrivos anuales debido al

largo periodo seco de primavera y verano gue obJigaba a la siembra de culrivos

invernales, para asi aprovechar las lIuvias in vernales y la humedad acumulada en el
suelo.

Esra siruaclOn de inseguridad de riego de primavera - vera no se suma a las

prolongadas seguias, gue en algunos periodos han sumado hasra seis anos de esca
sez de lluvias invernales, impidiendo la necesaria acumulaci6n de nieve en la aira

cordillera para su posrerior deshielo en el periodo esrival. Como se observa en el

Cuadro 2, anres de enrrar en funcionamienro los principales embalses, la superfi

cie de culrivos anuales, sin considerar horralizas y praderas arrificiales, sllperaba

las 40.000 hecrareas, de los cuales los cereales (significativamenre el rrigo) parrici

paban con 36.000 hecrareas. En el dia de hoy los cereales no superan las 3.000
hecrareas y los culrivos anuales superah ligeramenre las 13.000 hecrareas.

En igual periodo las horralizas no superaban las 4.000 hecrareas (1959/60),
principalmenre para abasrecer las necesidades locales y deI norre, en la acruaJidad

la superficie de horralizas se acerca a las 10.000 hecrareas y aproximadamenre el

50% de la producci6n abastece los mercados dei norre y sur. El principal facror

gue condiciona la salida de los prodllcros de la zona ha sido el notable progreso

gue ha renido la red vial desarrollada en la ultima década.
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Cuadro 3
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En la acrualidad el Clerre de la principal agroindusrria de deshidratados ha
provocado una menor demanda de aproximadamenre 2.000 heœireas de horrali
zas, que debenin cambiar de orienraci6n hacia el mercado dei consuma en fresco.

Cuadro 4

ICullivo 1

Superficie reglonol de hortollzas y Ilores· IV r8g16n

Temporada Agricola 1989/1990-
. Héclarea

75/76 1 69/94 90 191 91 19~ 92/9} 93/94 94/91 95/@ 197 1 97/94 98/91 99/ al
Hortallza 5.28 7.62 5.96 9.60 9.64 9.12 10.52 6.16 8.95 9.71 11.42 10.77

Anuale 523 6.54 531 9.13 846 8.12 9.56 5.20 769 8.30 10.05 9.33
Permanent 47 78 65 40 80 82 86 85 1.19 1.26 132 , .37
Secano 30 6 38 18 la la 6 15 5 7

Flores 31 12 12C 18 15C 20 19 19 20 15 22 26

Fuente: INE

Desarrollo frutlcola

En el Carastro Frudcola realizado por ClREN en el afio 1976 la superficie
roral de frurales mayores y menores sumaban 1.770 hecrareas y, en el realizado en
1999 la superficie habla lIegado a 14.240 hecrareas.

Sin duda el frutal estrella de este boom frudcola 10 ocupa la vid de mesa que
aprovecha, especialmenre en los secwres altos, las venrajas c1imaticas de lograr su
maduraci6n en pleno invierno de EE.UU., su principal imporrador. Lo siguen los
palws y limoneras, los primeras se exporran a EE.UU., los limoneras han tenido
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excelente mercado en ]ap6n. Importadores de este pais han determinado que los
citricos a importar de Chile deben estar ubicados al norte de la cuesta El Mel6n,
sobre el paralelo 32 0 40'.

Czuu/ro 5

SUPERFICIE FRUTAl REGIONAL DE

ESPECIES MAYORES

Superficie en Hectéreas

Catastra Catastro
Especle5 1 Arto 1976 1999

Almendro 2.' a 235.86
Ciruelo E urODea 13.35
Ciruelo Japonés 24,99

Damasco 186,00 349.42
Duraznero Consuma Fresco 113.70 140.33
Dur8znoro rIDa Conservera 223.00 31.03
Kiwi 3.66
Limonera 213.60 837.60
Manzano Ra 0 8,94

M em brilla 1,20 4,99
Naran"o 12.70 124.56
Nectarine 6.70 40,99
No al 457 70 470,16
OllvQ 96,40 230,43

Palla 111.30 t .258.1 0
Peral 8,20 20.39
Vid de m asa 220,90 8.545.42

Total 1.655.50 12.338,22

Fuenl& CIREN·CQRFO y OOEPA

SUPERFICIE FRUTAl REGIONAL DE

ESPECIES MENORES

Superficie en HectAre ••

C.'•• 'ro Ca astro
eapecles 1 Ai'io 1976 1999

Avellano 0,32
Bébaco 0.80
CSQui 5.28
Chlrimovo 74,20 526,77
Clem entina 516,43

Feroe 1,09

Frambuesa 4.52
Frutilla 2.55
G ranado , 3,00

Hi uera 7,95
Lima 23.84
Lûcumo 22,22
Mandarine 246,73
Mange 2,01

Nisoero 1,80 10,85
Nuez de Macadamia 0.37
Papayo 38,20 380.96
P ecana 5,24

Pistache 0,51
Pom alo 8,49
T 800elo 2.43
Tune 90,01
Vid vinlfera 30,52

Total 114,20 1.900.89

En los frutales Hamados menores, se destacan los chirimoyos y papayos, ambos
se producen de preferencia en la parte baja de la cuenca de la provincia de Elqui
que presenta un c1ima subtropical 6ptimo para el desarroHo de ambos frutales. La
seguridad de riego que proporciona el embalse Puclaro permitirfa una mayor ex
pansi6n de estas frutales, si no fuera por las dificultades de asociaci6n que existe
entre sus productares para homogeneizar una producci6n industrial, de escala
razonable para incursionar en los mercados mâs sofisticados dei hemisferio norte
y oriente.

Una empresa agroindustrial logr6 satisfacer las condiciones de calidad exigidas
para la pulpa de chirimoya en los mercados japoneses, pero no fue posible dispo
ner dei volumen exigido por ese mismo mercado, desaprovechando asi el enorme
potencial de un producto que practicamente solo se puede producir en la IV Re
gi6n con ventajas comparativas en el pais.
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Desarrollo de las vides

Las vides destinadas a la industria pisquera fueron desarrolladas debido al
apoyo estatal que contribuy6 a la organizaci6n de las Cooperativas Pisqueras, al
inicio de la segunda mitad dei sigle pasado. Este apoyo se expres6 en financiamiento
para la industria del destilado, legislaci6n que le otorg6 la exclusividad dei uso dei
producto Pisco para las UI y IV Regiones, ademas otorg6 financiamiento a los
peq uenos agricultores para la planraci6n de vides pisqueras. En el Censo 1997
existfan 2.840 explotaciones en la IV Regiôn, que en conjunto no sobrepasaban las
10.000 hectareas con plantaciones de vides destinadas a la elaboraci6n de Pisco.

El incremento desmedido ha generado una sobre producciôn con fuertes au
men tos en los stock, que a pesar de las campaiias para incentivar el consumo, no
han sido suficien tes para compensar las campaiias de la cerveza y el vino, notable
menre mas agresivas.

Cuadro 6

Superficie de vides plantada - IV reglén

Periodo 1980 Y 1994 - 2000

Hectarea

Regi6nIVi rl Mio

1980 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL 2.877 ,9 16.320,5 16.967,5 17.750,8 19.122,0 20.004,0 20.674,0 20.947,0

Vinifera 59,9 92,8 109,9 216,0 615,0 1.141,0 1.804,0

Pisquera 2.657.0 8.362,4 8.654,1 8.979,8 9.228,0 9.394,0 9.581,0 9.279,0

De mesa 220,9 7.898.2 8.220.6 8.661,1 9678,0 9.995,0 9.952,0 9.864,0

La industria pisquera vive una crisis agravada por los bajos aranceles generales
(6%) y la eliminaciôn de los impuestos adicionales a las imporraciones de alcoho
les, especialmente del whisky, gran comperidor dei Pisco.

Esta crisis afecta especialmenre a los pequeiios agricultores que no rienen la
capacidad ni los recursos para invertir en otros rubros, ni la posibilidad de esperar
la maduraciôn de las nuevas inversiones, y cubrir los ingresos que dejarfan de
percibir duranre el periodo de reconversiôn.

Una de las cooperativas, la de mayor volumen de producci6n, debiô reorien
tarse a la producci6n de vino y hoy las planraciones casi inexistenres de hace 25
anos, han logrado establecer poco menos de 2.000 hectareas en los ulrimos seis
aiios.

La unica esperanza para los pequeiios agriculrores pisqueros es la reconversi6n
de los agricultores con mayores superficies, provocando de esta forma una dis mi-
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nuci6n de la oferra, bajando los stock y equilibrando la oferra con la demanda para
mantener un precio de equilibrio que permita mantener las plantaciones con una
rentabilidad adecuada.

Desarrollo ganadero

La ganaderia bovina ocupa el décimo lugar de imporrancia entre las regiones
dei pais, el octavo lugar los ovinos y los caprinos el primer lugar con el 42% de la
masa total.

Cuadro 7

EXISTENCIA REGIONAL DE GANADO POR ESPECIE

Cenlo N.clonal Agropecuarlo 1996/1997

Numero de Cab.us

Bovines Ovinos Porcinos Caprinos Equines Camélidos

Regi6n Caballares Muleres Asneles Atpecas LIames

4.618 46.005 5.150 10.838 363 2'3 927 40.341 71.531

524 14.984 3.104 6.046 365 194 1.111 .. 339 5443

"' 6.606 6.639 2.003 40.710 4.090 566 4.194 52 36

IV 38.792 71.918 4.363 [ 306.Q22 26.112 5.068 12.459 116 82

V 131.671 56.262 76.046 ' 73.693 42.790 1.279 2.039 779 484'

RM 164.014 29.705 421.661 16.927 35.112 316 216 596 338.

VI 155.997 163.966 519.513 36.481 44.054 356 197 563 141

VII 367.447 203.835 128.636 . 69.789 78.560 415 309 787 124

VlII 550.432 162.053 227.580 65.815 71.303 176 36 178 '67

IX 784.336 244.991 190.933 60.642 37.626 43 43 131 651

X 1.587.557 391.447 130.959. 26.952 42.028 3' 22 350 277'

X' 166.770 337.565 4.034 13.300 13.702 187

XII 137.874 1 923.694 2.697 95 12.059 623

Talai 4.098.438 3.695.082 1.716.881 727.310 406.188 8.659 22.213 45.244 79.294

Fuenle: elaborado par ODEPA con antecedentes de INE

En las ultimas dos décadas la ganaderia, en todas sus especies, ha sufrido una
fuerre disminuci6n de su masa. Las principales variaciones se han producido en
los porcinos que han disminuido su masa en mas de un 60%, principalmente por
el gran desarrollo y modernidad de los planteles de la zona central y su exitoso
sistema de distribuci6n y exporraci6n. Cuadro 7.

La ganaderia bovina, al no presentar ventajas comparativas con la ganaderia
de la zona sur, ha sufrido un fuerre descenso de 40,8% en el periodo intercensal. El
desarrollo de la ganaderia bovina requiere de superficies de terreno mayores a las
que se presentan en esta regi6n, condici6n necesaria para obtener economias de
escaJa. Sumado a 10 anterior, la demanda de agua para mantener una pradera en
estas condiciones climaticas, requiere de cantidades de agua muy superiores a la
zona sur y mas del doble de una hectarea de frutales con riego tecnificado. La
ganaderia, en general, se mantiene debido a los recursos forrajeros proporciona
dos por las veranadas y las grandes superficies de secano, que en arios Iluviosos
producen pastos naturales utilizados pata la mantenci6n de la ganaderia local.
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La disminuci6n de la carga animal regional ha tenido un efecto favorable en
cuando a la recuperaci6n de las praderas naturales, protegiendo as! la fragilidad de
los suelos con fuertes pendientes, situaci6n predominante en los inrerfluvios de los
principales rios que atraviesan la region.

Cuadro 8

Evolucl6n de la masa ganadera en el perlodo Inlercensal1976· 1997

Bovlnos OVInOS Porclnos Caprin os Equlnos Mulares Asnales

1975/76

Total Reqi6n 65.445 152.433 11.142 570.952 24.667 sin InformaCIOn sin Informaci6n

Elaui 7.609 14517 2.643 96.301 3.094 sin Inlormacl6n sin mformacl6n

Limarj 19.713 69215 4.402 334.617 9.067 sin InformaciOn Sin Informaci6n

Choapa 36123 68697 3.857 140.034 12.506 sin Informacl6n sm Informaci6n

1996/97

Total Re i6n 38.725 71.936 4.363 306.056 26.121 4.666 12.460
El ui 4.540 16.300 1.739 46.192 4.686 979 2.616

Umarl 10.651 28.254 1.638 148.473 9.020 2530 5.406
Choapa 23.604 27.382 986 109.391 12.215 1.159 4.438

Varlacl6n %
Total Re i6n -40.8% -52,8% -60,8'% -48,4% 5,9%

Elqui ·40,3% 12,3%~ ·38,8% -50,0% 57,9%
Llmarl -46.0% -59,2% -62,8% -556% -0,5%

Choapa -38.1% -60,1% -74,4% -21,9% -2,3%

Los ovinos también han sufrido una notable baja de un 52,8 %, especialmente
en las provincias de Limarl y Choapa, en que la disminuci6n es de un 60%.

La variaci6n en el numero de caprinos en el perlodo intercensal, mas que una
disminuci6n estructural. corresponde a la oportunidad en que se hace los Censos
en cuamo a si corresponde a un periodo de sequfa 0 de abundancia de precipita
ciones. En esre caso la disminuci6n se debe a la salida de un perlodo de sequîa.

En la medida que los embalses de la provincia de Choapa estén en pleno
funcionamienro y la seguridad de riego garanrizada, la demanda por suelos para
nuevas planraciones frutales aumenrara, y los suelos bajo canal para la ganaderia
conrinuarân en su proceso inexorable de disminuci6n.

El fuerte incremenro de la superficie sembrada con forrajeras permanentes
Arriplex y orros arbusros forrajeros en los inrerfluvios, son usados como un recur
50 alimenrario de emergencia para los largos perîodos de sequ!a que suele presen
tar la regi6n. La disminuci6n de praderas mejoradas se debe, bâsicameme, a la
rusticidad y capacidad de los arbusros forrajeros de adaptaci6n a las condiciones
c1imâticas de la zona, especialmente en los secrores con influencia marina, freme a
las praderas mejoradas que se usaban con amerioridad y de menor adaptabilidad.

227



Cuadro 9

Evolucion de plantas forrajeras . Hectareas.

Prade ras

CENSO
Regi6n sem bradas Praderas Praderas

Corn una permanentes y Mejoradas Naturales
de rotaci6n

Total Region 9.066 64.939 sin informaci6n

Cense Elqui 1.601 440 sin informaci6n

1975f76 Limari 4.970 7.597 sin informaci6n

Choapa 2.495 56.902 sin informaci6n

Total ReÇJion 43.411,8 10.999,3 3.070.887
Cense Elqui 5.849,9 1.139,2 1.089.707

1996f97 Limar! 13.703,5 2.889,7 1.109.938
Choapa 23.858,4 6.970,4 871.243

Ocupaci6n en la agricultura

En los ûltimos diez anos la fuerza de trabajo en la agricultura ha crecido en un
16%, siendo menos dinâmica que el resto de la economfa regional que creciô en

un 40%. La participaci6n de la agricultura en igual perfodo, baj6 de un 35% a

29%. Hay que destacar que el mayor crecimiento de la fuerza de trabajo es de
naturaleza urbana y se ha ubicado en los sectores servicios, construcci6n y turis
mo.

A pesar de estas cifras se destaca el hecho que la ocupaci6n en el sector de la
agricultura se ha mantenido prâcticamente con pleno empleo, ya que se ha mante
nido entre el 97% al 99% ocupada.

Cuadro JO

Fuerza de trabajo total reglonal
Trimestre m6vll Octubre - Dlclembre, Perlodo 1990 . 2000

Mlles de Persanas

Aila 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1

Total Fuerza de TrabaJo 153,5 161,1 169,2 182,0 174,6 170.4 199,5 205,9 207,1 209,9 214,6

Aqricullura Fuerza de Trabajo 54.1 58,1 60,1 59,7 57,9 58.2 55,9 56,2 53,8 58,0 62,9

Agricullura Persanas ocupada 53.5 57,0 59.2 58,7 56,7 57.4 54,9 54,8 52,7 56,3 61,1

Agricultura/Tolal Reg. % 35% 36% 36% 33% 33% 34% 28% 27% 26% 28% 29%

Agricultura % Ocupada 99% 98% 98% 98% 98% 99% 98% 98% 98% 97% 97%

En el perfodo analizado, la cafda de la participaci6n dei empleo agrfcola sobre
el empleo total ha sido de 25% a escala nacional, en la IV Regi6n esta cafda ha sido
notablemente menor y equivalente al 16%. La principal causa estâ en el mayor
incremento de otras ocupaciones urbanas y también en el crecimiento de la ocupa

ci6n en la agricultura.
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Las recientes cifras del Censo de Poblacién 2002 indican, para el mes de abri!
de dicho ano, una ocupacién en la agricultura y pesca de 32,3 miles de personas,
10 cual estada indicado la gran temporalidad del empleo. Si bien el mes de abri! es
uno de los meses de menor ocupacién agrfcola y el trimestre movil octubre 
diciembre representa uno de los periodos de mâxima ocupacion regional, seria
necesario revisar estas cifras para poder afirmar esta gran temporalidad.

DISTRlBUCION DE LOS RECURSOS POR TIPOLOGIA DE PRODUCTORES

En este punto se analizarân coma se encuentran distribuidos los diferentes
recursos segun la tipologfa de productores establecida por la Oficina de Estudios y
Politicas Agraria, ODEPA.

Superficie

Existe una [uerre concentracion de la superficie entre los grandes productores
que representan el 4,5% de las explotaciones y el 90% de la superficie agricola
utilizable. Es necesario destacar que en este grupo de las explotaciones de grandes
productores, se incluyen las explotaciones perrenecientes a las comunidades, que en
un numero de 172 concentran el 24,6% de la superficie total.

Cuadro II

Distribuci6n dei numero de explolaciones y superficie productiva
or li 0 de roductor

Numero de Superficie
Superficie

% de
Superficie

Tipo de Productor agr1cola media por
explotaclones lotal

utillzable
explotaclones

explotaci6n

Aqricullura de subsislencia 7.740 38222 31.376 48,7 4,9
Peque~os empresariales 6627 158.079 99989 41,7 23,9
Medianos produclores 809 294.879 183.887 5,1 364,5
Grandes productores 718 3.392.152 2947.985 4,5 4.724,4

(Comunidades) (172) (957.449) (1,1) (5.566,6)
Total 15.894 3.883.332 3.263.237 100,0 244,3

Fueme: ODEPA sobre la base de VI Censo Nacional Agropecuario, INE.

Por otra parte en las explotaciones de subsistencia y de pequenos empresaria
les se concentran el 90,4 % de las propiedades. Esta concentracion de la superficie
en pocos grandes productores, impide un desarrollo homogéneo de los distintos
tipo de productores en la IV Region, coma se analizarâ mas adelante.

Las Comunidades es una forma de tenencia colectiva sobre un bien comun
constituido, en este casa por extensas superficies de secano con escasa rentabilidad,
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que han sido hist6ticamenre sometidas a sobretalaje y a una indiscriminada explota
ci6n del recurso forestal, principalmenre arbustivo.

Actualmenre se han presenrado inreresantes trabajos que demuestran 105 pro
longados perfodos de explotaci6n y un lenro proceso de recuperaci6n en 105 lilti
mos aiios.

Distribuci6n de la Superficie de Riego por Tipo de Productor

La superficie regada seglin el Censo 1997 es de 49.524 hecra.reas distribuida
entre 13.000 regantes, de 105 cuales poco menas de Il.500 poseen 16.694 hectâ
reas, 10 que significa un promedio de 1,45 hectâreas por reganre. En el otro extre
mo, 1.559 medianos y grandes productores concentran el 66,3% de la superficie
regada regional.

En el Cuadro 12 se presenra la distribuci6n del riego de acuerdo al rango de
superficie total de las explotaciones y la superficie de riego que tiene cada estrato
de tamaiio seiialado. Se observa nftidamenre que en la medida que la superficie de
riego aumenta de tamaiio por estrato, la superficie de riego tradicional disminuye
hasta Ilegar a representar este tipo de riego un 47%. En el otro extremo, en el
sector representado por la agricultura de subsistencia y pequefios empresariafes, el
riego tecnificado represenra un 3% en los predios de menor superficie, llegando
hasta un 15% en los de mayor tamano. En los predios de tamano menor, en
consecuencia, se observa un fuerte déficit tecnol6gico que se manifiesta en menor
productividad, menor calidad de productos y limitaciones severas para acceder a
mercados mâs ex.igenres.

Cuadro 12

DISTRIBUCION y TECNIFICACION DEL RIEGO POR ESTRATO DE TAMANO

Informanles 1--=7:T_,.-;-:-:,S':7:u!7.:-::rl,-:lc;.::I.;.:d'i'.7,r;::I.~o~",,===-:1
Total Tradlclonal Aaperal6n Preauri.zado

Sin riego 2.547.755,3 5.221
< • 1 2.390,0 4.227 1.477,5 1.436,0 41,5

1,1 • 5 11.057,3 4.156 4.363,1 4.102,1 2,3 258,7
5,1 • la 13.129,5 1.759 4.624,7 4.098,8 525,9
10,1 • 20 18.559.9 1.322 6.229.4 5.266,1 7,0 965,3
20,1 • 50 26.708,7 865 8.182,9 6.001,2 2.181,7
50,1.100 19.860.0 289 5.954,2 3.570.9 2.383.3

100,1. 500 42.144,2 196 11 170,0 6.360.4 346,3 4.463.3
500.,.,000 30,475 a 93 2.712,8 1.262.5 1.450.3

1000.1 .5000 169.990.6 74 2.968 8 1.735,7 90.0 1.143.1
> .5.000,1 1.013.623.5 42 1.840.9 1.193.9 647.0

Total 3.895.694.0 1 18.244 49.524 1 35.028 1 445.6 1 14.060

97'f.
94'f.
89'f.
85"10
730/.
60"10
57%

:~~
65"10
71%

100.0%1 70.7%1 0.9'1·1 28.4%

Fueme: Elaboraci6n propia sobre la base dei VI Censo NacionaJ Agropecuario 1997. INE.
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Estas cifras permiten suponer que es posible incrementar la superficie regada
en el futuro, debido a la eflciencia de 80% que presenta el riego tecnificado,
permitiendo liberar recursos hfdricos para nuevas superficies. En la acrualidad, el
70% dei riego se realiza en forma gravitacional y mediante el sistema de surco 0

tendido, solo el 28,4% corresponde a riego localizado que se aplica a 14.060
hecrareas, perrenecienre mayorirariamenre a explotaciones superiores a 20 hecra
reas fisicas. El 87,3% dei toral del riego localizado se ubica en este tipo de explo
raClones.

Uso dei suelo

En el Cuadro siguiente se observa que la estrucrura de uso dei suelo entre
los distinras ripos de producrores no presenta grandes diferencias, excepto en
lo que se refiete a la mayot parricipaci6n dei 34% de los frutales en el gtupO de
subsistencia, correspondienre a huettos frutales caseros no indusrriales y el 20%
en los cultivos anuales. Llama la atenci6n el aIra porcentaje de suelos con
praderas mejoradas y sembradas que sirve de suplemenro invernal para la ga
naderia que ocupa las veranadas y los secanos. La ganaderia, especialmente en
las economfas campesinas, sirve de /ibreta de ahorro que se utiliza en periodos
de emergencia familiar.

Cuadro 13

Tlpo de Productor

Uso dei suelo por Iipo de productor

Agricultura de subsistencia 669 250 108 1.121 1.156 14.858
Pequenos empresariales 2.217 3031 4055 2.939 3811 60.226
Medianos productores 1.280 1332 1.684 1.684 4305 163.012
Grandes productores 5.978 2868 10.377 10.377 45.139 2.832.820

Total 10.144 7.481 16.224 16.121 54.411 3.070.916

Distribuciôn porcentual dei uso dei suero por tipo de productor

Tlpo de Productor

Aqricultura de subsistencia 20% 8% 3% 34% 35% 100%
Pequenos empresariales 14% 19% 25% 18% 24% 100%
Medianos produclores 12% 13% 16% 16% 42% 100%
Grandes productores 8% 4% 14% 14% 60% 100%

ITotal 10% 7% 16% 15% 52% 100%

Los pequenos empresariaLes presentan una esrrategia de esrructura diversificada,
en que predominan las vides pisqueras y las praderas sembradas y/o mejoradas.
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Los medianos y grandes productores aparecen con una proporci6n aira de prade

ras mejoradas 0 sembradas, debido mas que a una esrraregia producriva, a una

mayor disponibilidad de suelo y a inseguridad de agua de riego, en los secrores sin

disponibilidad de aguas embaJsadas. No cabe duda que anre una mayor disponibi

lidad de recursos hidricos, y asf ha quedado demosrrado, los grandes producrores

incremenran la superficie frural. No hay que olvidar que la fruriculrura regional

descansa en el 73,6% de la superficie que poseen especialmenre Jos producrores

grandes y medianos.

Cultivas anuales

La proporci6n de la esrrucrura producriva de los culrivos anuales no presenra

variaciones significarivas por ripo de agriculror. La menor proporci6n de culrivos

anuales la riene el grupo de subsistencia con un 4%, en el resro de los producrores

la proporci6n se mueve enrre un 5% para los grandes a un 5,6% en los medianos.

El principal culrivo anual, en el grupo de los cereales y chacras, para rodo ripo

de producror es la papa, culrivo que se puede culrivar hasra rres veces en el ano,

producro de las condiciones c!imaricas favorables que presenra la regi6n. La papa

ocupa el 63% de la superficie de culrivos anuales y es comercializada coma primor

en la primavera en la zona cenrral dei pais.

El segundo culrivo es el rrigo, que represenra el 23% de los culrivos. Pane

imporranre dei rrigo, 34,3% se siembra en secano, especialmenre por los comune

ros en las !tuvias, rerreno de secano asignado por la comunidad a sus miembros

para siembras individuales. La canridad sembrada es ra en direcra relaci6n a Jas

expecrarivas c!imaricas que se presenren en cada ano. El resro de los culrivos anua

les (cebada, maiz, pororos) cada dia rienen menor relevancia.

El conjunro de los culrivos anuales, para el ano dei ulrimo Censo, habrian

generado un valor de producci6n media vaJorada (desconrado cosros direcros) de

$4.580 millones (US$ 6,5 millones). Par producror parricipanre en culrivos anua

les los resulrados sedan:

Tipo de producror

Agricuirura de Subsisrencia

y Pequeiios empresariales

Medianos producrores

Grandes producrores

Ingreso Total

$

978.480.000

1.188155.000

2.415.465.000

1ngreso an ual por

producror $

377.646

6.701.441

60.386.625

Flienre: Esrimaci6n propia en base a anrecedenres de superftcie y rendimienros INE.
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Hortalizas

En el grupo de las horralizas se siembran anualmenre 31 especies disrinras, no
exisriendo limiranres prâcricamenre para ninguna de ellas. Anualmenre se siem

bran poco menos de 8.000 hecrâreas, especialmenre enrre los pequenos ernpresaria
les, seguidos por los grandes productores, rnedianos y, flnalmenre, por los de subsis
tencia.

Las principales especies de horralizas que se siembran son: pimlenro 20,4%;
alcachofas 13,2%; pororo verde 9,2%; apio 8,6%; romare consumo fresco 6,7%;
choclo 6,6%; pepino dulce 3,5%; zapaJliro iraliano 3,3 %, erc.

La principal limiranre de las horralizas al aire libre se produce por el incremen

ro de la producciôn de los invernaderos a lo largo de rodo el pais, perdiendo asi, las
venrajas esracionales narurales.

El conjunro de las horralizas, para el ano del ulrimo Censo, habrian generado
un valor de producciôn media valorada (desconrado cosros direcros) de $7.035
millones (US$ la millones). Por producror parricipanre con horralizas los resulra

dos serian:

Tipo de producror

Agricu/rura de Subsisrencia

y Peguefios empresariales

Medianos producrores

Grandes prod ucrores

Ingreso l'oral

$

2.492.240.000

2. %5.200.000

1.577.680.000

1ngreso an ual por

producror $

777.367

9.690.1%

92.804.706

Fuenre: Esrimaci6n propia basândose en anrecedenres de superficie y rendimienros [NE.

Exisre una inreresanre demanda de los mercados, principalmenre argenrinos y

brasilenos, pero hasra la fecha los producrores no han sido capaces de organizarse
para sarisfacer esas demandas, debido a la imposibilidad de abasrecer un rnix de
producros en forma oporruna, camo son las exigencias de esos mercados.

Frutales

La parricipaciôn de los frurales en la esrrucrura inrerna de uso del suelo, por
ripo de producror, varîa entre un 6,8% para los de mbsistencia y pequeno ernpresa
rio a un 8,8% en los grandes productores. Como parricipaciôn regional el grupo de
los rnedianos y grandes produetores en conjunro poseen el 75% de la superficie

plan rada con frurales.
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Cuadro 14
SUPERFICIE PLANTADA DE FRUTALES POR TIPO DE PRODUCTOR.

PARTICIPACION TOTAL y EN LA PROPIA ESTRUCTURA DE usa DEL SUELO.

Subsi';'oocia
PeqJei1;J

flAedia->o Grande Total generaJ
erraeswiw

Superliœ planlada 1.121 2.939 1684 10.377 16.134

%de partidoaci6n 6,gol< 18,2% 10,4% 64,3% 100,0°1<

1Partici paci6n en propia esln.ctlxa 7,4°!~ 7,8°!~

Fuente: Estimaci6n propia basandose en antecedentes de superficie y rendimientos INE.

Sin duda la fruticultura es el rubro con mayor potencial econ6mico de la IV
Regiôn. Existiendo superficies disponibles, especialmente las destinadas a barbe
chos, es posible pensar, superando las limitantes propias de la agricultura campe
sina, (nive! educacional, recursos para inversi6n, acceso a crédito, capacidad de

gesti6n) lograr un desarrollo de acuerdo a las privilegiadas condiciones de c1ima, a
las que se debe sumar la disponibilidad de agua embalsada actual y futura. Para
lograr este desarrollo se debera invertir en riego tecnificado y en plantaciones
frutales con créditos que consideren los retornos de dichas inversiones, de 10 con
trario, es imposible para economias descapitalizadas el real acceso a los créditos

corflen tes.

El conjunto de los frutales, para el ano dei ultimo Censo, habdan generado un
valor de producci6n media valorada (descontado costos directos) de $20.973,5
millones (US$ 10 millones). Por productor con plantaciones frutales los resultados
sedan:

Tipo de productor

Agricultura de Subsistencia

y Pequefios empresariales

Medianos productores

Grandes productores

Ingreso Total
$

5.323.760.000

7.198.490.000

8.451.300.000

Ingreso anual por
productor $

1.570.894

19.508.103

134.147.619

Fuente: Esrimaci6n propia sobre la base de anrcccdenrcs de superficie y rendimienros INE.

Uva pisquera

Este rubro se encuentra desarrollado especialmente entre los pequenos propieta

rios, junto a los fru tales , es el rubro que posee el mayor numero de productores. El
84% de los producrores poseen plantaciones inferiores a 5 hecrareas.
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Lamentablemente, este rubro se ve afectado debido a una sobre oferta de

producciôn y a un sobre stock de Pisco. Desde fines de los ochenta, debido a los

precios garantizados pagados por los principales compradores, las cooperativas y

su lucha por conquistar a los productores, se produjo un incremento indiscrimina

do de las plantaciones. Hoy el futuro se toma incierto, a pesar de los intentos de

Capel de orientar algunas producciones a la producciôn de vino.

Es dificil que los precios pagados se mantengan en el tiempo, en consecuencia

es recomendable que se inicie un proceso de reconversiôn por otros frutales. Para

quienes son socios de las cooperativas y pueden aun entregar SLlS producciones a

los actuales precios todavîa presenta atractivos, coma se observa en el cuadro

siguiente:

Tipo de producror

Agricu[wra de Subsisrencia

y Pequefios empresariales

Medianos producrores

Grandes producrores

Ingreso Tarai

$

3.516.432.500

6.176.627.500

872.577.500

1ngreso an ua) par

producror $

1.480.603

13.575.00

87.257.750

Fuetlre: Esrimaci6n propia sobre la base de anrecedenres de superficie y rendimienros IN E.

Distribuci6n del inventario ganadero por tipo de explotaci6n

La ganaderîa bovina concentrada en 44 explotaciones que Tienen lotes superio

res a 100 cabezas, en conjunto teûnen 15.600 cabezas que representan 38% de la

masa total, los mediano ganadetos (constituidos POt medianas y grandes explota

ciones) que poseen lotes entre 10 y 99 animales, agrupados en 681 explotaciones,

Tienen en conjunto 14.500 cabezas, 10 que representa un 36% de la masa regionaJ,

el resto de los ganaderos que representan 2.422 explotaciones con menos de 9

cabezas poseen 10.700 cabezas (26%) y Tienen un promedio por productor un

poco superior a las 4 cabezas en cada expJotaciôn.

En las 12.747 explotaciones restantes no existe ganado bovino.

Distinta es la situaciôn en cuanto al ganado capri no cuya concentraciôn se

produce en las explotaciones de subsistencia, pequefios empresariafes y en poder de

personas que no poseen explotaciôn alguna, usufructûan terrenos corn unes de fa

miliares de comuneros 0 Sociedades de Secano provenientes dei proceso de Refor

ma Agtaria.

235



Cuat/ro 15

Invontarlo ganadoro por tlpo do productor

Tlpo do Productor Bovlnos Vacas
Ovinas Caprlnos Cordoslocheras 11)

Aaricultura·de subsistencia 3.786 160 9.786 109.043 874
Peauer'\as empresariales 13,516 1.501 23,254 148,817 2.090
Medianos productores 2,962 733 3.137 11,564 227
Grandes productores 17,911 1,030 30,753 36.565 787
Sin clasificar 620 68 5,006 376

Total 38,795 3-492 71,936 305.989 4.354
(') lnvenlarlo lncluldo en Bovlnos

Fuente: ODEPA sobre la base de VI Censo Nacional Agropecuario, INE.

La mayor masa caprinase concentra en los pequmos empresariales y de subsisten

cia, los cuales poseen el 84,3% de los caprinos. Los medianos productores junto a los
grandes productores tienen el 15,7% restante.

El manejo de los caprinos, junto a la antigua extracci6n de lefia, han sido las
principales causas de la erosi6n en la, regi6n, sin embargo, paralelamente a esto,
para muchas familias es la principal fuente de ingreso y subsistencia.

El principal producto de esta actividad es la producci6n de quesos y coma sub
producto la venta de chivos. Se comercializa bajo dos modalidades: industrial y
artesanal. Entre los artesanales se debe diferenciar los que cumplen las normas
sanitarias, de aquellos que producen sin las minimas condiciones higiénicas exigi
das. Una parte importante de este queso se produce en las veranadas, en que no
existen condiciones sanitarias para su producci6n.

Para todos estos quesos existen mercados. Para los industriales los principales
compradores son las redes de supermercados y ocasionalmente algun artesan~1

(con certificaci6n de sanidad). Para el resto de los quesos existe una red de inter
mediarios que abastecen pequeiios mercados y almacenes, 'especialmente de ba
rrios periféricos y provincias dei norte dei pais preferentemente. El destino y su
calidad la regula el precio. Estos precios variande $600 el kilo en periodos de
mayor abundancia y hasta $1.600 en periodos de escasez.

Existe otro grupo de productores que vende la leche a plantas industriales, Sin

que se logre un pleno acuerdo en el abastecimiento ni en la recepci6n.

Se ha estimado el ingreso de la ganaderia en funci6n de pad.metros corriunes de
dlculo, independiente de las condiciones de productividad que tienecada tipo de
producror y sus diferencias al interior de cada grupo.
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Cuadro 16

Estlmacl6n de Ingresos ganadoros descontados los costos dlrectos de produccl6n (1)

Tlpo de Productor Bovlnos Ovin os Caprlnos Cerdos TOTAL

Aqricultura de subsistencia 86.864.000 5.871.600 261.661.035 16058797 370.455.432
Pequerios am presariales 374.864.650 13952400 357103255 38401470 784.321.775
Medianos productores 110.293.450 1882.200 27749.128 4.170.877 144.095.656
Grandes productores 429.959.500 18451.800 87741.861 14460.266 550.613.427
Sin clasificar 17.136.200 3.003.600 6.908.590 27.048.390

Total 1.019.117.800 43.161.600 734.255.280 80.000.000 1.876.534.680
(1) Se eslablecI6 una ficha lécnlca promedlo por IlpO de especle y produclo(leche, lerneros. chlvos, deshecho. novillo, etc) sin dlslinci

de lipo de producfor

Para completar la informaciôn por grandes grupos de rubros y tipo de producto

res, se han incorporado estas estimaciones de ingreso con el propôsito de dimensionar,

en una primera aproximaciôn, la magnitud de la estructura de ingresos de la regiôn

y su distribuciôn por grupos de productores.

Tipo de producror

Agricultura de Suhsistencia

y Pequeflos empresariales

Medianos producrores

Grandes producrores

Ingreso Total
$

1.154.777.200

144.095.700

550.313.400

Ingreso anuaI par
producror $

845.991

2.427.569

11.678.289

En resumen, a continuaciôn se presenta una tabla de ingresos que habrfa obtenido

cada productor de acuerdo al analisis estadfstico disponible por rubro. El tamafio de la

propiedad, la estructura produetiva, la capacidad de gestiôn y administraciôn de los

recursos produjeron los resultados que se presenta en el cuadro de sfntesis siguiente:

Cuadro 17

Tabla promedio de ingresos, descontando costos dlrectos,
por grupo de cultivos 0 plantaciones por t1po de productor

Subsistencia y
Pequeno Mediano Grande

emoresarial

Cultivos anuales 377.646 6.701.441 60386625
Hortalizas 777.367 9.690.196 92.804.706
Frutales 1.570.894 19.508.103 134.147.619
Uva pisquera y vinifera 1.480.603 13.575.005 87.257.750
Ganaderia 845.991 2.427.569 11.678.289

Fuente: Elahoraci6n propia en base a Censo Nacional Agropecuario y ODEPA.

La mayor superficie de los productores mis grandes generan mayores ingresos

individuales en todos los rubros, como era dable imaginarse.
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RECOMENDACIONES PARA ESTIMULAR ELCRECIMIENTO

DE LOS INGRESOS CAMPESINOS

Formular programas integraJes destinados a incremenrar las plantaciones de

frutales en la pequefia agricultura.

Valle transversal (sector bajo deI valle) de La Serena - Coquimbo,
incenrivar plantacion de Chirimoya y Papayas.

Valle Transversal (seeror alto): Elqui, Limari y Choapa: uva de mesa,

cftricos, nogales.

En los interf]uvios se estâ realizando un estudio para establecer en forma
definitiva la existencia real de recursos hidricos. De ser positivos sus resul

tados, estimular la utilizacion de ellos. Sus principales beneficiados serian
las Corn unidades.

Apoyar la tecnificacion de regadîo. Divulgaci6n de sus ventajas, especial
mente entre los pequefios agricultores, estableciendo la forma de acceder a
los concursos y establecer la relacion COSto - beneficio.

Propender a los lIamados de concursos de la Ley de Riego para la mejor
utilizacion de riego en âreas en que el Estado ha realizado 0 estâ invirtiendo
en nuevas obras de riego 0 embalses (Puclaro, Corrales y El Bato en lIapel).

Estimular y apoyar la asociatividad enrre todo tipo de productores para la
exportacion de Chirimoyas y Papayas procesadas destinadas a la exporta
cion. Existen experiencias sobre la aceptacion de las condiciones de la pul
pa de Chirimoya en Japon e inrerés por las conservas de Papaya en Espafia
y Finlandia. No ha habido capacidad de organizarse para producir las po
tenciales cantidades demandadas en cuanto a homogeneidad y calidad.

Apoyar las relaciones entre productores e industrias procesadoras. Uso de
los PDP, PROFO's, FOI de CORfO.

Estimular giras comerciales con los productores de hortalizas (especialmen
te a Argentina y Brasil) con el objeto de conocer la demanda y establecer
posibles relaciones comerciales. Apoyo de ProChile

Estimular y apoyar la asociatividad en tre los productores hort!colas para
materializar posibles exportaciones. Uso de los PROFO de CORfO.

Estimular la reconversion de plantaciones de variedades de uvas pisqueras

por Otros frutales, para asi disminuir su oferta y evitar un colapso deI sis te
ma cooperativo de la industria pisquera.

Aprovechar las condiciones naturales de sus valles para vender sus prod uc

tos bajo el concepto de Denominacion de Origen. Presionar a las autorida
des polîticas para que se legisle con prontitud, (actuaJmente esrâ la ley en el
Poder Legislativo).
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El uso de la Oenominacion de Origen (DO) para los quesos podria signifl
car un posesionamiento dei productO, y de paso lograr un uso racional de
los recursos forrajeros, esrableciendo normas de uso controladas por los
propios producwres de los recursos, mediance el establecimienro de carga
animal maxima, perfodos de pasroreo, perfodos de rezagos, etc. Una inrere
sante aiternativa podrfa relacionar la DO con el queso organico 0 el queso
de valle 0 de cordillera.
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MODELACI6N DE LA DESERTIFICACI6N
A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INDICADORES

BIOFÎSICOS y SOCIALES

Fernando Santibtifiez*

Raûl Aguilera**

INTRODUCCl6N

Los impacros ambienrales y socio-economicos del proceso de deseniflcacion,

son dificiles de evaluar debido a su gradualidad temporal ya su extensa repanicion

a rravés deI terrirorio.

A pesar de la magnitud de este problema de facetas ambienrales y sociales, no

existen mérodos claros de evaluacion basados en variables fisicas, biologicas y

sociales que permitan describir la naturaleza, la inrensidad y la extension espacial

dei fenomeno. Existen numerosos esfuerzos cuyos resultados son extensos listados

de indicadores, que no Ilegan a traducirse en producros de informacion sinréticos

y comprensibles para quienes roman las decisiones.

La tarea de proponer modelos de inregracion de esros indicadores, que orde

nen y jerarguicen la informacion en rorno a diagnosticos claros y fâcilmenre

inrerpretables, es una tarea pendienre. Muchas fuerzas estresoras provienen de un

âmbiro gue va mâs allâ de 10 estrictamenre local, por 10 gue la deserriflcacion no

puede ser inrerpretada resrringiendo el anâlisis a los limites de un terrirorio pegue

no. Es asf coma las polfticas gubernamenrales pueden rransformarse en facrores

que favorecen, 0 al menos permiten conremplativamenre, los procesos de

deserriflcacion dei terrirorio sin mosrrar efectividad en la detencion 0 en la rever

sion del proceso.

Para simpliflcar roda esta complejidad, se hace necesario conrar con un siste

ma de indicadores vâlidos que rraduzcan en forma simple el qué, cuânro y donde

de los fenomenos vinculados a la deserriflcacion, ellos deben permitir generar una

radiograffa que facilite la idenriflcacion de los facrores estresores, de las variables de

estado que revelan punros criticos y de las posibles respuestas de los sistemas

terriroriales frenre a la accion ya la inaccion.

Bio-climarôlogo, Universidad de Chi le, Santiago.

Ingeniera Elecuônico, Unjversidad de Chile, Santiago.
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Para aprovechar la potencia de las tecnologîas modemas de la informacion, las
variables que describen el sistema terrirorial deben ser traducidas a escalas numé

ricas que represenren el estado 0 la inrensidad de un fenOmeno. Las variables
estadîsticas 0 medidas, insrrumenralmenre se expresan en valores conrinuos, por
10 que pueden facilmenre ser rraducidas a un sisrema de escala numérica de 5 a 7
valores. Las variables no insrrumenrales, provenienres de evaluaciones 0 califlca
ciones expertas, pueden igualmenre ser transferidas a un sisrema de escala de valo

res que las hace equivalenres a las primeras.

Un sistema de indicadores de la deserriflcacion forzosamenre Ileva a la necesi
dad de integrar una gran canridad de informacion, de modelos y de estândares
(escalas de evaluacion y lîneas base cuando ellas se puedan establecer). Si se agrega
a esta complejidad la necesidad de adicionar la vision espacial. es decir, la expre
sion carrograflca de la informacion original y de los resultados, es preciso conrar
con insrrumenros que permiran manejar grandes volumenes de daros y operadores
de esra informaciOn. La ausencia de esre ripo de herramienras de fâciJ manejo y

operaci6n ha limirado fuerremenre el uso operacional de sisremas de indicadores.
Apunrando a esta necesidad, el proyecro planrea desarrollar un sisrema
computacional ad hoc para manejar sisremas de indicadores ambienrales.

El sisrema que se propone desarrollar permirirâ crear y manejar bases de da
ros, construir indicadores medianre prorocolos creados por un usuario, crear mo

delos mâs complejos para agregar la informaci6n en romo a superîndices, mapear
de una manera versâriJ la informacion original y los indicadores, y generar produc
ros carrogrâficos georeferenciados de fâcil comprensi6n para quienes roman deci
siones 0 elaboren las polîricas.

La deserrificaci6n en Chile es un proceso que ha adqllirido dimensiones am
bienrales y sociales imporranres duranre el siglo recién pasado. Los impacros am
bienrales y socio-economicos de esre proceso son difîciJes de evaluar, debido a la

gradualidad de éste y a su extensa reparrici6n a rravés dei rerrirorio.

Los procesos de deserriflcaci6n anrr6pica comenzaron en Chile dllranre la
Colonia, cuando el terrirorio comenzo a poblarse y surgieron necesidades crecien
tes de alimentos y materias primas. El cultivo en pendienres, la deforestacion, la
inrroduccion de la ganaderîa y las obras de riego comenzaron a proliferar en la

regi6n cenrral, poniendo en riesgo la inregridad de los recursos narurales, especial
menre del suelo, y los recursos bi6ticos. Se agrego a esta transformacion dei paisa

je una crecienre acrividad minera, primero salitrera y luego de cobre y hierro.
Duranre el siglo XIX y el primer rercio del siglo XX, gran parre de la cual tuvO
coma susten ro energético a la biomasa extraîda de la cubiena vegetal nariva.

En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX el paîs vivi6 una cre

cienre presion por exporrar cereales hacia roda la costa deI Pacîfico hasta California,
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10 que esrimu16 el culrivo en los suelos granJ(ICOS de la cosra, con ropografias

onduladas y exrremadamenre suscepribles a la erosi6n. Esre hecho dej6 una pro

funda herencia erosiva de alrededor de ocho millones de hecrareas enrre Valparaîso

y Osorno.

Se ha agregado a esro, duranre los ulrimos 100 anos, una marcada rendencia

pluviomérrica declinanre que ha reducido la precipiraci6n anual enrre 20 y 25% en

una exrensa regi6n enrre Copiap6 y Valdivia, esro presiona fuerremenre ranro a los

eCOSlsremas como a los recursos hidricos a cambiar hacia un esrado mas arido y
menos producrivo.

En la acrualidad la deserrificaci6n dei rermorio ha avanzado profundamenre

hacia la zona cenrral dei paÎs, afecrando ecosisremas y asenramienros humanos,

agravando los problemas de marginaci6n y pobreza.

No obsranre, la deserrificaci6n es un problema que afecra a un numero signi

flcarivo de paÎses en el planera, no exisren mérodos claros de evaJuaci6n basados

en variables fisicas, bio16gicas y sociales que permiran describir la naruraleza, la

inrensidad y la exrensi6n espaciaJ dei fen6meno.

En varias regiones deI mundo sujeras a procesos de deserrificaci6n, se han

hecho inrenros por proponer sisremas de indicadores para represenrar el esrado de

la degradacion ambienral y social. A pesar de esro no se ha esrablecido un sisrema

que sea aplicable a disri nras regiones y si ruaciones, esro se debe, en gran medida,

a que a esros esfuerzos les ha falrado la capacidad de proponer modelos de inregra

cion de la informacion, quedando rodo circunscriro a la confeccion de lisrados

exrensos de indicadores que no llegan a rraducirse en producros de informacion

sinréricos y comprensibles para quienes roman las decisiones.

Proponer modelos de inregracion no es facil si se consideran las complejas

inrerrelaciones que se esrablecen enrre la poblacion y los recursos narurales. Por 10

general, el ser humano no busca deliberadamenre hacer una exploracion que agore

los recursos, sino mas bien ella resulra de carencias fundamenrales ranro de recno

logia como de capiral, junro a una necesidad apremianre de obrener el susrenro. En

la medida que de la relaci6n ser humanolrecursos van apareciendo jas exrernalidades

negarivas, las posibilidades de obrener recnologia y capiral se van haciendo aun

mas remoras, iniciândose el cielo pobreza/deserrificacion.

Lo anrerior sugiere la imposibilidad de comprender la dinâmica de la

deserriflcacion observando la sola perspecriva ambienral. La sociedad es origen y

desrino de losfen6menos que explican la degradaci6n dei rerrirorio y de la calidad

de vida de los habiranres, ni siquiera es posible explicar esre fenomeno resrringien

do el anâlisis a Jos limires de un rerrirorio pequefîo, por cuanro muchas fuerzas

estresoras provienen de un ambiro que va mas alla de 10 esrricramenre local.
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Es asî coma las poliricas gubernamenrales pueden rransformarse en facrores

que favorecen, 0 al menos permiren conremplarivamenre, los procesos de
deserrificaciôn dei rerrirorio sin mosrrar efecrÎvidad en la derenciôn 0 en la rever

siôn del proceso.

Muchas de las acciones para derener el proceso de deserrificaciôn nI slquiera

rienen que ver direcramenre con la naruraleza bioffsica de esre fenômeno, sino mas

bien, con aliviar indirecramenre los facrores de presiôn sobre los recursos narura

les. Es fundamenral, por 10 ranro, conocer hasra dônde el proceso debe ser inrerve

nido apunrando a sus componenres y procesos inrrinsecos, a rravés de acciones

indirecras que creen condiciones favorables al uso susrenrable de Jos recursos y, en

casos exrremos, para el no uso de esros.

La represenraciôn de un proceso narural medianre un modelo cuanrirarivo,

requiere de un imporranre esfuerzo por poner en lenguaje numérico ranro las va

riables de esrado coma Jas variables auxiliares (presiones) del sisrema. En muchos

casos, especialmenre denrro dei ambiro social, las variables no pueden ser medidas

por una unidad numérica, sino mas bien, ellas deben ser calificadas a rravés de

escalas concepruales raies coma: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo.

Con fines puramenre compuracionàles, esras calificaciones pueden ser rraducidas

a una escala de 1 a 5, 10 que en esencia es 10 mismo que 10 anrerior, pero ello

permire su inregraciôn a modelos numéricos y un rraramienro auromarizado com

parible con SIG.

La rraducciôn de las escalas concepruales a escalas numéricas abre un campo

vasro de posibil idades para el uso de sisremas experros de evaluaciôn, aplicables

aun a las variables ambienrales cuando dlas no pueden ser evaluadas en riempos y

cosros razonables medianre mérodos insrrumenrales.

De esra forma, rodas las variables que describen el sisrema rerrirorial pueden

ser rraducidas a escalas numéricas que represenren el esrado 0 la inrensidad de un

fenômeno. Las variables esradîsricas 0 que son medidas insrrumenralmenre se ex

presan en valores conrinuos, por 10 que pueden Facilmenre ser rraducidas a un

sisrema discrero 0 escala de 5 a 7 valores. Las variables no insrrumenraJes, prove

nienres de evaluaciones 0 ca!ificaciones experras, pueden igualmenre ser rransferi

das a un sisrema de escalas de vaJores que las hace equivalenres a las primeras.

Dependiendo de la naruraleza de una variable, los concepros asociados a cada

grado numérico cambian. A modo de ejemplo, el cuadro siguienre resume algunas

de las escalas concepruales a ser urilizadas:
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IndiceInrensidad Abundancia Calidad Riqueza Frecuencia

1 Muy bajo Muy escaso Muy malo Muy pobre Muy raro

2 Bajo Escaso Malo Pobre Raro

3 Medio Medio Medio Medio Medio

4 All'o Abundanre Bueno Rico Frecuenre

5 Muyalro Muy Muy bueno Muy rico Muy
abundanre frecuenre

Las escalas para la evaluacié>n experra son diversas, pero la escala numérica

uniflca rodos los sisremas.

Los recursos na rurales, al igual que los componenres sociales son las enridades

consriruyenres (subsisremas) de un sisrema rerrirorial. Cada una de las enridades

(suelo, vegeracion, agua, componenres sociales), recibe diversas presiones produc

ro de la accion humana y de sus formas de produccion y organizacion social. Esras

presiones se rraducen en fuerzas que inducen a las enridades hacia cambios que

hasra cierra magnirud, pueden ser regenerados por la propia energ[a inrerna de los

subsisremas. Cuando se sobrepasan los lfmires de resiliencia de los sisremas, Jos

cambios se hacen permanenres y solo puede recuperarse el esrado inicial agregan

do energ[as exrernas aJ sisrema, es decir, medianre acciones orien radas

espedflcamenre a la resrauracion dei medio 0 de los componenres sociales.

Los conceptos anreriormente descriros pueden simplificarse mediante el clasi

co esquema de Presié>n - Esrado - Respuesra. En esre esquema se enrienden como

respuesras a las acciones humanas como una reaccié>n frenre a la ocurrencia de los

efecros indeseados de la degradaci6n ambiental. A nuesrro entender, esro lleva a

una confusion enrre 10 que son las respuestas de los sistemas naturales como fenô

menos biolôgicos y fisicos, y las reacciones humanas tendientes a adaptarse, evitar,

mitigar 0 reparar las siruaciones que van creando la deserriflcaciÔn. Las respuesras

de los sistemas nawrales son esrrictamenre un efecro de la presiôn a que son some

tidos, mienrras que las respuestas sociales esdn inrerferidas por facrores econômi

cos, tecnolôgicos, poliricos y culrurales. Siendo esros dos grupos de respuesra de

naruraleza compleramente diferenre, creemos convenienre separarlos de modo de

modelarlos por separado.

En este proyecro proponemos continuar llamandoles respuestas a los primeros,

pOl' cuanro hay relaciones de causalidad mas directas, mientras que a las reaccio

nes humanas preferiremos lia maries acciones. Asi, el esquema queda conformado

pOl' los concepros Presiôn - Esrado - Respuesta - Acciôn. El conjunro de acciones

conformaran una estrategia y el conjunto de esrraregias una poHrica. Queda as[

esrablecido un ordenamienro conceprual mas clara, facil de modelaI' y comprender.
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Una vez esrablecido el esquema de rrabajo, deflnidas la enridades, enconrrado

el conjunro mînimo necesario de indicadores, elegidas las escalas de evaluacion

(de 5 a 7 grados) para cada indicador y deflnida la meradologîa de evaluacion, se

hace necesario deflDir las formas de agrupar la informacion en rarno a super

îndices que, pOl' una pane, simpliflquen la evaluacion y, pOl' orra, permiran una

mejor comprension de los fenomenos. Se enrenderâ como super-îndices, a modo

de ejemplo, a la pobreza, la calidad de vida, la salud, la inregraci6n social, la

degradacion fîsica del suelo, la biodiversidad, la esrrucrura de la cubiena vegeral,

la cal idad del agua y orras, cada uno de los cuales son funcion de varias variables.

Cada super-îndice puede sel', por 10 ranro, considerado coma un modelo cuyo

conrenido mulrivariado, expresa el esrado, las presiones 0 las respuesras de cada

subsisrema.

En esre ordenamienro de informaci6n se abre un campo infiniro de creacion

inrelecrual, pOl' cuanro los modelos pueden sel' enrendidos como simples operacio

nes booleanas enrre dos 0 mas variables, 0 corn pIejas simulaciones dinamicas cuyo

resllirado final conriene el esrado de un sllbsisrema. Esre ùlrimo casa es, pOl' ejem

plo, el de los modelos de producrividad primaria donde la produccion anual de

mareria seca pOl' un sisrema reune la inreraccion de un gran numera de variables.

Esre proyecro planrea profundizar en el uso de sisremas de agregacion de varia

bles en rorno a modelos, privilegiando los sim pies, pero sin descanar el uso de

modelos mas complejos si ellos se esriman imponanres.

Asî concebido, el sisrema se consriruye en un SIG liviano, de facil manejo,

c1aramenre orienrado hacia la modelaci6n de informacion ambienral. Un sofrware

de esre ripo, desarrollado en ChiJe, faci!irara el uso de récnicas de SIG pOl' orros

invesrigadores que rrabajen en esre rema y para quienes el uso de los SIG comer

ciales puede sel' caro y récnicamenre difîcil de manrener al dîa.

En sînresis el proyecra se propone coma meras las de hacer un esfuerzo signi

ficarivo en la seleccion de indicadores de la desenificaci6n validos para la realidad

chilena, en el esrablecimienro de los modelos de imegraci6n que ayuden a esrruc

rural' esros indicadores, en el desarrollo de merodologias de campo para la evalua

cion de indicadores ambienrales y, en el desarrollo de un sofrware nacional para la

gesrion de sisremas de moniroreo de la desenificaci6n.

OI3JETIVQ GENERAL

Esrablecer un modelo de indicadores biofîsicos y sociales validos para la reali

dad chiIena, que permira evaluar la pres ion a que esran siendo someridos los recur

sos narurales, el esrado de los mismos y las condiciones de vida de la poblacion, asî

coma las rendencias de los procesos de la degradacion ambienral y de la calidad de

vida de los asenramienras humanos en zonas aridas y semiaridas de Chile.
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OBJETIVOS ESPEciFIcos

Seleccionar y probar indicadores medianre un sistema participativo, que re

presenten adecuadamenre a Jos fenômenos y procesos de la desertiflcaciôn en ChiJe.

Evaluar la degradaciôn ambiental y los fenômenos que afectan a la calidad de
vida de la poblaciôn, medianre un lenguaje explîcito basado en indices numéricos,
en una area piloto de la regiôn ârida de Chile.

Desarrollar sistemas cartogrâflcos para la representaciôn de la na[Uraleza, Jn

tensidad y reparticiôn espacial de la desertiflcaciôn.

Desarrollar un software nacional para la administraciôn de sistemas de

indicadores, la modelaciôn de estos en tomo a los procesos consrituyentes de la
degradaciôn ambiental y mapeo automatizado de la desertiflcaciôn.

HIPOTES1S

La degradaciôn ambiental asociada a la desertiflcaciôn, asi como los impactos
que ésta provoca en las poblaciones humanas, puede ser adecuadamente evaluada
a través de variables cuantiflcables mediante métodos expertos, estadisticos e

instrumentales.

La integraciôn de estas variables en un modelo conceptual permite representar
en un sisrema georeferenciado, la naturaleza de sus componentes, la intensidad de
la desertiflcaciôn y la localizaciôn de los problemas que este proceso estâ creando,
de modo de mejorar la comprensiôn de éste.

Acerca de la primera hipôtesis

El lenguaje numérico normaliza las escalas de evaluaciôn, 10 que permlflra
manejar en un lenguaje comùn, variables de distinta na[Uraleza, posibilitando su
tratamiento mediante Sistemas de Informaciôn Geogrâflcos. El uso de este lengua
je numérico normalizado permitirâ, ademâs, dar un tratamiento homogéneo a las

variables medidas instrumenralmente y a las evaluadas por valoraciôn experta.

Acerca de la segunda hipôtesis

El ordenamien to de las variables que inrervienen en la desertiflcaciôn, me

diante un modelo analîrico, ayudarâ a hacer explicito el modelo menral que cada
uno tiene de este proceso, sirviendo de matriz para uniflcar conceptos e inrercam
biar experiencias entre las personas que trabajan en el tema, quienes dispondrân

de un sistema explîcito y, por 10 tanro, perfectible.
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La deserriftcaciôn es une de los fenômenos globales mas dramaticos debido a

que sus impacros recaen mayormenre sobre las poblaciones mas pobres del planeta
(Stilles 1995). El empobrecimienro de las tierras de cultivo ha sido la causa de
migraciones masivas de refugiados ambientaLes desde las aceas afectadas hacia Eu
ropa principalmenre (Enne et al 1998).

Evenros catasrrôftcos de erosi6n del suelo, inundaciones, sedimenraciones y

ciclos de sequia ocurrieron anres de que la acciôn humana comenzara a inrervenir
la naruraleza. La deserriflcaciôn de origen anrrôpico comenzô con la formaci6n de
las primeras concenrraciones humanas y la inrensiftcaciôn de la agriculrura hace
unos 8.000 anos. El proceso se hizo mas nororio hace unos 4.000 anos, con la
prosperidad de algunas civilizaciones anriguas que comenzaron a extender la agri
cuirura hacia tierras vulnerables, a talar bosques costeros para la construcciôn de

barcos, para la fundiciôn de metales y homos para [a alfareria (Yassoglou, 1998).
Las primeras civilizaciones imporranres se asenraron precisamenre en climas ari
dos con ecosistemas fragiles (Castô, 1991). El avance de la era industrial duranre el

siglo XV1I1 conrribuyô fuerremenre a acelerar la deserrificaciôn de los terrirorios
cercanos a las indusrrias y las fundiciones. En Chile, la indusrria del salirre y la
minerfa fueron los facrores que mas gravitaron sobre la pérdida de la cubierra
vegetal de las regiones al norre dei rio Aconcagua.

La Cumbre de la Tierra, en junio de 1992, reconoci6 la deserriftcaciôn como
une de los fenômenos que merecen la concenrraciôn de esfuerzos para detener su
avance y mitigar sus efecros sobre la poblaciôn. La Agenda 21 reservô un capirulo
especial a la tematica (capitulo 12), recomendando la creaciôn de sistemas de
indicadores para el moniroreo de la degradaciôn de la tierra. En ese mismo ano, el
PNUMA (1992) publicô el "World ArIas of Desertiftcation", conreniendo una com
pilaci6n de anrecedenres sobre el estado dei fenômeno en distinros conrinenres. En

Junio de 1994 el Comité Intergubernamenral dio origen a la Convenciôn Inrerna
cional para el Combate de la Deserriftcaciôn, la cual ha sido firmada por mas de
100 pa!ses en el mundo.

La deserriftcaciôn inregra un complejo sistema con dimensiones ambienrales y
sociales. Cuando un rerrirorio es afectado por [a deserrificaciôn, aigu nos compo
nentes resultan mas afectados que Otros, dependiendo de la vulnerabilidad de esros

y de la naruraleza de los facrores que la eStan causando.

Para facilitar la comprensiôn global del proceso de desertificaciôn y sus efecros
sobre el suelo, la vegetaciôn, los recursos hidricos y la calidad de vida de la pobla
ciôn, es de gran utilidad el uso de indicadores que representen propiedades y
s!nromas cuanriftcables, as! coma sus cambios en el espacio y el (iempo (Mendizabal,

1998).

248



Los sisremas de indicadores deben esrar concebidos para algo mâs que un
simple diagnôsrico dei proceso, ellos deben ayudar a deflnir las acciones y esrrare
gias de comrol y de mirigaciôn de la deserriflcaciôn. La evaluaciôn de las presiones

ejercidas sobre los recursos y de la vulnerabilidad de esros, permire dimensionar
los riesgos de deserriflcaciôn, que pueden ser de gran urilidad en el disefio de las
polfricas de prevenciôn (Lôpez-Ocana, 1991).

La acciôn humana sobre los ecosisremas, cuando se hace sin un cabal conoci
mienro de las propiedades de esros, imroduce un cierro nivel de desorganizaciôn 0

incoherencias que los hace inesrables, impulsândolos hacia la degradaciôn. Segûn la
reorîa ecolôgica de Gasrô (1991), un sisrema degradado ha perdido permanenre
menre informaciôn que le es esencial para su recuperaciôn. Los indicadores po
drîan mosrrar con cierro fundamemo, donde se ha producido el mayor desgasre de

informaciôn en un sisrema narural, enrregando pauras para su recuperaciôn. Se
debe rener presenre que las zonas âridas consriruyen un ri co reservorio de genes
que permiren a las planras adaprarse a condiciones de esrrés ambienral, la
deserriflcaciôn puede acabar para siempre con esre parrimonio genérico (Hassan

and Dregne, 1997; Applin er al,1995).

En el mundo moderno los Esrados se desenvuelven en la paradoja de crear
sisremas po/iricos resperuosos de las liberrades individuales, pero con limiraciones

cuando se rra ra de regular las relaciones emre la poblaciôn y su medio ambieme.
La no inrervenciôn de los Esrados en esra mareria puede Jlevar a la sociedad a un
colapso ambienral de proporciones, raI como la hisroria en reperidas ocasiones 10
ha demosrrado. Para que las regulacione~ impuesras por el Esrado vayan en la
direcciôn y la medida correcras, se requiere de un modelo de evaluaciôn para
dimensionar la siruaciôn presenre y los cursos furLl[os que puede romar la
deserriflcaciôn en disrinros escenarios. De aquÎ emana la imporrancia de los sisre
mas de indicadores y los modelos de inregraciôn que reflejen 10 esencial deI proble
ma, ramo en sus dimensiones ambienrales como sociales (Hegazy, 1997).

Tanro los Esrados como las personas no siempre rienen roral comprensiôn de
roda la gama de impacros que provocaran sus acciones (Hudson, 1999), por 10 que
la implememaciôn de polîricas de acciôn se ve facilirada con la ayuda de sisremas
de indicadores que le ponen dimensiôn a los problemas.

La aproximaciôn c1âsica a la deflniciôn de indicadores ha sido el esquema de'
Presiôn-Esrado- Respuesra -PER- (Adrianase 1994). Esre esquema ha servido para

ordenar la deflniciôn y el roI de los indicadores, pero en la acrualidad ha sido
complemenrado con nuevos concepros que incluyen la eflciencia del sisrema
insrirucional para reaccionar yprevenir la probJemârica de la deserrificaciôn (Moldan,

1995) .
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Cualquiera sea la aproximaci6n adoprada, los indicadores deben represenrar a

la dinamica de un sisrema rerrirorial complejo, que puede ser asimilado a un

organismo y que, como rodo organismo, es mas f<icil enrender su comporramienro

cuando se comprende el ambienre en que se desenvuelve. Concepros inherenres a

la complejidad son la flexibilidad 0 capacidad adaprariva frenre a las presiones am

bienrales, la jerarqufa , es decir, rodo sisrema, por complejo que sea es pane de

una jeratq uia mayor (I meson et al., 1995); la inestabilidad 0 propiedad evoluriva

que puede crear modificaciones permanenres y, la creatividad 0 capacidad de ex

plorar condueras adaprativas nuevas (Clark y Perez-Trejo, 1995). Esros concepros

dan una adecuada dimensi6n deI tipo de complejidades a abordar cuando se crean

indicadores, por CLlanro no existen limites claros enrre 10 que es presiôn, estado y

respuesta. Aque1lo que 1lamamos presi6n puede ser el reflejo de un eStado de ten

si6n enrre los individuos y su ambienre. Por otra pane, el estado de un recurso

narural puede ser en si una presi6n para la sociedad. Por esta raz6n, algunos auro
res proponen llamar a Jos cambios que sufre el ambienre como impactos y respues

tas a los cambios conducruales (desde simples actirudes hasta comp1ejas politicas)

de la sociedad (Prescott-AJlen, 1997). Ngunos aurores denominan a las presiones

como facrores forzanres, driving forces (055,1997).

Sin imporrar el nivel jerarquico de un indicador, este puede ir desde una

simple informaci6n cuanrificable instrumenralmenre, hasta complejos juicios cua

litativos (como por ejemplo, nivel de felicidad de las personas) (Prescott-Nlen,

1997; Kosmas,1998). La venraja de un sistema de indicadores radica justamenre

en la posibilidad de reunir en un solo sistema, informaciones 0 daros numéricos

instrumentales, con aquellos provenientes de juicios expertOS (a veces 1lamados

subjetivos) traducidos a un lenguaje numérico, 10 que permite un tratamienro

homogéneo medianre modelos de integraci6n.

La unificaci6n de los indicadores y de los critetios de Inretpretaci6n para las

distintas regiones, tiende a crear resistencias por cuanro se invocan las diferencias

ambienrales y sociales que hace no comparables los procesos de deserrificaci6n en

dos lugares. Esta posici6n esta probablemenre magniflcando las diferencias que,
por supuesro, existen, sin clar crédiro a los punros en comun que siempre subyacen

al problema. Se requiere, por 10 tanro, de un esfuerzo orienrado hacia la unifica

ci6n de merodologias e indicadores (CCO Secretariat, 1997).

Uno de los primeras esfuerzos sistemaricos en la creaci6n de matrices de

indicadores 10 consrltuy6 el realizado POt FAO/UNEP (1983), quienes propusie

ron no solo una mattiz de indicadores, sino que hicieron un avance concrero hacia

la construcci6n de indices numéricos calculados mediante operaciones booleanas

entre indicadores. Esta merodologia careci6 de senrido practico incorporando una

gran canridad de informaci6n de dificil acceso.
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Sobre la base de Jas propuestas merodolôgicas obtenidas de esta accJOn, en
1992 se publicô el primer mapa de la desertiflcaciôn a nivel mundial (FAO/UNEP,
1992).

Existen varios proyecros realizados con cooperaCIon inrernacional cuyo prin
cipal objetivo es el de elaborar sistemas de moniroreo de la desertiflcaciôn utilizan
do indicadores. Algunos de ellos, por razones de cobertura espacial, ponen énfasis
en los indices especrrales obtenidos con técnicas satelitales, enrre los cuales cabe
mencionar los proyecras ASMODE (Regiôn mediteminea); CAMELEO (Changes
in Arid Mediterranean Ecosystems); MEDALLUS (Mediterranean Desertification

and Land Use); DeMon 1 y II (Inregrated Approach ra Desertification Mapping
and Monitoring in Mediterranean Basin); RESMEDES (Remote Sensing of
Mediterranean Desertification and Environmenral Changes); RESYSMED
(Synrhesis of Change Detection Parameters inro a Land Surface Change Indicarar
for Long Term Desertification Studies); ROSSELT (Reseaux d'Observaroires de la
Region SubSahelienne); SUDDAN (Suivi de la Dynamique de la Désertification

en Afrique du Nord) (Enne et al, 1998). Una de Jas iniciativas de mayor envergadu
ra inrernacional la constituye el proyecro SCOPE (Scienrific Committee On
Problems of the Environmenr) para la creaciôn de un Sistema de indicadores de
Desarrollo Sustenrable (SCO PE, 1995). Este es probablemenre el proyecro con
mayor nivel de esrructuraciôn orienrado a crear modelos de agregaciôn de la infor
maciôn, integrando variables bioffsicas y sociales. Este proyecro no estâ orienrado
especiflcamenre hacia la desertiflcaciôn sino a los problemas de la sustenrabilidad
en generaJ.

Un esfuerzo orienrado hacia la uniflcaciôn de merodologias en Latino América

fue hecho a rravés de un proyecro de cooperaciôn enrre Chile, Brasil, Perû, Bolivia
y Argenrina, e! cual contô con el auspicio de! PNUMA. Medianre talleres
participativos en cada pais se logrô establecer un conjunro de indicadores signifl
cativos para los cinco pafses (FAO/PNUMA/AGRIMED, 1997).

Si bien fue un esfuerzo signiflcativo, no existiô la posibilidad de probar las
propuestas medianre aplicaciones a realidades concretas, tampoco fue posible de
flDir modelos concreros en la direcciôn de los concepros de PER, ni la vinculaciôn

de ellos con las acciones, proyecros y esrrategias de detenciôn 0 reversiôn de la
desertiflcaciôn.

Algunos avances en materia de modelamienro de la desertiflcaciôn en Chile
fueron hechos con ocasiôn de un proyecto sobre aplicaciones de técnicas
compu tacionales al estudio de este fenômeno (Sanribâfiez y Marfn, 1998). No

obstanre ser este un avance merodolôgico signiflcativo, no se lIegô al punro de
generar modelos operacionales inregrando indicadores, modelos y software de ges
ti6n.
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Casi simuJrâneamenre con el uabajo anrerior, una cooperaci6n enrre Chile y

Francia conuibuy6 con el desarrollo de un eswdio importante en el cual se propu

so una merodologia pata la evaluaci6n dei complejo suelo-vegetaci6n y las respues

tas sociales a la degradaci6n en la IV Regi6n de Chile (Universidad de Chile/

ORSTOM, 1996).

Habiendo evolucionado grandemenre las tecnologias de la inrormaci6n, uno

de los desafios acwales de los Estados es el de desarrollar sistemas de recolecci6n

y evaluaci6n de indicadores que orienren al desarrollo en una senda sustenrable,

inregrando la inrormaci6n ambiel1[al y social (Tschirley, 1996; Banelmus, 1995).

En Chile esta preocupaci6n ha motivado a diversas insriwciones a iniciar

grupos de uabajo 0 promover programas, cuyo objetivo es ganar experiencia en el
manejo de sisremas de indicadores ambienrales y sociales: (CONAF-Implemel1[aci6n

del Proceso de Monueal; OOEPA-Oficina de Eswdios y Politica Agraria; Banco

Cenrral-Proyecro de cuentas ambienrales; INE-Subdepanamenro de energia y medio

ambienre) (CONAF, 1997). El 5 de junio de 1998, medianre el Oecrero Supremo

90 deI Minisrerio Secretaria General de la Presidencia, y coma pane de los com

promisos adquiridos en Rîo 92, se cre6 el Consejo de Oesarrollo Sustentable

(CDS). Esta acci6n responde a una preocupaci6n mundial por reromar una senda

susrenrable de desarrolJo. El CDS, inregrado por miembros represenrativos de

roda la sociedad, defini6 a los indicadores coma "una herramienra imprescindible

para dar seguimienro y hacer operativa la aplicaci6n de los valores y principios

conrenidos en el concepro de desarroJlo susrenrable" (CDS, 2000). Acro seguido

reconoce que en Chile no hay un avance significativo en la materia a pesar de

existir algunos esruerzos, requiriéndose un esruerzo imponanre en investigaci6n

en los pr6ximos anos.

Existe ouos uabajos que podrian ser citados. A pesar de los numerosos esruer

zos para crear sisremas de indicadores para evaluar y monirorear la desenificaci6n,

no existen aun modelos operacionales probados y aplicables en Chi/e. El acopio de

experiencia acwal es un buen punro de parrida para el desarroJlo de sisremas apli

cables a la realidad chilena. Se requiere de un ordenamienro y validaci6n de pro

puestas, jUl1[o con la elaboraci6n de modelos de agregaci6n de la inrormaci6n que

provea indices integrados que traduzcan de manera comprensible el estado de la

desertificaci6n, los aspecros mas criticos y las tendencias espacio temporales de

ésta.
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usa DE lMAGENES SATELITALES DE BAJA RESOLUCIÔN E
INDICADORES AMBIENTALES, EN EL ANALISIS DE LAS

RELACIONES ENTRE LA DESERTIFICACIÔN y LA POBLACIÔN
EN LA REGIÔN ARIDA DE CHILE

Gerardo Soto '*
Fernando Santibâfiez'* '*

INTRODuccrON

El aumento demogra.flco deI paîs desde comienzos dei siglo XIX, determino
una mayor demanda de recursos, y la incensiflcacion de la ganaderîa se tradujo,

por una parte, en aumento de carga animal y, por otra, en el reemplazo sucesivo de
bovinos por ovinos y finalmence por cabras (Casto y Contreras, 1979; Hajek y
Fuences, 1978; citado por Valdés, 1983).

Las causas que originan este reemplazo en la masa ganadera son producto deI
desajuste permanente entre la producrividad de la pradera y la carga animal, que
lIeva a un desgaste paulatino del ecosistema y determinan finalmence el reemplazo

de un ganado bovino exigence y altamence productivo, por ganado caprino de
mayor rusticidad y capaz de utilizar ~cosistemas mas pobres (Hajek, 1978; Hajek
y Fuences, 1978; citado por Valdés, 1983).

Por otra parte, el comportamiento gregario del ganado doméstico aumenta las
presiones locaJizadas sobre la vegetacion e incremencan su destruccion por efecto
del pisoteo, se crean entonces superficies denudadas a 10 largo de Jas rutas de
desplazamiento, de las fuenres de agua y de los corrales, incrementandose progre
sivamenre el fenomeno a partir de esros punros (Ramade, 1981, citado por Valdés,

1983) .

En resumen, el sobrepastoreo provoca una profunda perrurbacion de las for
maciones herbaceas, caractetizado por un retorno sucesivo hacia formaciones pio
neras y por una fuerte disminuciôn de la productividad primaria y, por consi
guiente, de Jas posibilidades zootécnicas de los ecosistemas herbaceos (Ramade,
1981; citado por Valdés, 1983).

Adicionalmente, laerradicacion de especies Jenosas se explica por la utiliza
cion de arboles y arbustos como combustibles para la minerîa duranre el siglo XIX
y para uso doméstico en el siglo XX. (Saéz ,1985; citado por Soto y Uiloa, 1997).

Agronomo, Universidad de Chi le, Samiago.
Bio-climarologo, Universidad de Chi le. Samiago.
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Los esrudios clim::icicos para las zonas aridas y semiaridas de Chile de Pizarro
y Rivas (1965), Hajek et al. (1972), IREN - CORFO (1972), INlA (1977), codos

citados por Valdés (1983), concluyen que no existen evidencias suficientes para
sustenrar la hipôtesis de un cambio climatico hacia condiciones mas aridas en el
ûltimo siglo. Las series incompletas, aSI coma las observaciones localizadas son el
principal inconvenienre para estas estimaciones. No obsranre, toda la zona semiarida
de Chile mueStra una declinaciôn secular de las precipitaciones duranre todo el

siglo XX. Este fenômeno ha reducido enrre un 20% y un 30% la precipitaciôn
anual de esta regiôn.

Considerando la tendencia hacia la desertificaciôn exhibida por la zona arida
de Chile y los impaccos socioeconômicos negativos que esto produce, se hace
necesario conrar con un método basado en indicadores bioflsicos y sociales que
permitan evaluar la inrensidad, la localizaciôn y las tendencias de este proceso.
Este trabajo propone un sistema basado en îndices numéricos y sus respectivos
modelos de inregraciôn que permitan montar un sistema de seguimienro en una

plataforma SIG.

ANAuSIS y DISCUSI6N DE RESULTA DOS

La degradaciôn del medio ambiente en la zona arida chilena desencadena una
serie de estraregias de adaptaciôn. Dependiendo de su nivel educacional, de sus
recursos econômicos y de su manera de ser coma individuo, la estrategia elegida
para enfrentar los procesos de deserrificaciôn, puede ser mas 0 menos

conservacionista dei medio, variando desde la completa indiferencia por las futu
ras generaciones, sobreutilizando los recursos con la perspectiva de maximizar el
beneficio a corco plazo, hasta el conservacionismo extremo que se rehûsa a sacar
provecho de los recursos, inciuso a manejarlos para su mantenciôn. La degrada
ciôn dei ecosistema puede Ilevar a un compleco abandono por parte dei hombre,

ante la imposibilidad de subsistir en un medio que se vuelve agreste.

Como medidas paliativas a esta siruaciôn, segûn Pérez y Sanribanez (1998),
existe la posibilidad de manejar el ecosistema de manera de restaurarlo (como se
explica en la Figura 1) medianre el abandono, 0 bien, de modo mas definitivo,
hacer un cambio en el sistema productivo y desarrollar nuevas técnicas que permi
tan generar recursos econôm icos revi rtiendo la degradaciôn deI medio.
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FIGURA 1:
Componenres de la Desenificaci6n y su Esrado a rravés dei Proceso.
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FIGURA 2:
Esquema de Funcionamienro dei Medio Socioecon6mico Ligado a un Proceso de

Deterioro del Medio Ambienre.
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Fuenre: Pérez y Sanribâfiez, 1998
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Para poder abordar el tema es necesario establecer los crirerios que permitan
pasar de una simple descripciôn del estado dei ecosistema, hasta una evaluaciôn de
la dinamica temporal del proceso de degradaci6n que éste conlleva (Figura 2).

En ambos casos, los indicadores biofîsicos y socioecon6micos constituyen
una herramienra gue permite evaluar de una manera simple el complejo proceso
de degradaciôn dei ambienre, asi como de las respuestas socioeconômicas a este
cambio.

El area pilotO de este estudio es fuerremenre variable, por 10 que fue necesario
seleccionar unos pocos indicadores de cada uno de los sistemas componenres de la

deserriflcaci6n. El area en general presenta una inrensa erosiôn del suelo, 10 que es
un caracter comun que no permite discriminar distinras siruaciones a una escala
generalizada. Por esta razôn se excluyeron de este analisis las variables dei
Toposistema.

Para la descripciôn del estado de la deserriflcaciôn se reruvleron jas variables
slgulentes:

SrSTEMA BIOLOGICO: Fitovolumen lefioso, Capacidad
sustentadora animal

SrSTEMA SOCIAL: Indice de actividad, Analfabetismo,
Masculinidad

Con el propôsitO de estandarizar el sisrema de evaluaciôn de los indicadores,

se deflnieron escalas de cinco categorias. Esto facilita la aplicaciôn del sistema en
aqueUos casos en gue no se dispone informaciôn instrumental precisa, la cua!

puede ser reemplazada por apreciaciones experras (Sanribafiez y Pérez, 1998).

Cualquiera sea la forma de evaluaciôn de las variables, la escala de cinca gra
dos se asocia con diversas escalas concepruales segun sea el fenômeno que ella
represenra, pudiendo utilizarse los conceptos de: Canridad, Inrensidad, Riqueza,
Presencia, Tendencia y Calidad.

En el Cuadro 1 se resumen las escalas usadas en cada caso. El grado de
deseniftcaciôn es crecienre en la medida que el indice tenga un menor valot.
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Cuadro 1:
RESUMEN DE ESCALAS CONCEPTUALES USADAS PARA EVALUAR LOS

INDICADORES DE DESERT1FICAC10N
-- -

fndice Canridad lnrensidad Riqueza Presencia Tendencia 'alidad

Muybaja Muy [uerre Muy pobre Muy Fuerre Muy mala
abundanre disminuci6n

2 Baja Fuerre Pobre Abundanre Moderada Mala
disminuciôn

3 Media Media Media Media No ha)' Media
cambio

4 Al ra Leve Rica Escasa Moderado Buena
aumenro

5 Muy aira Muy leve Muy rica Muy escasa Fuerre Muy buena
aumenro

Fuenre: Sanribanez, F; Pérez, J y Perir, C. 1998.

Para evaluar a gran escala los indicadores biof1sicos se utilizaron series de

tiempo de imagenes satelitales NOAA - AVHRR, a partir de las cuales se determi

nô el comportamienro temporal dei NDVI con el coeflciente de variaciôn de éste.

Posteriormenre, se cJasiflcô la regiôn en nueve cJases (Figura 3), seglin su compor

tamien ra biomasico.

FIGURA 3
Tabla que Relaciona los NDVI Miximos y sus Respectivos Coeficienres de Varia

ciôn para la Serie de Imagenes NOAA - AVH RR (1986 - 1995).
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1 COEFICIENTES DE VARlACION
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Las distinras sicuaciones se inrerpretan de la siguienre manera:
(7): Gran canridad, cubierca herbacea, anual

(1): Cubierca vegetal empobrecida

(9): Gran canridad, cubierca arbôreo - arbustiva, perennes

Indices de Estado del Sistema Biolôgico

En la practica es vircualmenre im posible caracterizar los sistemas biolôgicos en
coda su complejidad, especialmenre cuando se trata de visiones regionales con una
amplia cobercura geograf/ca. En este casa se optÔ por una evaluaciôn dei f1covolumen
lefioso y la capacidad susrenradora animal. La primera de estas variables es extre
madamente sensible a la degradacion dei ecosistema, por cuanco los elemenros
lefiosos son los primeras en ser removidos denrro de la comunidad vegetai. La
segunda variable integra informaciôn sobre el estado de la cubierca vegetal relevan
te para deftnir la carga animal a la que pueden ser sometidos los terrenos de

pastoreo.

Fitovolumen lefioso

Al imerior de cada una de las clases de comportamienco biomasico se estable

cieron sitios de muescreo de terreno con el objeco de estimar el ftcovolumen lefio
so. En cotai se conrô con 240 pumos de muescreo de terreno, los que fueron
evaluados por el programa IRD en la regiôn. Las evaluaciones de terreno se hicie
ran estimando la alcura y la cobercura de especies lefiosas. Adicionalmenre se iden
tif/caron las especies componemes de la comunidad vegetal.

Capacidad sustentadora animal

Para estimar la capacidad de carga fue nccesario evaluar la disponibilidad de
biomasa y la calidad de las especies forrajeras presences. La biomasa lefiosa y

herbacea juegan un papel diferente denrro de los sistemas de pascoreo. Mienrras la
biomasa herbâcea represenra un recurso de f<icil acceso a los animales, la f/comasa
lefiosa consticuye una reserva para perfodos crîticos. Para evaluar la capacidad de
carga en cada punro se evaluô pOf separado la biomasa lefiosa y la herbacea, ha

ciéndose regresiones individuales. Las funciones resultanres son Jas siguienres:
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FIGURA 4
Funcié>n de Regresié>n y su Respecriva Correlacié>n enrre la Coberrura Vegeral Toral

Promedio (Medida en Porcenraje) y el Indice de

Homogeneidad Biomisico.
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FIGURA 5
Funcié>n de Regresié>n y su Respecriva Correlacié>n en ne la Coberrura Mineral Toral

Promedio (Medida en Porcenraje)

y el Îndice de Homegeneidad Biomâsico.
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FIGURA G
Relaci6n Funcional y su Respecciva Correlaci6n encre la Firomasa Total Promedio

(Medida en Porcen taje) yel fndice de Homegeneidad Biomisico.
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Total Biomasa Disponible

Con el propasiro de estimaI' la capacidad de carga se determin6 la con tribu

cian especiflca de cada especie a la biomasa total, para esto se consideraron solo

las tres especies dominantes en el esrrato lefioso. El aporte de cada especie a la

capacidad de carga fue ponderado pOl' un îndice de valor forrajero especîtlco,

considenindose que el 50% de la biomasa herbâcea y 30% de la biomasa lefiosa

queda disponible para el consumo animal. De esta forma se rotaliza la biomasa

dispon ible en cada uno de los polîgonos correspondientes a las unidades biomâsicas.

Para el câlculo de la capacidad de carga se considera un consumo de 3 Kg. de

materia seca pOl' dîa y unidad animal. El valor final resulta de la siguiente relaci6n:

365 x 3(kg. MS/animal/aiio)
Capacidad de Carga (Ha/animal/aiio)=

La apJ icaci6n dei mérodo anteriormente descrito, permiti6 identiflcar Jos secro

l'es dentro del ârea de estudio que presenran mayores grados de degradacian. La

mayor parte del rerritorio presenta una cubierta vegetal degradada con bajos îndices

de coberrura, fltovolûmen lefioso y disponibilidad de biomasa. Como consecuencia
de esto, la capacidad de carga de los ecosistemas es baja a muy baja, especialmente

hacia Jos secrores inreriores mas âridos que no reciben la influencia oceânica reguJadora

del régimen hîdrico. La Figura 7 muesrra las variaciones regionales de la capacidad

de carga.
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FIGURA 7
Indicador de la Capacidad de Carga.
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Por 10 general los sectores mas degradados rienden a coincidir con el sisrema de

renencia comuniraria de la rierra, especialmence en aquellos sectores mas fragiles y

aridos. En los sectores inceriores, ranco los componences ffsicos coma los biolôgicos
dei ecosisrema, se encuencran frecuencemenre en esrado crîrico. El inrenso

despoblamiento de la cubierra vegeral ha conducido a una fuerre erosiôn dei suelo y

de la biodiversidad de estos. La drasrica reducciôn de la capacidad de carga de estos

ecosisremas ha provocado fuerres impactos negarivos sobre el secror de la poblaciôn

que mas depende de la exploraciôn caprina. Esra siruaciôn ha garillado mecanismos
de adapraciôn de la pobJaciôn, encre los cuales esran el abandono remporal de los

rerrenos, las migraciones y la diversiftcaciôn de las fuen res de ingreso.
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FIGURA 8

Indice Biofisico y Comunidades Agricolas de la Provincia de Limari.

Provlncla dei Llmari

1$"'00'00 Il f--+---+----I----V'h~...,,:1_-"-_"'t__+_-1r_Hf_--_1____l

')10000 [ ~OOCIQ II: 2GOOOO 1.: :)JOOQO 1.: :120000 [ ti'OOOO [ OilIOOOO , ClI0000 [

L-Vondo
Indlu Bloflilco (como porclntlJl

dlr pot,nel,l dtflnldo lurl.t dllUlta)
Centro. urbano.

• C.plh~ Provincial

• COIdwj

Llmib D~rlt~

Analisis de! sistema social

c:::J 810 lnformilol6n

=.."=.,"
20000 20000

0.0 ,
.7 ,

cz:a Comuf'lidad..
"9"1.-..01 ••

El nive! de empleo, asi coma la escolaridad son dos parimetros fuertememe sensi
bles al dererioro de la calidad de vida de la pobIacion de esta region. Por otra parte, las
posibilidades de superar la adversidad creada por la degradacion de la tierra, se ven
fuertememe disminuidas por la falta de ingreso y educacion, cerrândose asi un drculo
vicioso de pobreza y marginalidad ambiental.
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Indicador de actividad

FIGURA 9
Indicador de Acrividad de la Poblaci6n.

Provincia dei Limari
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El indicador muesrra claramenre el efecro urbano, en el senrido que la crea

cion de empleo en la ciudad es superior al generado por la agricultura de riego. El
desarrollo de empleo en la ciudad podria hacer suponer que el seetor agricola ha
perdido empleos, sin embargo, ha ocurrido exactamente 10 contrario. El seetor
agricola ha llegado a ser el primer seetor de empleo, pero Jos rrabajadores agricolas
residen en la ciudad pues los empleos temporales de la fruticultura no permiten la
instalaci6n en el lugar, prefiriendo los trabajadores residir en la ciudad, donde
tienen la esperanza de encomrar trabajo durame la inter-estaci6n para completar

sus bajos ingresos (Pouget, et al., 1998).
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El secror del secano presenra la condici6n mas cririca (disrriros cosreros y
anillo Combarbala - Puniraqui). La desaparici6n de los arresanos y de los peque
nos comercianres es la principal causa. Los acrivos deI secano rrabajan en el riego
(pouger, er al., 1998).

En resumen, la ma no de obra es mas frecuenremenre urbana, pero rrabajan
mas a menudo en el secror agrfcola. Para la agriculrura moderna, coma es la pro

ducci6n de frura para exporraci6n, llega a ser coma para la indusrria, un facror de
producciân que gracias a la facilidad de los rransporres riene menor cosro en el
mercado. Esra modernidad provoca la fragmenraci6n y la ampliaciân dei espacio
de vida.

Indicador de Masculinidad

La degradaci6n de la rierra riene fuerres impacros sobre la esrruc(Ura de la
sociedad. La movilidad y las migraciones de la poblaci6n cambian los equilibrios

sociales, creando profundas disrorsiones que afecran a las posibiJidades de desa
rroUo y superaciân de la pobreza.

Para represenrar el grado de desesrrucruraci6n social, hemos urilizado el indi
ce de masculinidad, el cual es alramenre sensible a los movimienros selecrivos de la
poblaci6n. Los mayores equilibrios de gênero se encuenrran hacia los disrriros

urbanos, en las areas ruraies se producen dos fen6menos que riende a provocar
desequilibrios esrrucrurales. El primera de dlos es la migraciân de la poblaci6n
masculina hacia los cenrros mineros y, el segundo, es la migraciân de las mujeres
a los cenrros urbanos. Dependiendo de la inrensidad y la remporalidad de esros
procesos son los desequilibrios resu!ranres. En la medida que la degradaci6n de la
rierra se va haciendo mas inrensa, los cambios esrrucrurales se van haciendo mas
definirivos por cuanro la poblaciân en edad acriva puede migrar en forma perma
nenre, quedando con alguna vinculaciân a la rierra solo la fracci6n de mas edad y,
en cierras ocasiones, la fracci6n infanril.
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FIGURA lO
Disrribuci6n Geografica del Indicador de Masculinidad.
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Indice social

El indice social pretende dar una vision canogriftca de la problemirica social
de la provincia de Limari, con el objetivo de identiftcar espacialmente donde son
mis crîticas las condiciones sociales de los habitantes de la Provincia.
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Los valores del indice fueron calculados con los indicadores de Actividad,
Analfabetismo y Masculinidad, utilizando la siguienre funciôn:

Los vaJores se inrerpreran directamenre de acuerdo aJ incremenro de la funciôn, es
decir, a mayor vaJor del fndice es mejor la condiciôn sociaJ dei disrriro.

FIGURA 11

Disrribuci6n EspaciaJ dei indice Social.
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Las peores condiciones se encuentran hacia los sectores cordilleranos y costeros,
que coinciden claramente con las areas de secano, por 10 que podrîa deducirse que
esta zona claramente se encuentra en una situacion social bastante mas precaria.
La rotalidad de los distritos mineros, ubicados en la cordillera, sur de Combarbala
y en la costa presentan una condicion precaria. Esto se explica, primero por los
alros îndices de masculinidad en esos distriros ya que la minerîa es una actividad
esencialmente de hombres, y segundo por los porcentajes de actividad que en
rodos los casos son inferiores al 50%, 10 que es considerado bajo. La explicacion
de ello es que son distriros crîticos desde el puntO de vista laboral, en otras palabras

hay poco trabajo, 10 que obliga de una u otra manera a una selecciôn laborai, en la
cual las mujeres son las principales afectadas y se ven obligadas a ser duefias de
casa, actividad que el censo no considera en el îndice de actividad.

CONCLUsrONES

La degradacion deI medio biofîsico es generalizada en la reglOn. La intensa

explotacion de los recursos biOticos ha conducido a cuadros de degradacion que
pueden ser calificados de dramaticos, la consecuencia mas directa de este hecho
ha sido la pérdida de la capacidad de carga de los ecosistemas, que a su vez, ha

provocado un deterioro de la calidad de vida y una desestrucruracion social coma
consecuencia de la activacion de mecanismos de adaptacion de la poblacion.

La degradacion de los ecosistemas no exhibe igual reparticion espacial, ella es
mas intensa hacia los secrores mas aridos interiores, donde las comunidades vege
tales tienen menor capacidad de resiliencia.

Puede ponerse claramente en evidencia que los secrores mas impactados por
la degradacion de la tierra son los secrores mas alejados de los centros urbanos,

estos ultimos ofrecen una diversidad de opciones para la generacion de ingresos, a
la vez que mejores condiciones asistenciales. La superacion de la marginalidad a la
que han lIegado ciertos sectores rurales debe reposar necesariamente en una mayor
equidad en el acceso a los servicios y a las oportunidades de generacion de ingre
sos.

El mérodo utilizado, que combina la informacion obtenida desde imagenes

satelitales con aquella proveniente de los censos y de las observaciones de terre no,
permite la realizacion de diagnosticos espacializados a nivel de areas extensas que

proveen una vision de conjunto util en la definicion de estrategias de desarrollo
regionaJ, asî coma ser considerado coma base en la construccion de nuevos méro
dos de mayor complejidad en aquellas zonas donde los resultados 10 ameriten.

269



BIBLIOGRAFIA

Minisrerio de Medio Ambiente, Espana.
1996. Indicadores ambientafes. Una pro
puesta para Espaiza. Direccion General de
Calidad y EvaJuacion Ambienral, Secre
rada General de Medio Ambienre. Ma
drid, Espana. 146 p.

Morales, L.; Sanribanez, F; De La Fuenre,
A.; Uribe, J.M. 1998. "Moniroring
deserriflcarion using remore sensing
techniques". en Samibanez, F And Marin,
V. (Ed.). An enviromental inftrmation
and modeling system for sustainable
development. IBM, Enviromenral
Research Program, Universidad de Chi
le, Sanriago, Chile. p. 1- 10 1- 1- 131.

Pérez, J. 1996. Efaboracion de un modefopara
la determinacion de la capacidad de
sustentacion de terrenos de pastoreo de fa re
gion drida de Chife. Tesis Ing. Agr., Sanria
go, Chi]e, Universidad de Chile, Facul
rad de Ciencias Agrarias y ForestaJes. 122
p.

Pouget, J.M.; Caviedes, E.; Hamelin, P,
Remy, D.; Marhieu, R.;AJvarez, D. 1996.
Ambiente drido y desarroffo sustentabfe. La
provincia de Liman. Centro de Estudios de
Zonas AriddS, FacuJrad de Ciencias Agra
rias y Forestales, Universidad de Chile,
Institur Français de Recherche Scientifique
pour le Développement en Coopération.
ORSTOM. Santiago, Chile. 103 p.

Sanribanez, E; Pérez, J., Perir, C. 1998. "The
EIMS merhodology for assessing and
monitoring deserrificarion" en Sanribanez,
E, and Marin, V. (Ed.). An enviromental
information and modeling system for
susttlinabfedevefopment. IBM, Enviromenral
Research Program, Universidad de ChiJe,
Santiago, Chile. P. 1-137 - i-168.

Sanribanez, F, Pérez, J. 1998. Metodologia
unificada para fa evaluacion y monitoreo
de fa desertificacion en América Latina.
lndicadores de fa desertificacion. Versi6n
preliminar. FAO, PNUMA, Universidad
de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y
ForestaJes. Fundaci6n Grupo Esque, San
tiago, Chile. 196 p.

Soto, G. 2000. Aplicacion de una metodolo
gia basada en indicadores ambientafespara
fa evaluacion de fa desertificacion en fa pro
vincia de Limari, TVRegion. Tesis Ing. For.,
Santiago, Chile, Universidad de Chi le,
Facultad de Ciencias Foresrales. 59 p.

Soto, G., Uiloa, F. 1997. Diagnostico de la
desertificacion en Chi/e. CONAF, FAO,
PNUMA, Universidad de Chi]e, La Sere
na, Chile. 399 p.

VaJdés, J. 1983. Dindmica de fa desertificacion
en tres dreas dei secano interior de fa TVRe
gion. Tesis Ing. For., Santiago, Chile, Uni
versidad de Chile, Facultad de Ciencias
Agrarias y ForesraJes. 135 p.

270



Tercera Parte

LA DINAMICA DE LOS TERRITORIOS:
EL APORTE DEL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS AGRARIOS





PRESENTACION

En esra parre el énfasis esrâ puesro en la idemiftcaci6n y comprensi6n de las
relaciones Poblaci6n-Medioambieme-Desarrollo a escala local. Se uara de invesri
gaciones deralladas, basadas en el esrudio de las diferemes formas de la acrividad
humana, a parrir de un examen dei funcionamiemo de los principales sisremas

agraflos.

La urilizaci6n de un enfoque en rérminos de sisremas agrarios para el esrudio
de la dinâmica de los rerri rorios y de las sociedades rurales a escala local no es en
sî una novedad. Recordemos, uarândose de Chi le, los uabajos de Jean Borde y
Mario G6ngora en el Valle dei Puangue 1 y los de Rafael Baraona, Ximena Aranda
y Roberro Samana en el Valle de Puraendo 2.

En el marco deI programa COQUIMBO, se ha decidido revisitar esre enfo
que, urilizando una definici6n muy amplia dei sisrema agrario, dada por Roberr
Badouin, en la cual "el sisrema agrario es un conjumo de 3 sisremas en imeracci6n:
un sisrema de culrivos, un sisrema de producci6n y un sisrema de exploraci6n"l, a

saber:

El sisrema de culrivos se observa en el campo culrivado yen el Jugar de
pasrareo, donde se idemiftcan las producciones, las récnicas urilizadas y los
usos de los recursos (esenciaJmenre la rierra y el agua). Esre sisrema de
culrivos corresponde a la esfera agron6mica.

El sisrema de producci6n se analiza a parrir dei régimen de renencia de la
rierra y de la propiedad dei recurso agua, rama en cuema las formas y
reparrici6n emre rrabajo y capiral, asî coma los modos de comercializaci6n
y los accesos a los mercados. Esre sisrema corresponde a la esfera econ6mi
ca.

Borde J. y Gongora M. (J 956). Evoluclon de la propiedad rural en el Valle del Puangue.

Edirorial Universiraria S.A., 2 Tomos, Sanriago de Chile, 1956.
2 Baraona R., Aranda X. y Sanrana R. (1961). Valle del Puraendo. Esrudio de esrruerura agraria.

Universidad de Chile, Sanriago de Chile, 1% 1.

3 Badouin R. (1987). Lanalyse économique du sysrème produerif en agrieulrure. ORSTOM,

Paris, Cah. Sei. Hum. 23 (3-4): 357-375
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En el sistema de explotaci6n se estudian los actares (instituciones, colectivi

dades, individuos), se aborda el tema de las organizaciones, en panicular Jas

esrrucruras familiares asi como las definiciones de los roles individuales,

identificando las esrrategias y las redes de solidaridad. Este sistema corres

ponde a la esfera socio-demografica.

Esta arquitectura facilita la puesta en marcha de una investigaci6n

pl uridisciplinaria, en el sentido en que propone una distribuci6n de las tareas

disciplinarias, proporcionando al mismo tiempo un marco para su articulaci6n.

Entonces se hace posible una represenraci6n de los lazos que muestra la problema

tica de la investigaci6n en concordancia con los a priori te6ricos: las relaciones

entre las poblaciones y su medioambiente en la mayorfa de los casos no son direc

tas, mas bien son indirectas, ya que estan mediatizadas por las actividades huma

nas definidas en un marco sistémico. La figura 1 muestra estas lazos (en el recua

dro central de la figura), as! como los e1ementos de conrextualizaci6n (parte superior

de la figura), y los resultados esperados (parte inferior de la misma).
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Para aplicar esra gesrion, basandose en nuesrro conocimienro dei rerreno, com
pJemenrado con el anaJisis de imagenes sarelirales y censos de poblacion, se ha
planreado que el rerrirorio regional esra compuesro a 10 menos por 4 grandes

grupos, correspondiendo a cada unD de ellos unD 0 dos sisremas agrarios dominan
res:

las zonas de secano degradadas, de expulsion de la poblacion, localizadas en
la cordillera inrerior, los inrerfluvios y la cosra, rerrirorio de Comunidades
Agrîcolas y de fundos urîlizados esracionalmenre para las invernadas 0 con

porencial para el desarrollo rurisrico;

las zonas de secano poco degradadas, de expulsion 0 rerencion relariva de la
poblacion, localizadas en la pre y aira cordillera, rerrirorio de Comunidades

Agrîcolas dedicadas a la ganaderia caprina rrashumanre y grandes fundos
fran rerizos;

las zonas irrigadas y de rerencion de la poblacion, localizadas en los valles
rransversales, rerrirorio de pequefias agriculruras familiares;

las zonas irrigadas y de arraccion de la poblacion, localizadas alrededor de
los embalses, rerrirorio de agriculrura moderna orienrada a la exponacion.

(Complejos Agro-Indusrriales)

En consecuencia, se opro por invesrigar una zona correspondienre a cada unD
de los grupos, poniendo énfasis en los rres sisremas agrarios mas imponanres en
rerminos de poblacion implicada: Comunidades Agricolas, pequefia agriculrura y
Complejos Agro-Indusrriales.

A conrinuaci6n, seran presenrados algunos resulrados de esros esrudios.
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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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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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EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
EN ZONAS SEMI-ARIDAS:

UN EJEMPLO DEL NORTE CHICO DE CHILE

Didier Dubroeucq"
Philippe Hamelin"

INTRODUCClON

Los indices de consumo de energia, agua y superficie culrivada provienen
principalmenre de las naciones indusuializadas y consisren en el dlcuJo de las

canridades de recursos narurales necesarios para la producciôn de bienes de consu
mo, obreniéndose indieadores y crirerios de comparaciôn enue los diferenres pai

ses que parricipan de los inrercambios econômicos mundiales (lnrernarionaJ Energy
Agency, 2000). Cuando esos daros se relacionan con una sola persona el resulrado
es un indicador lIamado Ecological fiot print, es decir, la pane de recursos deI
planera que cada habiranre de un pais dererminado necesira. Por ejemplo, un euro
peo en Alemania necesira de 6.34 Ha. de rierra, mienuas que un habiranre de la
India, necesira l,53 Ha. Esos daros rienen un inrerés global y consriruyen una
pane de la realidad que no roman en cuenra las poblaciones que viven en aurar

quia. Ahora bien, respecro de las poblaciones marginales hay pocos daros disponi
bles acerca del modo de vida y de las necesidades de recursos narurales. Evidenre

menre, la pregunra es ipor qué inreresarse en comunidades de campesinos y
crianceros que no panicip~ de los circuiros econômicos y que viven en zonas
reriradas sin inrerés agricola?

Los seres humanos han ocupado rodos los ambienres, incluso los mas inhôspiros
y han sabido desarwl!ar sisremas sociales y agricolas que les han permirido sobre
vivir en medios hosriles. Esros sisremas de vida rienen gran imporrancia porque
son duraderos y adaprados al medio ambienre, pueden asimilarse a sisremas cerra

dos y son buenos ejemplos para e1aborar y modelizar sisremas agronômicos durables
y, evaluar el impacro humano en el medio ambienre.

Las zonas marginales cubren superficies imponanres. Por ejemplo, la IV Re
giôn de ChiJe, comprende 1/10 de valles irrigados, 411 0 de aira cordil!era y 5/1 0

Edaf61ogo, IRD/LPED, Samiago.
Demo-escadfscico, IRD/LPED, Santiago.
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de precordillera semi-arida sin infraesuucrura de riego. La precordillera de la IV
Region, zona de Comunidades Agricolas, es conocida en la lirerarura cienrifica
coma un ejemplo ripico de degradacion y erosion, resulrado de pracricas agricolas
inadecuadas y de sobre-pasroreo de cabras (Cunill, 1971; Bahre, 1974; Aschmann

& Bahre, 1977), aurores que propiciaron medidas de reforesracién y reubicacion
de las poblaciones (Fuenres & Hajek, 1979). Acrualmenre, la mirada hacia esras

regiones marginales ha cambiado, pues rrasladar poblaciones de regiones pobres
hacia regiones economicamenre desarrolladas, pero que no ofrecen roda la infraes
[fucrura necesaria para recibir personas ajenas, puede acarrear graves problemas
sociales y ambienrales, ademas, los rerrirorios abandonados pueden perder sus
caracœrisricas ecologicas y un numero imponanre de especies vegerales disemina
das por el hombre y los animales (Monrenegro y orros, 1991).

Mas que considerar coma marginales a es ras aridas regiones apanadas de los
vaJies irrigados y de los circuiros comerciales, parece mas posirivo enrender como

los habiranres se manrienen en su enrorno y se adapran a las nuevas expecrarivas de
la sociedad. Una reflexion similar ha sido adoprada por Pourrur y Nunez (1995),
cuando esrudiaron una poblacién indigena de la region aracameria. El proposiro
dei presenre esrudio es conresrar las mismas pregunras, esrudiando el sisœma so
cial y el uso de los recursos narurales de una poblacion de campesinos y crianceros

de la IV Region de Chi le.

MATERLALES y METOOOS

La zona de esrudio: Comunidad agricola de Los Rulos

Se ubica en Chile (figura 1) aproximadamenre a 400 km al norre de Sanriago,
forma una cuenca casi cerrada con alrirud promedio de 900 m, circundada por
cumbres enrre 1.300 a 1.500 m de alrirud. No hay ningun rio con cauce perma
nenre, generalmenre son esreros que esran secos de enero hasra junio. Las precipi

raciones ocurren de forma irreguJar sobrepasando los 400 mm algunos arios 0

siendo inferiores a 150 mm en ouos (figura 2). La region esrudiada es represenra
riva de la precordillera dei cenrro-none de Chile y la disrribucion dei habirar se

encuenrra dispersa en el paisaje. Cada vivienda ocupa un lugar con agua, ya sea
superficial 0 de mediana profundidad, el sirio familiar es de 4 0 5 Ha. aproxima
damenre, delimirado por un cerco de ramas secas enrrecruzadas donde se encuen
rra la casa, el corral de las cabras, la parcela irrigada con horralizas y frurales y la
parcela para culrivar rrigo cuando el ano es favorable (figura 3). Esra ocupacion dei
espacio es norablemenre diferenre dei habirar observado en zonas aridas pre y sub
Sahara.
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FIGURA 1:
Mapa de Localizacion.
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Las encuestas socio-agrarias

Una primera encuesta socio-demogrâfica de rodas las familias de Los RuJos se
realizo en 1998 por el IRD (D'Andrea, 1999) y se referîa a rres aspecros: (a) el
grupo de personas que viven siempre en Los Rulos, denominado residentes; (b) el
grupo de personas que no son residenres sensu stricto, pero que rodavia penenecen
a[ hogar dei jefe de familia ya sea porque esrudian en un inrernado 0 porque salen
duranre la semana a rrabajar afuera, y se denomina residencia base (Domenach y
Picouer, 1995); (c) el grupo de orros hijos 0 hijas de Los Rulos que viven fuera por
razones [aborales y se denominan emigrantes.

Una encuesta exhaustiva sobre el consumo de lefia, gas y producciôn agrîcola
se realizô en el ano 2000 por el IRD Y la Universidad de la Serena (IRD-ULS
2000), orra encuesta sobre los consumos de agua doméstica y agua de riego se
realizô el ano siguienre por las mismas instituciones (IRD-ULS 2001). Las evalua
ciones deI consumo de agua de riego se calcularon a panir de las canridades de

agua disponible en los pozos 0 en los estanques de acumulacion y, a panir del
tiempo y frecuencia de riego duranre el transcurso deI ano.
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FIGURA 2:
Precipitacionesa Anuales (mm), Mincha Norte 1974 - 2000.
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Informaci6n geogrifica

En enero de 2001 se realizo un sobrevuelo de la zona estudiada con el propo

sito de tener una base geografica exacta y ubicar la informacion socio-agraria en la
misma base. Las fotos aéreas del sobrevueJo destacaron Jas viviendas y âreas culti
vadas correspondienres al perfodo agrfcola 2000-2001. Esta informacion fue so

brepuesta en un fondo fotografico de 1997 a escala 1/25.000 (lGM, Santiago), que
luego fue georeferenciado. Esta informacion geograficamenre ubicada (SIG) per

mite calcular las superficies ocupadas, localizar Jos resultados de las encuestas y
sinretizar Jas informaciones sobre los consumos de lena y agua. Ademâs, se utiliza
ron fotografias aéreas de la FACH (vuelos de 1955, 1978 Y 1997).

Informaci6n medio-ambientaJ

Procede de informacion obtenida durante las en cuestas y mediciones del
voJumen de la vegetacion lefiosa tomada en el campo. Las encuestas dieron a
conocer el uso de los ârboles en el pasado y Jas especies que desaparecieron. Las
mediciones de fitovolumen (AJvarez y ouos, 2001) permitieron calibrar el indice

de vegetacion de una imagen Spot de 1998 y obtener un mapa del fltovolumen
acrual de la zona de estud io.
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FIGURA 3:

Sirio Familiar en Los Rulos. (Faro: O. Oubroeucq).

REsULTADOS

Los campesinos de Los Rulos son duefios de su tieera

Aunque el rerrirorio de Los Rulos es considerado como una comunidad agrî
cola, los habiranres son de jàcto propierarios privados. Tienen un sirio de habira
ciôn, generalmenre de 4 a 5 Hâ. de superficie, delimirado por un cerco de ramas
donde se encuenrra la casa, el huerro, un campo de rrigo y el lugar de las cabras.
Ademâs, rienen un espacio de libre pasroreo para las cabras que no esra fisicamen
re delimirado, pero que rodos los crianceros reconocen y resperan. Esre sisrema de
propiedades individuales es diferenre de 10 que se encuenrra en las Comunidades
Agricolas. La explicaciôn de la siruaciôn acrual se obriene haciendo una breve
evocaciôn hisrôrica.

Entre 1870 Y1920, alrededor de 20 familias se insralaron en el secror occidenral de
un gran fundo Hamado El Ourazno. Eran inquilinos de esra propiedad privada, es
decir, se les ororgô un espacio delimirado donde habia agua suficienre para el consumo
de la familia y para regar un huerro familiar. También se les enrregô un espacio de
secano que debîa limpiarse y cercarse para sembrar trigo. A cambio, debian enrregar
una vez. al ano al caparaz dei fundo una pane de la cosecha de rrigo y de los cabriros de
su rebano. En esa época, la vida de los campesinos dependia principalmenre de la
crianza de cabras. De las 20 familias, 10 pracricaban la rrashumancia, 5 de las cuales
iban hasra Argenrina en el verano. En el ano 1942 el dueno del fundo decidiô vender el
secror de Los RuJos a las familias de los inquilinos, pero en rea1idad, solo vendiô los
sirios de habiraciôn, incluido los perimerros de cuJrivo de secano. Habra que esperar
hasra 1956 para que los nuevos propierarios compren rodos los rerrenos de secano del

287



secror. Esra segunda adquisicion endeud6 a las familias y la mayoda de los hombres

ruvo que ir a rrabajar en las minas del none para reunir el dinero necesario. Los rîrulos

de propiedad esrablecidos duranre la primera venra en 1943 hacen referencia a una

lisra de 37 jefes de familia compradores, enrre los cuales 2 procedîan del fundo vecino

El Coligue. Son Jos primeros rirulares de la comunidad de Los Rulos, Jos habiranTes

acruales son los descendienres. En el 2000 se censaron 95 unidades de habiraci6n, de

Jas cuales 5 esraban deshabiradas, con un roral de 350 habiranTes.

Una evolucion discreta de la poblacion

Los daros dei INE indican una evoluci6n crecienre de la poblaci6n hasra el ano

1982, luego es decrecienre (Anexo, Cuadro 1). La regla de herencia es un facror

imponanre de moderaciôn del crecimienro de la poblaciôn. En las Comunidades

Agrîcolas el derecho de comunero no se puede companir, el heredero dei derecho

es ûnico y el cônyuge sobrevivienre rie ne prioridad. El grafico del nûmero de ninos

por familia (figura 4), indica que esra regla permire ajusrar la poblaciôn con poco

mas de 2 ninos por familia coma promedio. De esra manera, el nûmero de sirios

y, por consiguienre, el nûmero de fuenres de agua disponible queda igual. Se rrara
de una adapraci6n de la poblaciôn a la limiracion del recurso agua.

FIGURA 4.
N ûmero de Ninas Residenres 0 Emigrantes par Familia segûn el

Tamano de la Familia.
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Se puede agregar que el desarrollo recienre de los inrernados para el cielo

escolar secundario es un facror imporranre en la disminuciôn de la poblaciôn. La

escuela de Los Rulos, con un jardîn infanril y 4 salas de elases que agrupa los 8

niveles de la ensenanza basica, es un polo de reagrupamienro que riene un papel

imporranre en la esrrucrura de la poblaciôn. Enrre 1993 y 1997 el nûmero de

alumnos no cambia, exisriendo enrre 95 y 97 inscriros, mienrras que en el mismo

perîodo, la poblaciôn infanril de Los Rulos decrece. La escuela de Los Rulos cuen

ra con 10 alumnos provenienres de orros secrores y, sobre rodo, las personas de
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Los Rulos que han emigrado envian a sus ninos a la escuela para que esrudien y sus
abuelos Jos cuiden. Represenran el 39% (34 de 87) de los ninos escolarizados
originarios de Los Rulos.

FIGURA 5:
Numero deAiios de Escolaridad segun Edad en Los Rulos y IV Region.
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RANGOS DE EDAD

A partir de los 13 anos de edad Jos ninos van al internado. En el rramo 20 a 24

anos de edad. solo 1 de 32 hombres y 13 de 27 mujeres regresaron a Los Rulos. El
seeror de la poblaci6n que ha tenido un nive! escolar basico es el que actualmente
emigra. Cabe destacar que el atraso en la escolaridad, en comparaci6n con el

promedio regional. se nota en el trama de los habitantes de 25 a 29 anos, pero
desaparece total mente en la categoria de los 20 a 24 anos. En la caregoria de los
mas j6venes el numero de anos de escolaridad sobrepasa el promedio regional.
(figura 5).

FIGURA 6:
emigrames y residemes segun rramo de edad.
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La mayor parte de la poblaci6n activa esta ausente de Los Rulos

Este importante puntO se tefleja en la figura 6. En la encuesta IRD 1998, en el
ambiro de la biografîa migraroria de los residenres de Los Rulos de mas de 20 anos

de edad, se comprob6 gue el 42% estuvo mas de 6 meses trabajando fuera y, en
promedio, permanecieron 2,5 meses en otra zona. Entre los jefes de familia acruaJ
mente residentes en Los Rulos, el 48% (36 de 75) realiz6 un promedio de 3 migta

ciones de mas de 6 meses por razones labo raies, estas emigraciones corresponden
principalmente a los hombres jefes de familia: 32 de 48 hombres emigraron. Por
ahora, las migraciones afectan poco a las mujeres: solo 4 de 27 emigraron por
razones laborales. Si el fenomeno de emigraci6n no fuera reversible, Los Rulos
tendrfa acrualmenre un 50% menas de habitanres. La emigraci6n no es irreversi

bJe y ademas, el regreso de los emigranres es, en gran medida, la causa dei enveje
cimiento actual de la poblaci6n de Los Rulos.

El cultivo dei trigo sigue siendo una actividad prioritaria

En el ano 2000 se regisrro una superficie rotai cultivada de trigo de 228,24
Ha., disrribuidas en 192 parcelas. El tamano promedio de las parcelas es de 1,2
Ha. La encuesta IRD-ULS 2000 indica que 26 de los 53 sitios de habitacion
encuestados, es decir la mitad, cultivan 0 han cultivado trigo. Las parceJas de trigo
siguen siendo las mismas y tienen 30 aRos de existencia coma promedio (Anexo,

Cuadro 2), ubidndose denrro de un perimetro protegido de los animales por un
cerco de ramas. Dentro de este perimetro no se cultiva roda la superficie, depen

diendo ello de Jas precipiraciones que se esperan, de la mana de obra para preparar
la tierra y de las semillas disponibles. No existe una movilidad de los cultivos ni se
constata desmonre de nuevas rieeras para culrivar. Los sirios se esrablecen una vez
y para siempre, raramenre cambian. Resulta diffcil decir si el cultivo de rrigo en la
zona esra en expansion 0 en recesi6n. De las 53 familias encuesradas, una abando
no el cultiva de trigo en 1997 y orra empezo a cultivarlo en el 2000. Se trata de una

situacion esrable.

Los aDOS de cultivo coeresponden a los aDOS lluviosos, como 1997 y 2000,
siguienres a varios afios de seguia. Aunque IIovi6 en 2001, solo 12 de 26 familias
sembtaron trigo, esta indica que el cultivo no esra orienrado a la producci6n y
venta, sino al auroconsumo y a guardar una reserva de semillas. Ninguna de las
familias encuestadas indic6 haber vendido trigo.
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Los Rulos : campo de rrigo (Didier Dubroeucq, 2001)

Los Rulos : rrilla a yegua (Didier Dubroeucq, 2001)

El consumo allUaI de lefia sigue siendo importante frente a las
posibilidades de regeneraci6n de la biomasa lefiosa

Las mediciones realizadas en el Sahel de Africa muestran que la producci6n
primaria de biomasa blosa en zonas aridas es prâcricamenre nula cuando las pre
cipitaciones anuales son inferiores a 75 mm y, sobre este umbral, aumenta aproxi
madamenre 1,7 kg Hâ. 1 por mm adicional de precipitaci6n anual. Siguiendo la
relaci6n MS = 0

75
(1,68 P - 93,5), donde 0

75
= 0 cuando P < 75 y 07S = 1 para

cualquier ouo valor de P (Cissé, 1980; Cissé y ouos, 1987), los resulrados de la
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encuesra 1RD-ULS 2000, indican que la exrraCClOn de lena para uso domésrico

aicanzo 177,6 T/afio (Anexo, Cuadro 3), esra canridad varîa poco ya que depende

de la poblacion. Para rodo el rerrirorio de Los Rulos que cubre 7.338 Ha., corres

ponde a la mareria seca lefiosa producida por una precipiracion anual de 145 mm.

En el rranscurso de los ulrimos 26 anos, hay 12 afios con indices inferiores a esre

umbral. Es necesario que la precipiracion del ano siguienre sea superior a 215 mm

para compensar el déficir de biomasa lefiosa. En el mismo periodo esre casa ocu

rrio solo 2 veces. Esro significa que, en general, se requieren al menos 3 afios para

reconsriruir la biomasa Iefiosa después de un ano seco con P< 145 mm.

El gas no reemplaza a la lefia, el consumo es moderado, 9.386 lirros/afio, y no

esra generalizado: 14 de 77 familias (18%) no usa gas, solamenre lefia (Anexo,

Cuadro 3).

El consumo de aguas superficiales es muy inferior a las
precipitaciones

Originalmenre los sirios de habiracion se ubicaban cerca de un pozo, pero a

parrir dei ano 1981 se usan mangue ras de polivinilo para succionar el agua de los

pozos, 10 que hace cambiar las condiciones de vida. Se han cavado nuevos pozos

en las laderas de .los cerros y el agua se lIeva hasra la casa que se encuenrra a mas

baja alrirud y, muchas veces, a mas de 1 km de disrancia de la fuenre. Esra récnica

require de una cierra pracrica pues el diamerro de la manguera debe proporcionar

un caudal de agua siempre inferior a la recarga deI pozo para no vaciarlo. Los

diamerros usados mas frecuenremenre son de 1/2 pulgada. Acrualmenre la mayoda

de los sirios de habiracion rienen dos fuenres de agua, una cerca de la casa y orra en

la ladera de un cerro. El incremenro de la disponibilidad de agua ha permirido

culrivar alfalfa desde 1981 y rrébol desde 1997 para mejorar la alimenracion de las

cabras. La pracrica dei riego ha Ilevado a Jos habiranres a consrruir esranques para

regular la disrribucion de agua hacia sus parcelas, esre mejoramienro récnico ha

sido posible gracias a proyecros de desarrollo rural y a la iniciariva privada. De 65

sirios encuesrados, 37 rienen un esranque de acumulaciôn, de los cuales 19, 0 sea

la mirad, fueron financiados por un proyecro de desarrollo.

La gran mayorîa de los sirios riene una parcela de riego de una superficie que

varia enrre 300 y 14.000 m\ con un promedio de 3.600 m 2
• El consumo anual de

agua domésrica por habiranre es muy bajo: 57 m 3 promedio. El consumo roral de

agua anual es desigual enrre las diferenres familias: de 7 m3 a 7.000 m3 con un

promedio de 1.400 m3, 10 que demuesrra grandes variaciones de disponibilidad de

agua segun los sirios. La alrura dei agua de riego varia enrre 10 Y 1.885 mm/ano,

con un promedio de 372 mm/ano. El consumo roral anual de agua para rodo el
secror esrudiado es de 97.924 m3, es decir, 312 m3/hab (Anexo, Cuadro 4). Equi

vale a una precipiracion de 1,33 mm, 10 que es insignificanre en comparacion con

los regisrros anuales de pluviomerrîa deI secror.
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La trashumancia ha desaparecido, pero la crianza de cabras sigue
siendo importante

En los 53 sirios familiares encuesrados se conraron 1.856 cabras y 98 ovejas en

roral y en iOde los sirios no crîan animales. Relacionando esas cifras con el Dllme

ro de habiranres, el nûmero roral de cabezas de ganado caprino se esrima en 2.850,
10 que corresponde a 9 cabras por habiranre. Se conraron 3 rebafios de mas de 100
cabezas con 36 cabras por sirio como promedio (Anexo, Cuadro 5). Solamenre un

criancero pracrica la rrashumancia, dos propierarios enrregan animales a rrashu

manres y los demas rebafios son sedenrarios. Una pane (l6 de 43) recibe un com

plemenro diario de forraje verde.

La densidad de la vegetaci6n no ha cambiado significativamente
desde 1955

El mapa deI orovolumen de vegeraciôn lefiosa (figura 7), realizado a parrir de

14 mediciones (Anexo, Cuadro 6), indica que la cobenura vegeral lefiosa varîa de

10 ml/Ha. a 3.200 m 3/Ha. en la pane cenrral del secror donde las pendienres son

suaves 0 moderadas. En las laderas de monrafia con pendienre fuene, la coberrura

varîa de 3.200 a 6.400 m3/Ha., dependiendo de la orienraciôn de las laderas. A 10

largo de Jos ejes de drenaje la cobenura es mas densa, de 6.400 a 12.800 ml/Ha.

y en algunos secrores alcanza a 25.000 m3/Ha. En la pane cenrral deI secror, los

arbusros mas frecuenres son Colliguaja odoriftra (Colliguay) y 5chinus polygamus
(Huingan). En las pendienres orienradas hacia el sur y a mayor aJrirud se encuen

rran arboles como el Proustia cunneifolia, Proustia pyrtfolia, Porliera chilensis
(Guayacân) y Trevoa quiquenervia (Talhuén). El Talhuén ocupaba, aÎ10s arras, lade

ras enreras de monrafia, acrualmenre esra en vias de exrinciôn debido a una raja

inrensa enrre 1940 y 1950, primero para su uso como combusrible en los homos

domésricos donde se forjaban y se arreglaban las herramienras de los pirquineros y

luego, para la fabricaciôn de posres para cercos ya que su madera no se pudre. En

1960 se ralaron las ûlrimas poblaciones de ralhuenes y acrualmenre solo se encuen

rran especies aisladas
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FIGURA 7.
Mapa del Firovolumen de Vegeracion Lefiosa.

FITOVOWMEN POR PIXEL DE 25!25M m3! pixel

La comparacion de las faros aéreas de 1955 y 1997 pane en evidencia una

degradacion de la vegeracion cerca de las parcelas de cuJrivo de rrigo. En 1997 se

observa un espacio clara y sin vegeraci6n aJrededor de los perimerros de culrivo de

rrigo, mienrras que en 1955 exisria un poco de vegeraci6n arbusriva en el mismo

secror (figu ra 8).
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FIGURAS:
Cambios de Vegetaci6n Cerca de las Areas de Cultivo.

1955 1997

FIGURA 9:
Cambios de Vegetaci6n en Zonas Distantes de Jas Areas de Culrivo.

1955
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Por el conrrario, en 1997 en los sectares alejados de los perimerros de cultivo

se observa una mayor densidad de vegetacion arbustiva y arborea, comparado con

1995 (figura 9). El desmonre para realizar y manrener los cercos de ramas secas, es

un factar primordial en la degradacion de la vegetacion. Es difîcil cuanriflcar ya

que las encuestas sobre consumo de lefia no contemplan este tema, cenrr<l.ndose

esencialmenre en el consumo de lena para uso doméstico. Actualmenre, en la parte

occidenral de Los Rulos que tiene la mayor densidad de habitaciones, los cercos de

ramas estân en su mayoria reemplazados por cercos de alambre.

INTERPRETAcrONEs y DrscusràN

Aunque la cobertura vegetal no haya cambiado fundamenralmenre enrre 1955

y 1997, algunas especies, como el Talhuén (Treboa quiquinervia) han desaparecido,

siendo el Colliguay (ColLiguaja odorifera) la especie predom inanre. Una situacion
similar ha sido descrita en Otros sectares de la IV Region (Dubroeucq y Livenais,

2000). El Colliguay consriruye la vegetacion esencial, probablemente después de

un desmonre generalizado que ocurrio hace mâs de un siglo (Aschmann, 1991).

Escorias y restas de homos para fundicion de minerales son visibles en dos sitios

cerca deI sector estudiado y demuestran que la region de Los Rulos fue somerida

duranre el siglo XIX a un desmonte inrenso debido a la actividad minera. La

vegetacion arborea inicial no se ha reconstituido duranre el siglo XX, siendo reem

plazada por una cobel'tura arbustiva, desde enronces esta cobertura vegetal secun

daria no estâ en vias de disminucion sino en vîas de empobrecimienro.

Respecta a la situacion demogrâfica, la emigracion deI sector activo de la

poblacion no es sinonimo de desertiflcacion humana, la propiedad familiar sigue

ocupada por los abuelos y nietas y, en algunos casos, por uno de los hijos 0 hijas

con su conyugue, asî se conserva el mismo nûmero de sirios de habitacion. Como

cada sitio depende de una 0 varias fuenres de agua, se puede pensar que la escasez

de agua origino tanro la dispersion dei habitat como el comportamiento demogrâ

flco.

La emigracion rampoco signiflca marginalizacion. En efecta, los sectares acti

vos de Los Rulos trabajan rradicionalmente en âreas especiflcas como la mineria y
consrruccion, en el casa de los hombres y, empleadas domésticas en el casa de las

mujeres. Actualmenre se observa un acceso a profesiones del sector terciario como

el comercio y servicios, para los que tienen una cierra especializacion (Anexo,

Cuadro 7). Los datas recienres indican que el nivel de escolarizacion de los jove

nes es superior al promedio regional, eso demuesrra que el nivel de califlcacion y,

por consecuencia, la parricipacion en la actividad economica nacional estâ en

aumenta.
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CONCLUSION

Las condiciones medioambiencales y el ripo de propiedad individual han mo

delado las caracrerisricas de esra sociedad rural marginal (disrribuci6n deI habirar,

demografia, culrivos de subsisrencia y crianza de animales). Al concrario de 10 que

aparece a primera visra, esra sociedad riene su lugar en la economia deI pais ya que

es fuence de ma no de obra con un nivel crecience de califrcaci6n, como lo com

prueban los niveles de escolaridad de los mas j6venes. Por orra parre, las pracricas

agricolas rradicionales esran en consrance evoluci6n, pero no rienden a mejorar los

rendimienros y rampoco la producci6n sino que privilegian el uso racional de las

aguas superfrciales, la urilizaci6n de la energia solar, la reducci6n del consumo de

lena, el alambre en lugar de cercos de ramas y el aporre de forraje en la alimenra

ci6n de las cabras.

Al conrrario de la agriculrura inrensiva, se observa aqui un sisrema agro-pasro

raI orienrado a la aurosubsisrencia y al consumo energético minimo.
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AN EXOS

Cuadro 1:
POBLAClcJN DE LOS RULOS (J 952-2000)

1952' 1%0' 1970' 1982' 1992' 1998' 2000'

Los Rulos 203

Fuenre: 1= INE, 2 = IRD

274 266 394 361 310 351

Cuadro 2:
PRODUCClcJN DE TRlGO EN EL ANO 2000

ParceJa Anos Cosecna Rend. Rend.

sitios encuesrados = 53 (Ha.) parcela kg grano kg/Ha.

Cultiv. Trigo 26

Promedio 2.1 30 1.155 9.9 615

MÎn 0.6 1 260 3 18

Max 8 80 3.900 23 1.378

Superf. rrigo

Los Rulos 228,24 ha

Fuenre: IRD-ULS, 2000

Cuadro 3.
CONSUMO DE LENA Y GAS EN EL ANO 2000.

Sirios Hab. leila gas exclusivo alumbrado

kg/ana lirros/ano gas lena P. solar Velas

encuestadas 77 344

rotai 164.062 8.589 2 14 4 31

promedio/sitio 2.213 113,7

promedio/hab 485 25,6

tOtal Rulos 88 355 177.622 9.386

Fuenre: IRD-ULS, 2000
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Cuadro 4:
CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA y DE RIEGO EN ELANO 2000.

Superf. 'onsumo anual (m3) RiegoEstanque
nego

Sirios Hab. (m2) Tora! Domésrico Riego mm casera proyecro

Jana

Encuestados 71 314 71 71 71 65 65

Con riego 69 312

Sin riego 2 2

Toral 3J 3.351 97.924 3468 94 142 18 19

Promedio 3.602 1.399 57 1.326 372

Mîn. 300 7 7 34 10

Max. 14.070 7.089 183 7.016 1.885

Con 71 18 19

Sin 2 28 2

Nulos 24 30 30

Fuente: lRD-ULS, 2000.

Cuadro 5:
CRIANZA DEGANADO EN ELANO 2000.

Pers. Sitios

228 53
43
2

34

encuesrados
con cabras

con ovejas
no encuestados

Min

Mâx
Promedio

Total Los Rulos

Fueme: IRD, 2000

350

299

87

Ovejas Cabras

1.856

98

5
200

36
98 2.850



Cuadro 6·
MEDICIONES DE VEGETACI6N EN EL ANO 2000.

Sirio UTM- W UTM- S m31 m3/Ha. N° Cobenura AJe.
(m) (m) pixel plancas % Med.

cm

1 284.917 6.546.799 494 7.900 275 63.0 125

2 285.046 6.546.774 109 1.738 61 12.0 143

3 283.910 6.544.%5 189 3.024 86 18.0 165

4 286.984 6.541.218 116 1.862 74 13.0 143

5 286.571 6.538.247 381 6.100 243 56.0 108

6 286.390 6.538.350 352 5.640 120 36.0 155

7 285.279 6.544.913 228 3.652 151 25.0 146

8 286261 6.544.050 526 8.421 180 56.0 150

9 288.285 6.542.717 42 684 70 6.5 104

10 288.405 6.542.717 99 1.582 162 16.0 98

Il 289.413 6.545.482 239 3.825 77 21.0 178

12 287.760 6.542.485 65 1046 108 9.0 117

13 287.760 6.542.356 31 489 110 4.6 105

14 289.439 6.546.025 197 3.156 171 22.0 139
---
Mâx. 526 8.421 63.0

Min. 31 489 4.6

Fuenre: lRD, 2000

Cuadro 7:
SECTORES DE ACTIVlDAD DE LOS NO RESIDENTES DE LOS RULOS.

Seccor de accividad None Sur Region Toral

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Agriculrura 6 3 12 3 5 30
Minerîa 34 1 5 40
Consrruccion 10 1 2 14
Servicios, comercio

y rranspone 11 7 10 13 4 46
Domésrico 2 13 1 14 19 49
Toral accividad 61 11 24 16 13 5 130
Toral general 63 24 25 30 13 24 179
- --

Fuenre: lRD, 1998
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DINAMICA DE LOS TERRlTORIOS y DEMOGRAFÎA DEL
ABANDONO: EL CASO DE LA COMUNA DE CANELA

Nicolds D'Andréa'
Philippe Hamelin"

INTRODuccr6N

"La dinamica de los rerrirorios se Jee y se analiza en los cambios, en las locali

zaciones de acrividades, equipamienros, poblaciôn global, caregorfas de personas ...
Se esfuerza en consrruir modelos del cambio y de relacionarlos con los sisremas

espaciales considerados" (Bruner, 1993). En esra perspecriva, el abandono es una

dinamica fundamenral para comprender la redisuibuciôn de la poblaciôn. Los

fenômenos de abandono no pueden ser separados de la concenrraciôn demografica

y econômica que caracterizan al Chile acrual. Aqui se propone ausculrar el Jado

negarivo deI cambio: el despoblamienro, la emigraciôn, el desmanrelamienro de los

agro-sisremas rradicionales, la reabsorciôn de la anuopizaciôn, el decJive de la

valorizaciôn de los espacios, los residuos, los baldios, ramas nociones que remiren

a la complejidad dei proceso de abandono, en sus formas, su aniculaciôn sisrémica
y sus consecuencias sociales, legirimando el esrudio.

También se puede hacer referencia al modelo de transiciôn urbana en que

los mecanismos esran en las primeras fases, compleramente dependienres de la

evoluciôn de los espacios rurales: " ... e1 proceso de urbanizaciôn de la pobla

ciôn de un rerrirorio puede provenir de una recJasiflcaciôn inrerna de las po

blaciones, resulrando ella misma de una urbanizaci6n de los campos 0 de una

migraciôn de los espacios rurales hacia las ciudades (éxodo rural) y, por oua

pane, de un calculo diferencial dei crecimienro natural enue la poblaciôn ur
bana y la poblaci6n rural"l. La uansiciôn urbana de Chile esta pracricamenre

terminada (el ctecimienro de la rasa de urbanizaciôn es ra en ftanca disminu

ciôn). En Jos campos de Ja regiôn de Coquimbo, excepto en las zonas someri

das al efecro reclasificaciôn (Ovalle, Vicufia), ha empezado un proceso de ago

tamienro de la reproducciôn demografica; la poblaciôn de los campos envejece

progresivamenre, seglin Jos casas; el crecimienro natural puede ser rodavia

importanre, pero a partir de un cierto umbral, el déficit de las poblaciones en

edad de procrear provoca la caida de la naralidad. El estado y las modalidades

de esra rransiciôn, en el casa de Canela, son el objerivo deI estudio.

Geografo, IRD/Université d'Aix en Province.

Demo-estadistico, 1RD/LPED, Santiago.

Moriconi-Ebrard, 1993, p. 44.
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Prestando atencion especfflca a la dinâmica de abandono la observacion revela

estados inrermediarios, micro-cambios que son orras rantas adapraciones y resis

tencias a la anomia territorial. La perspectiva demogrâflca permire comprender el

mecanismo de envejecimienro de la poblacion, pero también po ne al dia las

recomposiciones socio-espaciales internas que expresan mejor el cambio de mo

delo de poblamienro que la inrensiflcacion dei despoblamienro. Las comunas como

Canela no rienen realmente base economica ni siruacion geogrâflca propicia para

una reclasiflcacion urbana; sin embargo, se inserran en un enrramado urbano re

gional por el juego de las movilidades, la integracion a la red vial y el surgimienro

de una localidad de ripo urbano transmiriendo la modernidad. Esre tipo de anâlisis

permire observar detrâs de las rendencias de la urbanizacion, los mecanismos sig

niflcarivos de adapracion en el medio rural y graduar la reversibilidad del fenome

no. La posrura es pertinente en una sociedad que adminisrra mal la concenrracion

urbana, se trara de perpetuar u optimizar una funcionalizaci6n de los espacios que

desemboca en una mejor reparricion de los seres humanos.

La IV Region esrâ somerida a inrensos cambios desde la Reforma Agraria

que cuesrionan los modos de gesrion rradicional dei espacio rural y, a corro

plazo, la ocupacion del secano por el hombre. Enrre la baja de fecundidad que

limira la reproduccion demogrâfIca y la urbanizacion que absorbe la pobJacion

en edad activa, los desequilibrios demo-espaciales se refuerzan. Ahora bien, en

el cenrro de los espacios no irrigados -media monrafia y cordillera, mâs de 9/

10 dei rerritorio regional- la inrensidad deI despoblamienro muesrra una cierra

hererogeneidad. Con el fIn de arender especiflcamenre este proceso de dife

renciacion demo-espacial durante la segunda mitad del siglo XX, se observarâ

la evolucion deI poblamiento en la comuna de Canela. Poco afectada por el

desarrollo de la irrigacion, duranre largo riempo clasiflcada entre las mâs po

bres dei pais, Canela constiruye un casa que combina varianres estrucrurales

regionales y una situacion geogrâfica, asi coma una historia, propia dei Bajo

Valle dei Choapa. La comuna se sirua entre los paralelos 31°12' y 31°45', con

una superficie de 2.182 km2, equivalenre a 1/5 de la provincia deI Choapa. Se

pueden distinguir tres sectores en rérminos agro-ecologicos (IREN-CORFO,

1978): una zona que goza deI rio Choapa, el unico curso de agua permanente

de la comuna (âreas vecinas a los distriros 1, 3 y 4); una zona costera (ârea

liroral de los disrriros 3, 4, 5 y G) y una zona de media cordillera que corres

ponde al gran espacio restante, el secano lnterior2
.

2 El secror cosrera se caracreriza por un roral de precipiraciones anuaJes superior a 200 mm, una
amplirud rérmica escasa (de 8° a 10 0 en los meses exrremos), una exposici6n fuerre a Jas
nebJinas cosreras y de laderas débiles. En el senor dei Choapa, las precipiraciones son igual
mente superiores a 200 mm por ano, 10 que se agrega a la penerraci6n de las brumas diarias y
a las posibilidades de irrigaci6n, siendo la zona mas remperada. El secror semi-arido es abrup
ro, las precipiraciones son inferiores a 200 mm anuales y las diferencias de remperarura mas
pranunciadas.
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LA Oroslcr6N HIsT6R1CA: FUNDOS, COMUNrDADES AG RfCOLAS y LOS

CAMBros AGRAR10s EN LA SEGUNDA MlTAD DEL SIGLO XX

La dimibucion de Ja poblacion en la comuna de Canela esra dererminada por el
recurso agua, es decir, las quebradas3 yel rîo Choapa y su apropiacion de un sisrema

rerrirorial que enfrenra las Comunidades Agrfcolas con el secror larifundisra.

La Esrructuracion del Sistema Territorial: Un territorio bajo Presion

La trama rerrirorial de Canela proviene de dos mercedes asignadas a princi

pios del siglo XVII. Los inrercambios, venras y divisiones se suceden en el curso

de los sigJos y se rermina con la cristaJizacion de dos ripos de propiedad: las

Comunidades Agrîcolas y los larifundios (esrancias, haciendas, fundos)4. Gallar

do (1998) disringue rres grandes perîodos: 1. el origen deI sisrema rerrirorial con
la formacion de grandes dominios que se exrienden desde la atribucion de Jas

mercedes hasra el siglo XVIII; 2. duranre el siglo XVIII cuando se consolida la

gran propiedad, emerge una forma de propiedad privada en el seno de un sisre·

ma comunirario y, 3. desde la mirad del siglo XIX hasra la Reforma Agraria

(1960) las dos formas de propiedad se auronomizan y definen los componenres

estables deI sisrema rerrirorial comunal. Finalmenre, puede separarse un cuarro

perîodo a panir de la Reforma Agraria, que corresponde a la crisis de la gran

propiedad.

A principios dei ana 1960, seglin Canon (J 964), las Comunidades Agrîcolas

Forman un conglomerado que ocupa gran pane de la superficie comunal. Cinco
haciendas (Las Palmas, Espîriru Sanro, El Tororal, Puerro Oscuro, Huenrelauquén)

y cinco fundos (QuiIJaycillo, El Coligüe, Quel6n, El Durazno, EJ Arrayân) ocupan

el espacio resranre. No cirado, pero figura en el mapa elaborado por el auror, un

secror larifundisra aislado aparece en el D 13 YD 14 (fundos Las Seguras, La Monrina,

Las Maulinas, Talinay y Las Paredes). Canon esrablece una dicotomîa larifundio

Comunidad Agrîcola y hace una diferencia enrre las grandes exrensiones cerca de

la cosra, las haciendas y los larifundios de ramano mâs modesro que se sirlian al

inrerior, los Jundos. Es el esrado de la propiedad en vîsperas de la Reforma Agraria,

resulrado frâgil de un sisrema rerrirorial basado en relaciones anragonisras' .

3 Las mas importances son la Quebrada A[eicura y el Es[ero Canela, en él desembocan las

quebradas Agua Fria, Espiri[u Sanro, Los Pozos, El Coligüe, La Canelilla, El Almendro, Yerba

Loca, Carquindaiio, El Pangue y El Durazno (ver Mapa 1).

4 La [erminologfa que designa las diferences formas de las grandes propiedades es analizada por

G. Gallardo, pp. 353-364. En eSte articula se urilizara la palabra jùndo en un sencido genérico.

5 Gallardo refu[a la hipo[esis de una relaci6n simbi6[ica en que la Comunidad Agricola consri

wiria una reserva de mana de obra para la hacienda.
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Mapa 1. Cornuna de Canela.
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Las deflciencias juridicas que sufrio globalmente el proceso de division de la

propiedad a 10 largo de su historia, engendra conflictos de lImites entre las Comuni

dades Agricolas y las haciendas. Es un derecho de costumbres el que funda la organi

zacion social de la Comunidades Agricolas, a menudo, sin legalidad catastral. Las

actas de origen a veces se perdieron y se realizaron inscripciones fraudulentas a

iniciativa dei mas instruido, es decir. dei gran propietario territorial. En algunos
casos, la hacienda fàgocitô a la Comunidad AgrIcola extendiendo sus lImites aJrede

dor y los comuneros llegaron a ser arrendatarios de hecho 0 expulsados. La polariza

cion de las formas de propiedad en Canela se construyo en una relacion td.gicamen

te desigualG
• Con la Reforma Agraria la gran propiedad entra en un periodo de gran

inestabilidad que modiflcara el equilibrio de fuerzas y el mapa territoriaJ.

6 C.I.D.A, 1966, p. 137. "En realidad el problema de las relaciones emre comuneros y hacien

das es muy complejo y riene sus raîces en conAicros no resuelros que dacan desde riempo amis.

POl' una parre, los comuneros desplazados a rierras marginales, consramememe en decerioro,

viviendo en condiciones precarias en que cada década una 0 dos nambrunas se rraducen en

muerres infamiles y de grandes camidades de animales y, por orra, haciendas que represenran

una forma complerameme difereme de vicia, con recursos compararivamenre abundames y,

sobre rodo, cuyos propierarios rienen una solida vinculacion con el rodaje legaJ e insrirucional".
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Crisis de la gran propiedad y abandono agricola: el nuevo
condicionamiento de poblamiento a fines dei siglo XX

En sintesis -se puede recurrir al esrudio de CaHardo para el detalle del proce
S07 - los arios 60 y 70 marcan el principio de un periodo de movilidad territorial
determinado, principalmente, por las expropiaciones de los fundos en 1972 y la
regularizaci6n de las Comunidades Agricolas. Por una parte, a merced de las poli
ticas, el secror latifundista costero es dividido entre los ex-inquilinos. los propieta
rios expropiados y diversos acrores instirucionales sin que emerja un sis te ma de

producciôn durable. La excepciôn es el fundo Huentelauquén. unico campo que
disponia de una red de irrigaciôn y, por 10 tanto, rentable y privilegiado en el

nuevo contexto politico-econômico: a) la expropiaciôn beneflciô a un secror de
peq uefios productores; b) el fundo se modernizô y se encuentra en una nueva
dinamica de concentraciôn territorial. Por otra parte, las Comunidades Agricolas
se institucionalizan8

, se establece un catastro flnal de 25 entidades, cerca del 60%
de la superflcie comunal (Mapa 2).

Mapa 2. Propledad rural en la COn1Jna de Canela:
esqu8rT'1ii1 catastral en el prlnclplo de los anas 90.
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Fuente: Min~teriode B,anes Nacionates. tREN·CORFO, INE, CONAF.Realinlcl6n IRD

7 El autor analiza los casas de los fundos cosreros de los disrriros N° GY5, yen la zona inrerior
la evoluci6n dei conrencioso que enfrenra la Comunidad de CaneJa Baja y el fundo Espfriru
Sanro.

8 Los primeros en obrener el srarus legal fueron Huenrelauquén, Arelcura y Carquindano
duranre el perfodo de Allende. La mayorfa de las reguiarizaciones ocurrieron en 1977 y la
uirima es la de A1huemilla (J995).
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La comparaci6n de los censos agrîcolas de 1976 y 1997 (Cuadro 1) permire
caracrerizar la evolucion de la acrividad agro-pasroral por disrriro.

Cuadra 1

DOTAcr6N DE ANIMALES POR DISTRITO EN LA COMUNA DE CANELA
(CENSOS AGRfCOLAS DE 1976 Y 1997).

Disrriw Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos AsnaJes

76 97 76 97 76 97 76 97 76 97

1 192 l10 647 592 58 12 936 942 l68 217

2 0 0 0 5.l30 135

3 1. 599 982 3.285 272 195 2 1.012 434 49 ll7

4 291 180 1.464 746 71 15 1.547 524 246 III

5 333 24 5.100 137 46 2 2.833 384 142 27

6 171 181 2.571 546 5 2 2.589 1.965 72 85

7 20 70 754 1.270 51 32 8.542 6.593 332 288

8 32 3 507 239 8 4 1.869 1.262 143 153

9 4 11 236 184 10 4 2.936 3.583 262 219

10 16 13 274 206 5 6 5.3816173 239 261

II 36 33 741 319 49 1 3.328 2.370 297 239

12 6l 28 1. 943 912 14 2 4.606 2.6 JI J93 195

l3 126 30 1.625 967 51 7 3.866 2.739 292 289

14 101 84 1.055 558 52 9 4.652 1.890 315 255

Toral 2.9821749 20.202 6.948 615 98 44.09731.4702.7502.591

Fuenre: [NE

En una rendencia general de abandono agricola aparecen diferencias de inren
sidad:

perdura una agriculwra alimenticia poco significariva, el camino que habla

sido el pilar de la economfa comunal, casi ha desaparecido de los sisremas
de culrivo. La producci6n agrfcola disminuy6 en rodos los dimiros cosreros,
excepro en el N° 3, especialmente el Fundo Huentelauquén pracrica un
po!icu!rivo comercial (Iecherîa, papayas, verduras frescas) bien integrado al
mercado.

La ganaderîa ovina (Cuadro 1), oua base rradicional de la economia local
que cimenraba la especializacion de los fundos de la cosra, esrâ en rerroceso

(-65% dei rebafio). La enorme baja de los animales en los dimiros N° 3, 5
y 6 iluma la decadencia del secror larifundisra (Mapa 3).
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Mapa 3. Variaci6n de poblaci6n por distrito en la comuna de Canela, entre 1952 y 19'2..

Tasa de variat,ôn 1952·1992
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La ganaderia caprina (Cuadro 1), especializaci6n de la zona inrerior, acusa

una baja dei 28 o/ci, pero una redisrribuci6n espacial de la actividad con la

emergencia de un nuevo cenrro de gravedad en los disrriros N° 9, 10 Y 2
(Mapa 4).

El cambio agrario que se opera desde hace unos cuarenra anos en el rerrirorio

de la comuna de Canela interrumpi6 el equilibrio deI sistema terrirorial, en prove

cho de la generalizaci6n de la tenencia comuniraria en la zona no irrigada. En

efecro, el modo de producci6n latifundista y el aravismo del terrirorio se expresa

de nuevo y los campos secos se comunitarizan: coma manifestaciones de este

proceso, los ex-inquilinos a quienes se redistribuyeron tierras y que se reagrupan

en sociedades, las incorporaciones de hecho 0 de derecho a Jas Comunidades

Agricolas existenres (El Durazno, Espfritu Sanro) 0 la creaci6n de nuevas comuni

dades (Alhuemilla). Coexisten una gran propiedad comercial en zona irrigada (el
Fundo Huenrelauquén, distriro N° 3), un pequefio secror adyacenre de beneficia

rios de la Reforma Agraria y un secror tatifundista residual en el secano.
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Mapa 4. Densldad rural y evolucJ6n dei tamarïo de las localldades urbanas, entre 1952 y 1992.
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En términos de poblamienro, si la casi hegemonia del sistema comunitario
implica el desmantelamienro de un modo de organizaci6n especifico del habitat en
los fundos, no se constata un despliegue demografico en los antiguos secrores
latifundistas. Este proceso de comunitarizacion no reposa en una base productiva
s6lida, es diferenciador, pero no produce crecimienro. La sociedad local evolucio
na también y, sobre rodo, bajo el impacro de la modernizaci6n regional y comuna1:
entre orros facrores, la urbanizaci6n que desplaza los mercados deI empleo, las
normas sanitarias que marginan la producci6n artesanal de queso de cabra, la
crisis de la mineria arresanal, el desarrollo de una agricultura comercial exporradora

con recurso intensivo de mana de obra temporal, la ruprura progresiva dei aisla
miento fisico por la consrrucci6n de auropistas y caminos asfaltados 0 los progre
sos de la escolarizaci6n. En este contexro hay que basar la hip6tesis de las conse
cuencias demo-espaciales de una nueva ponderaci6n de la relaci6n
fundo-Comunidades Agricolas.
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EMIGRACION y REDISTR1BUCION DEL POBLAMIENTO REGIONAL:

UN ÉXODO RURAL EN DOBLE EXTENSION

~En qué medida inreracruan las rransformaciones del sisrema agrario con el sis

rema demografico?, ~cômo la crisis de un modo de desarrollo fundado en el agro

pasroreo repercure en el poblamienro? El analisis de la evoluciôn de la disrribuciôn

espacial de la poblaciôn enrre 1952 y 1992 Y dei componenre migrarorio, permiren

comprender el proceso de despoblamienro.

De la dispersion mâxima de poblaciôn al crecimiento de nucleos
lugarefios: el 6nal del modelo tradicional de poblamiento

La serie esradisrica consriruida a partir de los censos de poblaciôn corregidos9

(Grafico 1, Cuadro II) permire observar una poblaciôn comunal inesrable de sobre

9.000 individuos, cuya canridad se manriene desde 1895. La poblaciôn Jlegô a 12.322
personas en 19GO al rérmino de la sucesi6n de los unicos rres periodos inrercensales de

crecimienro 0930-1940, 1940-1952 Y 1952-1960). La Reforma Agraria parece cons

riruir LIna separaciôn: el ario 1970, donde se marca una gran crisis con una baja del

15% (-2.0Gl individuos), el sisrema demogrâfico se desesrabiliza consranremenre a
pesar de una ligera recuperaciôn en 1982 (+442 individuos). La rendencia en los û.\ri

mos 40 arios es c1aramenre negariva, con una disminuciôn de 3.000 personas enrre

1960 y 2002.

G"ifico 1 - Evoluci6n de la poblaci6n de la comuna de Canela : 1B75 - 2002
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Fuenle INIô, correccié>n IRD

9 La poblacié>n comunal esra evaluada a perfmerro igual, adaprando las agregaciones a las
modjficaciones de limires entre 1952 y 1992. Una correccion aproximada se efecruo en los
censos an refJores.
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El censo del ano 1952 y mas aun el de 1960, muestran un modo de ocupacion

del espacio caracrerizado por una dispersion optima de la poblacion. Del detalle

de los censos se puede deducir la realidad exacra de esta reparticion geografica,

pero la abundancia de localidades y la poblacion que se asocia son un indice de la

complejidad del poblamiento en esa época, por ejemplo, en 1952 la Comunidad

Agricola Mincha Sur y el Fundo Huentelauquén en el distriro N° 3, alcanzaban a

466 y 530 individuos respecrivamente, la unidad mas importante es el Fundo

Espiriru Santo en el distriro N° 8, con 620 personas. Un centra de gravedad demo

graflca (ver Cuadro 2, Mapa 4) esra formado en plena zona interior por los disrri

ras N° 7, 8, Il, 12 Y 13, el centra de este espacio rural densamente poblado es

Espiriru Sanro (08), con una densidad maxima de 17 hab/km2 en 1%0. Se podria

hablar metaforicamente de un estado de climax alcanzado gracias a la relativa eSta

bilidad del sistema territorial en un equilibrio mafthusiano.

Cuadro 2:
POBLACI6N DE LOS DISTRITOS DE LA COMUNA DE CANELA

(SIN LOCALIDADES URBANAS)' 1952-1992.

distriw 1952 1%0 1970 1982 1992

1 349 360 423 2% 369

2 47 73 47 83 126

3 9% 1.141 651 913 760

4 493 507 834 489 185

5 679 590 617 591 491

6 993 630 578 798 606

7 1.145 1.358 1.185 1.162 988

8 585 722 590 486 341

9 722 646 524 685 565

10 415 549 601 581 562

Il 1.301 1.616 1.171 1.070 973
12 816 978 798 635 611

13 1003 1.230 782 720 488

14 352 515 358 302 263

Tora! 9.8% 10.915 9.159 8.811 7328

*sin Canela AJta. Canela Baja. Huentelauquen y Mincha

Fuenre: INE. lRD dlculas propias
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Cuadro 3:
EVOLUCI6N DE LA POBLACI6N DE LA COMUNA DE CANELA: 1952-2002

------
52-60 60-70 70-82 82-92 92-02 52-02

Variaci6n 1404 -2061 442 -563 -764 -1542

rasa de variaci6n 1 J ,6 -15,2 3,9 -5,0 -7,5 -14,1

rasa de variaci6n
anual media 1,43 - J ,90 0,35 -0.53 -0,30 -l,51

Fuenre: INE, IRD câlculos propios

El inmovi!ismo social roro por la Reforma Agraria produce una fase de

despoblamienro de los campos y de concenrracion en las localidades urbanas 0

semi-urbanas. Para delimirar el fen6meno de redis[ribuci6n de la poblaci6n, con
viene separar las principales localidades (Mincha None, Huemelauquén None,
Canela AJ[a y, sobre wdo, Canela Baja) y, de sus dis[riws de referencia 10 se disrin
guen dos componemes en la poblacion comunal: una sub-poblacion urbana (Cua

dro 4) que corresponde a los pueblos y aldeas c1asiflcadas como [ales en las publi
caciones dei INE y una sub-poblacion rural que forma el resro. Es[a disrinci6n
permi[e observar algunas [endencias:

rres zonas que conuibuyen poco 0 nada a la disminuci6n de la poblaci6n
rural emre 1960 y 1992 (Mapa 3): Jos dis[riws cos[eros N° 4, 5 y 6; los
disujros del imerior nor-es[e (N° 2, 9 y 10) y el dis[riw N° 1 al borde dei
rÎo Choapa. Los ouos disrriws Forman un vasw corredor cemral con una
consecueme baja de habi[ames.

ParaleJameme a la disminuci6n casi general de la poblaci6n rural, el peso de
las localidades urbanas no ha cesado de aumemar (Cuadra 4), variando de

9% de la poblacion comunaJ en 1952 a 27% en 1992.

Las densidades rurales se uniforman por debajo de 7hab/km2 (Mapa 4).
Los disrriros EspÎri[U Sanw y Canela Baja Forman un nücleo residual dei

amiguo cemra de gravedad demogrâflco.

10 Orras localidades fueron c1asiflcadas coma urbanas enrre 1952 y 1960 Uaboneria, El AJmen
dro, Agua Fria AIra, Are1cura), pero segûn su aparicion inconsranre en las nomenclaruras y su
evoluci6n posrerior, no legirima una inclusion en el conjunro de las localidades urbanas de
referencia para este anal isis_ Ademas, el caso de Huenrelauquén None presenra problemas en
1970, en la rnedida en que la Jocalidad esd englobada en una unidad mas vasra.
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Cuadro 4:
LA P013LACIÔN DE LOS PUEBLOS Y ALDEAS: 1952 -1992-

----
1952 19GO 1970 1982 1992

Pueblos yaldeas nO % n° % n° % nO % nO %

Mincna 318 2,9 301 2,4 213 2,J 253 2,4 326 3,2

H uentelauq uen 171 1,6 355 2,9 407 3,8 548 5,4

Canela Bap 438 4,0 521 4,2 677 6,6 875 8,2 1362 13,4

Canela Alra 95 0,9 230 1,9 211 2,1 357 3,3 576 5,7

Toral urbano 1.022 9,4 1.407 Il,4 l.1 01 10,7 J.892 17,7 2.81227,7

Fuente: INE, !RD calculos propios

Un nuevo modelo de poblamiento sustiruye a la atcaica dispetsion maxima
(Mapa 4). La ted de Iocalidades urban as se estructuro alrededor de las vias de

comunicacion: Huentelauquén Norte estuvo expuesta a los efectos de la ruta Pana
mericana, pero la reciente construccion de una autopista cerrada pone de nuevo
en cuestionamienro esta situacion; Mincha que durante largo tiempo aprovecho su
starus de cabecera y una vaga posicion de cruce ll

, actualmente se encuentra polî
tica y geogdflcamente ais lada; las dos Canelas estân unidas entre si por una ruta

asfaltada cercana a la Panamericana y proxima a Combarbalâ, estando en condi
ciones de mantener un impulso duradero. Corresponde a la misma poblacion la
concentracion de los equipamientos y las funciones de servicio.

Impacto de la emigraciân: de la regulaciôn al despoblamiento

Segûn los censos de 1982 y 1992, la baja de fecundidad empezo con la genera
cion de mujeres nacidas alrededor de 1950. La transicion es muy râpida, ya que
las mujeres que tenian entre 45 y 49 aoos en 1982 habian tenido 6,8 hijos nacidos
vivos, como promedio; mientras que las del mismo segmento de edad en 1992,

solo tuvieron 4,4. Hay posiblemente un factor de reducciôn del crecimiento naru
raI, ponderado especialmente por los efectos de la baja de mortalidad. Sin embar
go, en el marco comunal, es decir en el de un sistema abierto que estâ en un
contexto de inesrabilidad del equilibrio poblacion-medioambiente, la dinâmica
demogrâflca depende principal mente deI factor migracion. Por ejemplo, el creci
mienro natura] probablemente jamâs fue tan intenso como en los afios 60 12

, al
mismo tiempo que se producia la mayor disminucion de poblacion deI siglo. Una
simple relacion es suficiente para demosrrar la amplitud deI fenomeno migratorio:

Il Entre /llapd, la Pallamericana y Canda.
12 No se dispone de un analisis longitudinal deI fen6meno, pero la dinamica de la uansici6n

demograflca a nive! regional (ver Zûniga, 1977) y la sobre-represenraci6n. en j 992 de la
poblaci6n. nariva de Cane!a, enuc 25 y 34 anos, permirc reren.er esta nip6tesis.
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en 1992 de 17.759 personas censadas en rodo el paîs y nacidas en la comuna de
Canela, solo 8.741 (49%) residîan ahf. La disrribucion geogrâflca de la emigra

cion segûn el censo de 1992 muesrra un modelo similar al del roral de emigrados

narivos de la region de Coquimbo (ver Cuadro 5). La especiflcidad de Canela

reside en una sobredererminacion de la emigracion limîrrofe (V Region) de menor

imporrancia hacia la Region Merropolirana. Las localidades mâs arracrivas (mâs de

500 narivos de Canela) son 1I1apel, el gran Sanriago, Calama, Vifia del Mar y Los

Vilos.

Ct/adro 5:
DISTRIBUCION DE LOS EMIGRANTES* DE CANELA y DE LA CUARTA REGION

POR REGION DE RESIDENCIA EN 1992.

Na[ivos de: Canela IV Region

Residencia 92 Bru[ % brut %

1 431 4,7 18.142 6,9

II 1.452 15,9 37.009 14,1

III 831 9,1 28.635 10,9

IV 3.186 34,9 82.695 31,4

V 2.022 22,1 31.557 12,0

Me[ropoli[ana 1.060 11,6 55.704 21,1

VI 57 0,6 3.039 1,2

VII 35 0,4 1.565 0,6

VIII 31 0,3 2.639 1,0

IX 1O 0,1 834 0,3

X 16 0,2 945 0,4

XI 4 0,0 253 0,1

XII 2 0,0 392 0,1

To[al pais 9.137 100,0 263.409 100,0

Fuenre: INE, IRD dJculos propios.

*Poblaci6n nariva de una comuna, residiendo en ona comuna en 1992.

El Grâflco 3 muesrra un esquema simple: los mayores de 19 afios, cualquiera sea

el sexo, enrre la mirad y los dos rercios de los individuos nacidos en Canela han

emigrado. Los saldos migrarorios del perÎodo 1982-1992 (d'Andrea, 1999) indican

una concenrracion de las pérdidas de poblacion enrre 15 y 29 anos, con predominio

general femenino de los emigrados. La poblacion esrâ relarivamenre protegida para el

éxodo en su componenre infanril, pero esrrucrurada desde la edad acriva (a parrir de

los 15 afios) por parridas en proporcion crecienre, se maniflesra por un perfll de la

pirâmide de base ancha, profundizada a nivel de los adulros jovenes y rendiendo a
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alargarse (Grâfico 2). En esras condiciones, cuando una gran pane de los hombres y
mujeres en edad de formar una familia y procrear emigran, la naralidad varia
auromâricamenre y los niveles de fecundidad consriruyen un factor secundario. La
comparaci6n de las pirâmides de edades muesrra c1aramenre la reducci6n deI mime
ro de ninos enrre 0 y 9 anos de 2.831 en 1982, a 2.293 en 1992, una no reproduc
ci6n que implica un déficir de 538 individuos, equivalenre casi a la variaci6n nera de

la poblaci6n comunal en el periodo (-563).

Grâfico 2 - l..:J I",.·~tructurêl etaria de la COn1ltr'l.O Œ C....I1I.'1.J. en 1Q82 Y 1992 (nùmero de habitanb....~)
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Finalmenre, es posible expresar la evoluci6n de la esrrucrura de la poblaci6n
segûn oua ripologia (d'Andrea, 1999) obrenida por agregaci6n de las localidades
de los censos de 1982 y 1992 13

. Excluyendo los sisremas agrarios de la zona de!
Choa pa 14, se pueden disringuir en 1992 cuatro si ruaciones demograficas en e!
secano: las dei pueblo (Canela Baja), la de las aldeas (Canela Alta, Huenre!auquén
Norre), la de las Comunidades Agricolas y los Fundosl 5 .

Cuadro 6·
INDICADORES DE ESTRUCTURA DE POBLACION DE LA ZONA DE SECANO DE

CANELA EN 1982 Y 1992, SEC ÛN TIPO DE LOCALIDAD.

Tipos de Pueblo AJdea Cd AgricoJa Fundo CaneJa

Indicadores 82 92 82 92 82 92 82 92 82 92

Indice de
masculinidad* 84 90 121 97 101 99 127 144 104 101

Indice de vejezU 24 19 28 21 17 25 15 24 20 24

% 0-14 aRos 36 32 34 40 40 35 40 29 39 34

Poblaci6n 878 1361 763 1.124 6.767 5.644 994 812 10.697 10.134

TCAP 82-92'** 4,48 3,94 -1,79 -2,00 -0,53

Fuente: INE, IRD calculo propio.

* Expresa el numero de hombres para cada 100 mujeres. HExpresa el numero de adulros mayores
(35 aRos y mâs) por cada 100 j6venes (menos de 15 aRos). ** *Tasa de crecimienro anual prome
dio.

13 Urilizaci6n de la variable "caregoria" en que las principales modalidades son: pueblo, aldea,

Comunidad Agricola, fundo, mina.
14 Fundo Huenrelauquén, beneficiarios de la Reforma Agraria en Huenrelauquén, Comunidad

Agricola Mincha Sur, Mincha Norre, Las Barrancas.

15 Se han reagrupado los fundos y sus derivados de Ja Reforma AgrarJa (sociedades agricolas), por

la dificulrad de operar las disrinciones sobre la base de los censos.
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Grâfico 4:
ESTRCCTURA ETAR1A DE LA ZONA DE SECANO DE C'\NELA

POR T1PO DE LOCALIDAD, 1992.

Fuente INE; calculo proplo

Los resulrados sinrerizados en el Cuadro 6 y el Gdflco 4 muesuan un impacro

diferenciado de la migraci6n en un sisrema de vasos comunicanres. 1) Fundos y

Comunidades Agdcolas son zonas perdedoras, mienrras que las localidades urba

nas rienen un crecimienro fuerre. El despoblamienro de Canela se debe, en primer

lugar, a su [Uralidad. 2) La emigraci6n de los j6venes parece funcionar por erapas

en funci6n de los equipamienros escolares: de los campos hacia las aldeas y al

pueblo, del pueblo hacia las ciudades. 3) La poblaci6n de los fundos es reducida

(812 personas en 1992) y su esrrucrura desequilibrada con predominio masculino

y un envejecimienro muy acenruado.

Canela siempre ha sido una reserva de mana de obra para las minas dei None
Grande, el servicio domésrico de las ciudades y mâs recienremenre, para los rraba

jos remporales de la agriculrura comercial. La emigraci6n esrâ en sus genes como

base de la regulaci6n demogrâfica, pero el envejecimienro, la disminuci6n de la
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poblaciôn comunal y la desertificaciôn de los campos son sin tomas de grave crisis.
Para analizar los mecanismos dei abandono humano en zona rural, se observaran
las evoluciones demogd.ficas a escala comuniraria.

LA RErRODUCCION DE LOS SISTEl'viAS ACRARJos:

EL CASO DEL OISTRJTO Los Pozos

Se e1igi6 un sector de secano inrerior, el disrrito N° lOque riene la especifici
dad de ser una de las zonas de relariva resisrencia de la acrividad agro-pastoral y dei
poblamienre rradicional. Un fundo (El Durazno) y una Comunidad Agricola (Los
Rulos) se codean, ofreciendo perspecrivas de comparaci6n que se han revelado

limiradas y con un desequilibrio importanre enrre ambas.

El Fundo El Durazno y la Comunidad Los Rulos

El poblamiento de Los Rulos aumenrô a partir de 1943 cuando el propierario
de la hacienda El Durazno decidiô vender el secrer de Los Rulos. Una decena de
familias de arrendararios y algunas familias expulsadas de la hacienda El Coligüe

decidieron comprar la parte de la hacienda puesra en venra. Los compradores, en
funciôn de su aporre, se reparrieron parcelas enrre 3 y 10 Hâ. cerca de los punros
de agua donde consrruyeron sus casas. El resto de la propiedad, comprada en
1956, quedô en indivisiôn para el rrânsito de animales y el corre de fena. Todas
esas familias pracricaban la agriculrura, pero rambién ejercian a veces como rraba
jo principal el oficio de mineros, comercianres y/o rransporrisras (recuas de mu
las). Organizadas de hecho en Comunidades Agricolas, no lograron hacer valer su

autonomia en el momenro de las regulaciones de la Reforma Agraria y fueron
absorbidas por la Comunidad Agricola Canela Aira. Acrualmenre, Los Rulos esrâ a
1hora y media en auto de Canela Baja y, por un camino defecruoso, a 30 minuros

de la pisra principal, que era solo un sendero de mulas hasra fines de 1970. El
aislamienro y la historia han dado a esre sector comunirario una fuene idenridad.

El Durazno es un fundo que ha cambiado de propierario varias veces duranre
el siglo. Antiguamenre organizado coma hacienda alrededor de la casa central dei
propierario siruada al borde del camino principal, hoy es un gran espacio arrenda

do por aparceros con casas dispersas. Aigu nos dejaron de pagar las conrribuciones
a principios de 1980, luego de un viejo lirigio con la Comunidad Agricola de
Canela Aira. De hecho, el fundo perdiô una parre de su rerreno (pane excluida dei

esrudio) y el acrual propierario es un profesor universirario que vive en Santiago.
Los 8 aparceros pagaban todavia un arriendo anual simbôlico (equivalenre a 28.000
pesos) a mediados de los 90, la renta principal provenia del arriendo de pastos
duranre el invierno a los criadores rrashumanres de cabras.
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Como rodas los grandes haciendas de la regiôn, el fundo con GG habiranres

para 12.000 Ha. aproximadas, tiene una densidad de poblaciôn débil, mienrras

que la comunidad de Los Rulos con una superficie de menos de la mirad, acoge a

5 veces mas habirantes. La geograffa es favorable a El Durazno, el fundo riene dos

Fuentes imporranres de abasrecimienro de agua. El sisrema agrario de Los Rulos es

rîpico de las Comunidades Agricolas con predominio de la ganaderia caprina.

Aigunos daros obrenidos en la encuesra permiren identiflcar la relariva importan

Cid de la acrividad agro-pasroral. El Durazno riene recursos mas abundantes y un

habirar propicio para la agriculrura, el 80% de las familias iuigan superficies que

pasan de 1.000 m2 y el ramafio promedio de los rebafios es superior a 50 cabezas.

El ramafio de los rebailos ha variado poco entre 1998 y antes de la seq uîa, 10 que

indica una reiariva esrabilidad en la producci6n. La mayoria de las familias culri

van cereales de manera complementaria (rrigo, orégano, comino). En la Comuni

dad Agrîcola la criama de cabras es omnipresenre, pero solo 9 familias de 75

rienen mas de 50 cabezas. La sequîa disminuyô considerablemente el rebafio

(-50% con relaciôn a 1992) y un 17% de los hogares no rÎenen culrivos ni cabras.

La evoluci6n contrastada dei poblamiento: agonîa del fundo y
comienzo del despoblamiento en la Comunidad Agrîcola

En los ulrimos 40 afios, la diferenciaciôn demogrâfica se ha profundizado

entre los dos sisremas agrarios. En Los RuJos la poblaciôn se ha duplicado entre

1952 y 1982, mientras que en El Durazno se ha estancado. A partir de 1982

empieza un declive de poblamiento: fuerre en El Durazno (pérdida deI 48% de la

pobJaciôn en IG aDos), al principio lento en Los Rulos para acelerarse después

de 1992 (pérdida dei 21 % de la poblacion en IG afios). En El Durazno la pobla

cion envejece principalmente porque el numero de niilos se ha reducido de

manera considerable. De 34 mujeres entre 15 y G4 ailos en 1982, se censaron 15

en 1998, de las cuales Il tenîan mas de 40 anos: la reproducciôn demogrâflca no

puede estar asegurada. Mientras que en Los Rulos la disminucion de la pobla

ciôn arane principalmenre a los hombres jovenes (102 en 1982, G4 en 1998), las

mujeres permanecen (100 en 1982, 95 en 1998). Con la partida de las mujeres

en el Durazno los nûcleos familiares desaparecen, en ramo que en Los Rulos las

células familiares conservan una base en la comunidad, mientras los hombres

parren en busqueda de trabajo. El numero de parejas censadas en 1982 y 1998

variô de G3 a 75 en Los Rulos y de 22 a IG en El Durazno. El envejecimienro es

mas lento en la comunidad, resultando unicamente del aumenro de la poblacion

de mas de G5 anos, coma efecto de los rerornos.

La encuesta realizada en 1998 permite observar mas especîtlcamente los

mecanismos de la diferenciacion demograflca, gracias al censo de las descenden

cias completas de los jefes de familia: 1) el rotai de las personas residentes en Los

Rulos y en El Durazno Forman la sub-poblaciôn de los residentes; 2) los ninos no

residentes en el sentido esrricro, pero aun ligados al hogar porque estLldian en

internados 0 parten durante la semana a trabajar, consriruyen la sub-poblacion
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de residencia base (Domenach, 1995); 3) los orros hijos que residen fuera Forman
una sub-poblaciôn de emigrantes. Cada jefe de familia de Los Rulos riene como
promedio 2,4 hijos en migraciôn, conrra 0,5 hijos en migraciôn de El Durazno.
Esra imponanre diferencia resulra de una esrrucrura famiJiar diferenre: 4,9 hijos

por familia, con 27 aRos como promedio en Los Rulos, conrra 2,5 hijos de 16
aoos coma promedio en El Durazno ademas, un celibaro mayor y el ramaTio

menor de las familias pueden explicar esra diferencia. Es el efecro dei srarus dei
aparcero el que favorece la rerenciôn de Jas personas.

Los mecanismos de regulaci6n demogd.fica en Los RuJos

La reproducciôn dei poblamienro se basaba hasra ahora en una norable capaci
dad de ajusre de la poblaci6n a los recursos de la comunidad. Uno de los mecanis
mos de esre equilibrio reside en la indivisibiJidad dei derecho de comunero, con
heredero t'mico y prioridad al cônyuge sobrevivienre. Por una parre Ja m igraciôn
permire abandonar el excedenre de poblaciôn, Jo que se rraduce por la manrenciôn

de un numero esrable de hijos dei jefe de familia en la comunidad, cualquiera sea
el ramaoo de la descendencia (ver Grafico 5).

Grdfico5:

NUMERO PROMEDIO DE NINOS RESIDENTES 0 EMIGRANTES POR FAMILIA
SEGUN EL TAMANO DE LA FAMILIA.
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Tarnano de la farnilia

Por orra pane, la migraciôn permire complerar alrernarivamenre los ingresos 0

acumular a la espera de un rerarno permanenre, no hay aurarquia de las Comuni
dades Agdcolas. Enrre los residentes de 20 aoos, mas dei 42% ha hecho esradias
fuera de mas de 6 meses para rrabajar, haciendo como promedio 2,5 migraciones.
Enrre Jos jefes de familia residenres la proporciôn es de 48% con un promedio de
3 migraciones de rrabajo. Esras migraciones son esenciaJmenre masculinas, solo 4

de 32 mujeres han parrido y vue/ra.
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Gracias a una fuerre idenridad, una cohesiôn social que faJta en los fundos, la
emigraciôn es regulada y el sistema demograf,co retroalimenrado. El factor princi
pal de la esrabilidad demografica es la reversibilidad de la migraciôn, favorecida
por la endogamia, la solidaridad familiar y la prâctica dei cuidado de los ninos por

los abuelos. Primera, entre los lazos que ligan a los emigrados con su comunidad
cuenran los compromisos matrimoniales expresados en una fuerre endogamia, a
pesar de la migraciôn y la expansiôn deI mercado matrimonial que e110 implica.

Las parejas de los hijos emigrados son originarios de Los Rulos 0 de los distritos
vecinos en un 63%. Las mujeres emigradas casadas (65%) son end6gamas en un
69% (34 de 49 tienen un marido local) en cambio los hombres son mâs abierros a
la exogamia (27 de 48 rienen un cônyuge local). Segundo, la ayuda mutua y las
actividades de las redes familiares son evidentes pues de los hijos emigrados el
75% ha hecho 2,4 visitas a sus padres duranre los 12 ûltimos meses y el 50% envia
dinero, de los cuales un 20% 10 hace regularmenre. Tercera, las estrucruras familia
res muestran un ligera predominio de la familia exrensa, con la presencia de por 10
me~os 1 nieto dei jefe de familia (37% de los casos, 32 familias), los nietos repre

sentan el 39% (34 de 87) de los ninos escolarizados residentes. Esta prâctica refuerza
la funcion de la comunidad agricola como lugar de crianza de los ninos en respues
ta a la fecundidad fuera del matrimonio y a la movilidad parental.

Desarrollo de infraestructuras: hacia una posible modificaci6n de la
distribucion espacial de la poblaci6n

La escuela de Los Rulos con 4 salas de clase y 8 niveles de Ensenanza Primaria
es la primera actividad economica de la comunidad. Desde la aperrura dei jardin

infantil en 1999, emplea a 5 profesores, 4 asisrentes y un pequeno comercianre
renrabiliza su camionera rransporrando a los ninos que viven mâs alejados. Los
empleos deberian evolucionar con la proxima aperrura de un inrernado. La escuela

aporra ademâs un servi cio de calidad que fija y atrae a la poblaciôn infanril. Ade
mâs de los ninos cuidados por sus abuelos, una decena de ninos de los alrededores
vienen a la escuela de Los Rulos. Esta escuela es un servicio de calidad, ya que los

implementos escolares y la comida del mediodia son gratuitos y con 25 alumnos
por clase en jornada completa, estando lejos de los 45 alumnos 0 mâs escolarizados
por media jornada que tienen las escuelas pûblicas de las ciudades. Se comprende

porque en estas condiciones la evolucion de la poblacion escolar lG no demuestra
disminucion de la poblacion infanril: entre 1993 y 1997 el nûmero de alumnos es
estacionario (enrre 95 y 97 inscritos).

16 Servicio de Educaciôn de la Municipalidad de Cane/a.
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Ademas, Jas infraesrrucruras y vias de comunicaclOn mejoran. Alrededor de
los equipamienros colecrivos (escuela, posta de salud, cenuo comunitario, leche

ria), en la planicie de Los Rulos la distancia enrre las casas es poca, algunas estan

separadas solo por unos meuos. Dos pequefios comercios venden producros basi

cos alimenricios y de higiene, un jardin infanril yel reléfono inaugurados en 1999

refuerzan el nucleo de lo que podria concretarse en villorrio. Aun falra la electrici

dad y las autoridades dudan enrre la energia solar poco cosrosa en inversion, pero

incapaz de asegurar la cadena de frio necesaria para la modernizacion de la leche

ria y, la conexion a la red regional mas cara a causa de las distancias. El camino

que une el caserio con la ruta ptincipajI7 se renovo para permirir Lina circulacion

de dos vias en forma permanenre.

CONCLUSION

El cambio agrario de los ûltimos 40 afios ha afectado considerablemenre al

poblamienro de la comuna de Canela. En el secano (inreriot y zona costera) el

liderazgo de las Comunidades Agricolas se ha afirmado, rraduciéndose en una

moviiidad terrirorial a su favor y una superioridad demografica exacerbada. Fuera

de las zonas irrigadas, el éxodo rural desesrrucrura las comunidades con conse

cuencias definitivas en los fundos, donde las mujetes emigran mas. El fundo de

ganaderia en zona seca es un sistema agrario en agonia y la hisroria recienre deja

enrrever un equilibrio imposible: si el fundo es muy poblado se comunitariza y si

no 10 es, se desvitaliza. Sin embargo, la ineludible desaparicion de esta forma de

ocupacion de los campos aridos podria ser el preludio de un despoblamienro gene

raI.

Es el fin dei modelo tradicional de ocupacion dei espacio que se acelera a fines

dei sigle XX. A la dispersion maxima dei habitat sucede una dinamica de urbaniza

cion que se traduce en la concenuacion crecienre en el pueblo de Canela Baja,

comunicada con Canela Alta y coma fenomeno uansirorio, las aldeas de Mincha y

Huenrelauquén. Paralelamente, algunas comunidades rurales se organizan tratando

de constituirse en villorrios y se observa una tendencia a la reduccion de la disper

sion deI habitat rural. Sin embargo, el surgimienro de los villouios y la concentra

cion urbana alimenran la dinamica dei éxodo rural pLies el sistema educativo que

constituye un freno pata la disminucion de la poblacion infanril, es un acelerador

de la pérdida de poblacion adolescente y adulta joven, cuyo rerorno es improbable

por la falta de empleos correspondienres a su nivel de cal ificacion.

17 Empezaron los rrabajos de topografia para asfaltar este camino entre las ciudades de Canela

Baja y Combarbala.
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El ejemplo de Los Rulos 10 muesrra claramente y plantea las interrogantes
pertinentes. Hasta ahota los menos educados se quedaban en la comunidad, pero
los nativos de Los Rulos han recuperado el retardo escolar en comparaciôn con el
promedio regional (ver Grâftco 6), siendo formados en la comunidad hasta el
ücravo Basico y con acceso al Cuarto Medio en el internado de Canela. La pre
gunta es saber si esros jôvenes, que desde los 13 anos empiezan un proceso de
socializaciôn en el medio urbano, desean volvet a Los Rulos. Por el momentO se

constata que para la generaciôn entre 20 y 24 anos, 1 de 32 jôvenes reside en Los
Rulos, contra 13 ninas de 27. El mejoramiento de la educaciôn es una ventaja para
los individuos pero (la comunidad puede sacar partido?, (cômo reinvertir el capital
escolar en el desarroJlo local?

Grdfico 6
NUMERO DE ANOS DE ESCOLARJDAD SEGUN LA EDAD

EN LOS RULOS y LA IV REGI6N.
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Las Comunidades Agricolas, aunque particularmente desprovistas en térmi
nos de recursos fisicos, son ricas en organizaciôn social que atrae las infraestructuras
y frena el abandono humano, Fuertes lazos ligan a los emigrados con su comuni
dad de origen: vuelven regularmente y a veces, encuen tran a sus parejas, envfan

dinero cuando pueden. La comunidad sirve de refugio en casa de cesantia, de
maternidad 0 para educar a los hijos. El sistema social comunitario es estratégico
pues es la clave de la reversibilidad de la migraciôn y de la reproducciôn del
poblamienro. La funcionalidad de la Comunidad Agricola es evidente en una mo
dernidad que ofrece condiciones de vida diffciles en el medio urbano, en los cam

pamenros mineros 0 en los trabajos esporadicos de la agricultura temporal. El
mercado de referencia para planiflCar el fmuro de Jos campos âridos no es el de los

producros agricolas, sino el de la residencia: mientras la poblaciôn esté presente, el
desarrollo seguira sien do posible.
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LA TRASHUMANCIA DE CABRAS EN CHILE:
UN MODO DE GESTION ADAPTADO

A LAS ZONAS ARIDAS

Nathalie Cialdella *
Didier Dubroeucq **

INTRODUCCION

El cabrero chiJeno es heredero de una larga rradicion que se remonra al siglo

XVII. Esra imagen esra alramenre desvalorizada en la acrualidad, pues la cabra es

considerada la causa principal dei desasrre ecologico que se observa en cierras

areas de la IV Region. Se ha acusado a las cabras de degradar los paisajes narura

les, parricularmenre en la cuenca medirerrinea, a raI punro, que en 1992 la Comu

nidad Economica Europea decidio suspender la ayuda a los criadores de cabras.
Acrualmenre esre rema es muy conrroverrido (Bond, 2000), hay orras acrividades

humanas que se han revelado aun mas nefasras cuando se realizan esrudios

medioambienrales exhausrivos. Aparre de los rebanos no irineranres, que han sido

ampliamenre esrudiados en Chile (Cosio y orros, 1986), y que rienen un impacro

negarivo en la vegeracion, se sabe poco de los que uashuman y, de manera general,

de la rrashumancia en Chile (Aranda, 1971). Ahora bien, la mayoria de las cabras

de la IV Region esran en manos de grandes ganaderos que rienen mas de 120

cabras y que pracrican la rrashumancia (Gonzalez dei Rio, 1998).

Con el fin de comprender mejor cuMes son los modos de uso de las praderas

de alrirud, las esrraregias de bûsqueda de praderas a 10 largo del ana y los inrereses

que llevan a los crianceros a realizar raies desplazamienros. En el ana 1999 se

efecruo el seguimienro de 11 ganaderos de cabras deI pueblo de Las Ramadas en la

Provincia de Limar! (IV Region), siruado a 1.200 m de alrirud en plena cordillera

(Figura 1).

Agronoma, 1RDIINA-Paris Grignon.
Edafologo, IRD/LPED, Santiago.
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FIGURA 1:
Mapa de Localizaci6n.
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A panir de eSte ejemplo se mosrrara cuales son las cosrumbres de la llamada
rrashumancia, desde el pumo de vista social, medioambiemal y agron6mico.

UNA ESTRUCTURA TERRlTORlAL COMPLEJA

Las Ramadas eSta compuesro por una mayoria de terrenos privados (65%) con
islotes de terrirorios comunitarios (35%). Los espacios comunitarios son frecuen

temenre tierras de libre pasroreo, mienrras que las zonas irrigadas de los fondos de
los valles son propiedades privadas (Figura 2).

Estas Comunidades Agricolas provienen de ocupaciones esponrâneas de tie
rras de haciendas 0 fundos de escaso inrerés productivo y que han sido legalizadas
reciememenre. Por ejemplo, la Comunidad de Carrizal fue declarada juridicamen
te como tal en mayo de ] 978.
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FIGURA 2:
Las Diferemes Propiedades deI Disrriro de Las Ramadas.
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GESTION COMUNITARlA DE LAS PRADERAS DE AlTA MONTANA

A principios de siglo solo rres personas utilizaban la pradera de Carrizal que se
extiende entre 1.900 y 3.000 m de altura. Mas tarde, los hijos de esas personas
han perperuado la cosrumbre de pasrorear en este espacio, multiplicando los reba

fios. Con la legalizaciôn juridica de Carrizal en 1978, 21 personas descendiemes
de cinco grupos familiares se declararon tirulares de un derecho de acceso a la

comunidad. La legalizaciôn de la pradera en comunidad agricola ruvo como efecro
fijar y dejar indivisible el nûmero de personas gue tienen derecho. Hoy en dia,
esros derechos de pradera pueden ser vendidos a personas ajenas a la comunidad,
pero siguen siendo copropierarios los descendienres de los cinco grupos familia
res.

Las modalidades de uso rradicional aparecen en las actas de la Comunidad de
CarrizaJ y tienden a proteger los recursos pasrorales. Primero, la permanencia de
los rebafios esta fijada por fecha de enrrada y salida: de enero a mayo para el
ganado bovino, a panir de marzo y hasra final del invierno para el ganado ovino y
caprino. Segundo, el nûmero maximo de animales es de 100 entre ovinos y caprinos
y 8 bovinos por derecho de pasroreo. Ademas, por un acuerdo taciro, los 21 que
tienen derechos han creado 8 secrores de pasroreo denominados como los puestos,

en una superficie rotai de 3.986 Ha. Esros secrores solo son aplicables al ganado
ovino y caprino, los ûnicos gue necesitan guardia (Figura 3). Esdn delimitados
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con el fin de distribuir el espacio segun el acceso al agua y a las praderas inundadas
de altitud, lJamadas vegas. Estas praderas tienen un interés primordial ya que se
desarrollan a nivel de las Fuentes y ofrecen pasros para las vacas, cabal los y mulas.
Las cabras se nurren de manera diferente, principalmente de plantas arbustÏvas dei

género Adesmia, fuera de las zonas de vega.

FIGURA 3:
Los 8 Secrores de Pasroreo de la Comunidad de CarrizaJ.

Nùmero de cabras en 1999
c:J < 50
c:J De 50 à 160
c:J De 161 à 260

De 261 à 430
_ >431

c:JVegas
- Rios

Por otra parte, los ganaderos que poseen derechos de pasroreo en Carrizal
ocupan orro espacio comunitario de mas baja alrura, la comunidad de Los Hoyos.

Este segundo espacio de pasroreo comunitario es mas estrecho (I. 518 Ha.) y mas
bajo en aJrura (de 1.700 a 2.500 m), se reparte entre 29 ganaderos que tienen
derechos, un mayor numero que en Carrizal. En este secror semi-arido de media
monrana, la gestiôn de los recursos fortajeros es menos estricra porque es una
pradera de empalme entre dos tempo radas y ademas, no tiene vegas. Asi, los ani

males subsisten en este espacio desde el mes de mayo a junio 0 julio (dependiendo
dei comienzo de las precipitaciones) esperando la partida a la costa. Los rebanos
también ocupan este espacio en primavera, regresando de invernada y antes de
subir a la cordillera argenrina, con una duraciôn de alrededor de 15 dias en el mes
de noviembre.

El papel rransitorio de esta pradera en la alimenraciôn dei rebafio coincide con
la fase improductiva de los animales. Los cabreros no se dedican a cusrodiar los

animales y se limitan a junrar los rebafios aproximadamenre una vez por semana,
para verificar Jas pérdidas ocasionadas por los depredadores. Esta ausencia de
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conuol en la geS[lon del rebano provoca un sobre-pasroreo y una degradaciôn

imporranre dei secror de Los Hoyos.

Esros dos ejemplos ponen en evidencia la complejidad de la gesriôn de las

diferenres praderas de monrana en el curso del ano y, para los ganaderos, la exis

rencia de varios espacios comunirarios que les permiren adaprarse a las condicio

nes climâricas. En el ûlrimo ana seco, 1998, los cabreros mosrraron una rendencia

a aJargar la permanencia en la pradera comuniraria de CauizaJ, a quedarse en Los

Hoyos sin parrir de invernada y a manrener el mayor nûmero de cabezas. Esra

siruaciôn corresponde a la esraciôn 1999 y esrâ represenrada en la Figura 3.

Exisre una gesriôn de los recursos pasrorales en los espacios comunirarios.

Ahora bien, esros espacios son ocupados por Jas cabras solo de marzo hasra Jas

primeras nieves, enronces duranre junio 0 julio icuâles son los ouos sirios de

pasroreo?

LA PRADERA-CLAVE ESTA EN LA CORDILLERA ARGENTINA,

OURANTE EL VERANO

La ganaderia caprina rrashumanre se basa en la bûsqueda de una segunda pri

mavera, la de la alra cordillera. Las aJras meseras argenrinas, enrre 3.000 y 4.000 m

de alrura, esrân compuesras por rocas sedimenrarias microporosas que almacenan

el agua deI derrerimienro de las nieves en la primavera y la liberan en verano,

permiriendo el desarrollo de una vegeraciôn de pradera inundada, rfpica de esras

regiones, Ilamada vega.

La rrashumancia en Argenrina es una pracuca muy anrigua y cuyo origen es
dificil de precisar, pero que presenra las caracrerisricas de la uashumancia medire

rrânea (Aranda, 1971). Anriguamenre, los grandes propierarios rerriroriales chile

nos empleaban pasrores para cuidar los rebanos de bovinos, ovinos y caprinos en

sus rierras de al rura en Argenrina y, aun cuando los propierarios chilenos de esas

praderas fueron expropiados por el Esrado argenrino en 1978, momenro de rensio

nes poliricas enrre los dos paises, LIn arreglo con sus parienres argenrinos les ha

permirido seguir arrendando esos rerrirorios.

Hoy la mayoria de los rrashumanres ya no son pasrores sino propierarios de
sus rebanos, como Jo son los cabreros de Las Ramadas. Cada uno de ellos ocupa

un secror parricular de las airas meseras argenrinas, lIamado postura, delimirado

por las lineas de cresra y la presencia de vegas. Las posturas son asignadas a los

ganaderos por los adminisrradores de cada propiedad en funciôn de la calidad de

los recursos forrajeros y del nûmero de animales declarados. Pareciera que esra

gesriôn es recÎenre segûn los resrÎmonios recogidos y podria rraducirse como una

necesidad de rendir beneflcio a rierras hasra ahora olvidadas. Las fechas de esradia

son fljadas de diciembre a marzo por las auroridades argenrinas.
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La mayor parre de los cabreros de CarrizaJ ocupan la region de Las Lagunas, a
un dÎa de caballo dei pueblo de Las Ramadas (Figura 4). El secror de pasroreo de
cada ganadero es el mismo de un ano a ocro y por esta raz6n, 10 ma nejan de
manera de conservar los recursos forrajeros. De los seis ganaderos que subieron a

Argentina en 1999, unD no tiene una postura definida y se desplaza regularmente
en funcion de las condiciones c!imâticas deI ana: en ano seco baja mâs al sur para

encontrar mejores recursos pasrorales (Cialdella, 1999). El precio de arriendo de
una postura es el mismo cualquiera sea el lugar, y para la estacion 1998-1999 se
elevaba a alrededor de US$ 2 por cabeza, se agrega el derecho de paso de fronrera
y la estadÎa en Argenrina y resulta un valor de US$ 3 por cabeza para la estacion.

Desde hace algunos anos, cada vez que se acraviesa una propiedad privada en
ChiIe, el cabrero debe pagar un derecho de paso al propietario, que se e1eva a
alrededor de US$ 1,4 por cabeza.

En la cordillera, el propietario de un rebano suele estar acompanado de unD 0

dos ayudanres, normalmente sus hijos 0 parientes. Las mujeres se quedan en el
pueblo con los ninos en edad escolar y las personas mayores para cuidar los culti

vos y las casas. No es raro que un ganadero se asocie con ocro para simplificar los
crâmites administrativos que permiten parrir a Argentina y también para ayudarse
mutuamenre en el terreno. Los cabreros se desplazan a caballo, mienrras que la
carga es transporrada a lomo de mula.

En el terreno, el campamenro se instala con la ayuda de roi dos de lona y se
protege deI viento con un mura de piedras en seco. Las tareas se reparren entre la
ordena de las cabras en la manana, la elaboracion de queso y la recoleccion de lena

por la tarde.
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FIGURA 4:
Region de Pasros de Alta Momana en Argentina.

Cada 15 6 20 dias un miembro deI grupo baja a Las Ramadas con las mulas
que Bevan los quesos en cajas de madera de âlamo, especialmenre fabricadas para
este efecro, vendiendo una parte de la producci6n a los inrermediarios de la
comercializaci6n de quesos y trueca la orra por alimentos.

LAS DISTINTAS ESTRATEGlAS DE BÙSQUEDA DE PASTO INVERNAL

Para un ganadero de Las Ramadas, la costa significa tierra mâs abajo de Las

Ramadas. Este desplazamienro es indispensable para manrener a los animales ya
que la temperarura, debido a la alrura, baja en invierno, la vegetaci6n detiene su
crecimienro y las praderas estân cubierras de nieve.
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Desde la llegada de Jas Iluvias al borde oeste deI paîs, se organiza el viaje y se

parte a pie, romando las rutas no asfaltadas. El transporte también puede hacerse

en camion los aoos secos, cuando los animales esran muy débiles coma para alcan

zar las praderas de invierno a veces distantes va rios cienros de kilometros (Figura

5).

Los ganaderos trashumantes pueden arrendar las praderas vacantes de algunas

Comunidades Agrîcolas prôximas a Monte Patria 0 Combarbala, donde los pro

pietarios han abandonado la ganaderîa y la agricultura de subsisrencia para traba

jar al dîa en las grandes explotaciones vitivinîcolas de la regiôn. Este casa se veri

fico en 1999 con 5 cabreras de Las Ramadas. Cada ganadero dispone asî de un

refugio y debe quedarse con su ganado en un secror espedfico. Los cosros de

arriendo son variables en funcion dei estado de la cobertura vegetal (de US$ 0,016

a US$ 0,025/cabeza/dîa).

FIGURA 5:
Diferenres Recorridos de Jos Ganaderos de

Las Ramadas en la Temporada 1999.
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AJgunas haciendas, coma San Pedro de Quiles 0 El Durazno, se han especiali
zado en el arriendo de praderas de invierno, por inrermedio de sus adminisrrado
res, siendo ellos mismos ganaderos rrashumanres. Las tierras se arriendan por el
perfodo invernal a precios comparables de los derechos de pasroreo de las Comu
nidades Agrfcolas anres citadas.

El regreso de las veranadas (NarhaJie Cialdella, 2000)

Luego de los ultimos afios secos (1994-1998) apareClo una tercera estraregla
que ha sido seguida por dos cabreros de Las Ramadas en 1999. Consiste en acer
carse a secrores de produccion semi-industrial de queso de cabra para arrendar
parcelas irrigadas y sem bradas con especies forrajeras (esencialmenre alfalfa y ce
bada), por una suma de US$ 0,075/cabeza/dia. En conrrapartida, el propietario de

la parcela corn pra la produccion de leche a US$ 0,5 el lirro para enrregarla a la
q ueseria.

Exisre otto modo de arrendamienro que consiste en arrendar en media, es
decir, en pagar al propierario con la mitad de la produccion lechera, soluci6n
preferida generalmenre por los cabreros, que aseguran un minimo de entradas en
casa de baja produccion del rebaiio. Igualmenre, es posible arrendar cerca de
OvaJle las superficies de desechos de recolecci6n honicola. El arriendo de estas
praderas es bastante caro, aJrededor de US$ 21,66/Ha./dia. Mas adelanre veremos
10 que estas sumas represenran en relaci6n con las entradas de los ganaderos.
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Dos RAzONES IMPORTANTES QUE]USTIFICAN LA TRASHUMANCLA

Mantener el rebafio y la producci6n lechera

El pasroreo es rival en la cordillera argenrina represenra una venraja innegable

sobre la ganaderia seden raria. Primero, la reproduccion riene lugar en marzo, al

final del perfodo de veranada en la cordiHera argenrina y cuando el esrado corporal

de las cabras es sarisfacrorio, 10 que favorece una buena rasa de ferrilidad. Segun

do, la permanencia de los animales en la cordilJera, de noviembre a marzo, permi

re alargar indiscuriblemenre el periodo medio de Jacrancia y, por ende, aumenrar la

produccion quesera.

Comparando las cifras de periodos de produccion de leche obrenidas en Las

Ramadas con las de dos Comunidades Agricolas en que los ganaderos no pracrican

la rrashumancia (Cosio, 1986), los rrashumanres ganan rres meses de produccion

(Figura 6).

FIGURA 6:

Calendario de Desplazamiencos y Periodos de Lacrancia.

Periodos de produccion de lecbe en Carquindaoo (Cosio, 1986)

Periodos de produccion de lecbe en Carrizal (1999) --
o Cordillera Argentina
LJ Communidad de Carrizal

Communidad de Los Hoyos
• Invernada a la costa
• Periodo de lactancia

Noviembre 1997 Marzo

1
Julio Noviembre 1998 Marzo Julio Noviembre 1999

1

El desplazamienro de los animales a la costa riene rambién un papel imporranre

en la gesrion de la produccion. La disponibilidad forrajera en el mes de agosro es

suflcienre para la parici6n principal yel comienzo de la producci6n lechera.

Duranre el periodo cririco, que corresponde al ûlrimo rercio de la gesraci6n de

las hembras, los animales pasran en Los Hoyos, donde la canridad de forraje es

débiL En casa de rerardo de las lluvias, a veces el numero de aborros es imporranre

y puede acompafiarse de morralidad elevada, primero de las hembras mas viejas y

luego de las mas j6venes.

Los ganaderos rrashumanres rambién han desarrollado esrraregias parricula

res desrinadas a hacer frenre a los perîodos de sequîa. Por ejemplo, aIgu nos
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reducen el numero de hem bras inseminadas para disminuir el riesgo de aborto y
debiliramiemo de las madres en el momemo dei parto. Orros, no pracrican el
pasroreo invernal, economizando el dînera dei arriendo de rierras y los animales
sobreviven en el espacio comunirario de Los Hoyos. Finalmenre, y desde hace
poco, algunos arriendan parcelas forrajeras irrigadas en las ri erras de hacienda,
10 que presenra la doble ven raja de manrener el rebafio en buen esrado y producir
queso a un precio elevado.

Conservar un estatus econ6mico y social

Los ganaderos rrashumanres esrân socia1menre inserros en un sisrema econô
mico complejo y con numerosos acrores: rerrareniemes. comercianres, aurorida
des chilenas y argenrinas. debiendo hacer frenre a numerosos gasros para su pro
ducciôn, 10 que supone una enrrada de dinero importanre y niveles elevados de
producciôn (Cuadro 1).

Cuadro 1:

ESTlMACION DE LOS GASTOS PARA LA TEMPORADA 1999-2000.

Criancero Nûmero Peaje Pasroreo de Pasroreo de Toral
de Caprinos de fronrera veranada invernada cosros

(U5$) (U5$) (U5$) (U5$)

200 500 343 514 1.357

2 300 750 514 772 2.036

3 200 500 343 514 1.357

4 180 450 308 463 1.221

5 1.000 2.500 1.714 2.571 6.785

El promedio de producciôn de leche para una cabra habirualmenre se esrima
en 100 lirros por ana (Gobierno Regional, 1994). Excepruando al ganadero 5, las
cifras esrimadas a parrir de la producciôn diaria de queso muesrran promedios de
producciôn superiores a 100 lirros/ano para Jos ganaderos de Carriza\, si se consi
dera que la encuesra fue efecruada en abri\' al final dei periodo de lacrancia, y que
la producciôn de leche mamada por los cabriros no fue romada en cuema (Cuadro
2).
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Cuadro 2:
PRODUCcrON DE LECHE Y QUESO.

Criancero N° de cabras Perfodo Producci6n Producci6n Producci6n
lactan res de lacrancia queso (kg/ de leche anual

(dia/cabra) dfalrebafio) (l/dia/cabra) (l/ca b ra)

1 120 230 8 0.5 107.3

2 200 210 15 0.5 110,3

3 100 150 15 1,1 157,5

4 60 210 5 0.6 122,5

5 660 230 12 0,1 29,3

Sabiendo que el ptecio de compta de queso al producror varîa de simple a
triple! (de US$ 1,5 a 4,4/Kg) en el curso del ano, es diffcil estimar las entradas
brutas de los ganaderos. Sin embargo, una estimaci6n de las ganancias obtenidas
por la venra de queso muestra un resultado inreresanre para los ganaderos, si se
considera que el salario minimo en Chile es de US$ 2.666,6 anuales, aproximada
mente (Cuadro 3)

Cuadro 3:
ESTlMACION DE LAS GANANCIAS DE 5 GANADEROSTRASHUMANTES.

Criancero Numero Nlimero de Toral cosros Prod. Toral Ganancia

de caprinos cabras (US$) Queso Ingresos

lacranres en kg/dia (US$) (US$)

200 120 1.357 8 3.394 2.037

2 300 200 2036 15 6.364 4.328

3 200 100 1.357 15 6.364 4.328

4 180 60 1.221 5 2.121 900

5 1.000 660 6.786 12,0 5.091 -1.695

Se exp1ica por las fuerres variaciones de la oferta: en el mes de agosro, después de las i1uvias, la
disponibilidad de praderas es la mâs alta y corresponde al periodo de pariciones de la mayoria
de los rebafios caprinos. La cantidad de queso producido es la mâxima. por ranto. caen los
precios. En cambio, en el orofio austral, soJamente Jos ganaderos que rienen forraje seco 0

praderas irrigadas pueden mantener su producci6n. En ese momentO los precios son mâs alros.
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Producci6n de quesa de cabra en la CardiJiera (Hécror Carrés, 2000)

CONCLU516N

Esre esrudio muestra que en el distriro de Las Ramadas la ttashumancia ha
provocado un modo particular de gestion de los espacios coJectivos de aira monra
fia, que manriene una dinamica que permire vivir modestamenre a las familias.
Esta acrividad es la causa de una cierta estabilidad de la poblaci6n2 También muestra

un mecanismo complejo de produccion animal, adaptado ecol6gicamenre a Jas
zonas aridas y fundado en la gran moviljdad de los rebafios. El impacro ecologico
de este modo de ganaderia es desigual. Las praderas de aira monrafia son preserva
das por reglas de uso tradicional, en conrrapartida, una zona de media monrafia es
sacriftcada por razones esencialmente economicas.

Por otra parte, se puede percibir que los ganaderos rrashumantes gozan de una
importante nororiedad en el mundo rural. Poseen no solo un gran numero de

animales, 10 que signiftca una posicion social importante, sino que derentan un
conocimiento profundo dei medio montafioso y de la cria de cabras.

El futuro dei ganadero rrashumante, sin embargo, es incierto en razon de las
nuevas polîticas sanitarias y agrfcolas.

2 En 50 aoas, la pablaci6n de Las Ramadas pasa de 676 habiranres (en 1940) a 662 habiranres

(en 1992).

339



BIBLIOGRAFiA

Aranda, X. 1971. Un tipo de ganaderia tra
dicional en el Norte Chico, fa trashuman
ciao Centro demostrativo "corral de julio",
Universidad de Chi]e, Departamenro de
geografja, 194 p.

Bond W, J. 2000. "Le feu, les tempêtes, les
chèvres et l'homme", en La Recherche, N°
333, p. 58-62.

Cialdella, N. 1999. La trashumance: une
gestion durable de l'élevage caprin? Etude de
lëlevage caprin dans la région de Coquimbo,
Chili. Memoria de 30 ano ENSA
Toulouse, !RD-Chili.

Comisiôn Regional de Ganado Caprino.
1994. Programa de Desarrollo Caprino
en la IV Regiôn, La Serena, 4 1 p.

Contreras, D.; Gasro]. 1986. "Ecosistemas
pastorales de la zona mediterrdnea drida de
Chi/e. 1. Estudio de las Comunidades Agn'-

colas de Carquindafioy Yerba Loca, dei Se
cano Costero de la Region de Coquimbo, Sis
temasganaderos", MAB-UNESCO, Mon
tevideo, p. 335-454.

Cosio F; Cardenas c.; Demanet R. 1986.
"Ecosistemas pastorales de la zona medite
rrdnea drida de Chile. 1. Estudio de las Co
munidades Agn'colas de Carquindafioy Yer
ba Loca, dei Secano Costero de la Region de
Coquimbo. Ecosistemaspastoralesy su orga
nizacion antropologica ", MAB
UNESCO. Montevideo. P. 151-208

Gobierno Regional, Regiôn de Coquimbo.
1994. Estrategia Regional de Desarrollo
1994-2000, La Serena, Chile.

Gonz:ilez del Rio, C. 1998. Desarroi/<; capri
no en la Region de Coquimbo, Antecedentes
y Andlisis. Universidad de La Serena,
Chile, mulricopiado, 32 p yanexos.

340



DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION CAPRINA
y PERSPECTIVAS DE EVOLUCI6N EN LA REGION DE

COQUIMBO

Nathalie Cialdella*

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.

344



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.
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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

347



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.
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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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515TEMA DE PEQUENAAGRICULTURA

Chillepîn (comuna de Salamanca, Choapa)

Los rexros referidos en esra pane (sisrema de pequena agriculrura), asi como la
pane siguieme (sisrema de complejos agro-indusrriales), nos habJan de agriculrura de
riego. Esra se ha desarrollado hisroricameme en los valles rransversales donde se ha

concenrrado la poblacion, urilizando exrensas redes de canales, que en pane son heren
cia de las culruras indias prehispanicas y, a panir del siglo XX, modernas infraesrfucruras
hidrauJicas como los embaJses (Figura 2).

De manera general, en ramo que renirorio, la pequena agriculrura de riego
proviene sea dei proceso secular de division de las grandes propiedades (ver arricu

10 de Hernan Conés), sea del proceso de Reforma y Conrra Reforma Agraria
ocurrido enrre 1965 y 1980. El ulrimo proceso ruvo un impacro decisivo en la

organizacién dei espacio en el Choapa, provincia que ademas es de escasa seguri
dad de riego 1

, 10 cual ha jusrificado la e1eccién de esra zona.

La imponancia de la Reforma Agraria en el Choapa esra vinculada con el
conrexro social y polirico, en panicular, el desarrollo de las organizaciones sindica
les en la provincia a panir de 1930 2. Por orra pane, el hecho de que numerosos
fundos dei alro valle perrenedan al Servicio Nacional de Salud (en adelanre, SNS)
faciliré la expropiacion; la parcelizacion de esros fundos dei SNS se habia consri
ruido en un rema recurrenre desde riempo arras 3. En consecuencia, durame el
primer ano de la Reforma Agraria (1965), el Choapa represenré el 32% de las

ri erras regadas disrribuidas y el 50% de las familias beneficiarias dei roral nacional
(Regisrros CORA, 1966).

Mas precisamenre, las expropiaciones implicaron al conjunto dei alro valle dei
Choapa (comuna de Salamanca), es decir, los 11 fundos deI SNS y 2 fundos privados

A corro plazo esta seguridad de riego va a aumentar con la puesta en marcha dei embalse Los

Corrales, actualmente en periodo de Iienado, y con la construccion dei embalse El Bara.

2 Ver Loveman, B., 1971. Pliegos de peticiones, huelgas y sindica/os agricolas 1932-1966. En

Antecedentes para el esrudio dei movimiento campesino chileno, Tomo l, fcrRA; y Goicovic,

1., 1996. Irrupci6n y desarrollo de! movimiento social-popuLar en Choapa (/930-1949), Valles,

n02, Museo de La Ligua, pp. 71-88

3 Ver Aracena, L., 1941. Fundos deI Choapa. En Ensayos economicos, polfticos y sociales,

Imprenta Helvecia, Santiago de Chi le.
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de Chillepin y San Agustin. Esros rerrirorios sufrieron luego una evoluciôn idénric.a:
periodo de asenramienro; Conua Reforma Agraria, con la insralaciôn de pequerras
agriculruras y la creaci6n de villorrios y finalmenre una especializaci6n parcial con la
producci6n de uva para Pisco. Se eligiô Chillep(n, situado en el corazôn de la comu

na, aunque cualquier oua elecciôn podria haber sido posible, dado el c.arâcter homo
géneo de las transformaciones ocurridas en el alro valle después de 1965, de Cuncumén
a Salamanc.a, en la orilla derecha dei RIo Choapa, de TranquiJia a El Tambo, en la
orilla izquierda.

Figura 2: Agricullura de riego. IV Regiôn de Coquimbo.
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El primer rexro (Parrick Livenais, Eric Janssen y Hécror Reyes) describe los

orÎgenes de la pequefia agriculrura deI alro valle deI Choapa y su evoluci6n hasra

nuesrros dias, especialmenre, el desarrollo de la producci6n de uva para Pisco.

Luego, los aurores hacen un ejercicio de demograffa dei parcelario de Chillepîn,

que rnuesrra la esrabilidad de la renencia de la rierra dllrame los ûlrimos 25 afios y

propone diferenres escenarios fururos para la pequefia agriculrura.

En el rexro siguienre (Didier DlIbroeucq y Parrick Livenais) se esrudian las

consecuencias medioambienrales del cambio social. Se comparan los ûirimos riempos

del fundo Chillepin, el periodo de asenramienro y los 25 afios de pequefia agricuJ

rura, aporrando resulrados que se refleren a la conservaci6n del medio ffsico, que

si bien no son sorprendenres, por 10 menos no esra.n en sin ronia con el alarmismo

ambienre.

Finalmenre, se analiza la diferenciaci6n social inrerna al reglmen de pequefia

agriculrura - parceleros versus no-parceleros - (rexro de Eric Janssen y Parrick

Livenais), que revela esrrucruras familiares y formas de solidaridad propias, vincu

Jadas a la siruaci6n econ6mica y las esrraregias de los diferenres grupos.

Chillepfn : vision general (Didier Dubroeucq, 2000)
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LAS TRANSfORMACIONES TERRITORIALES
CONTEMPoRANEAS DE LA PEQUENAAGRICULTURA DEL

ALTO VALLE DEL CHOAPA

Patrick Livenais'
EricJanssen' .

Héctor Reyes' ,.

INTRODUCCION

El sistema territorial (ed. la estructura de la tenencia de la tierta) es uno de los

principales e1emenros de organizaciôn de las sociedades rurales y de gestiôn de Jos
espacios rurales. Sus implicancias son numerosas en los ambitos econômico y
social: e1ecciôn de producciôn, volumen y estructura dei empleo, reparticiôn de la
riqueza, posibilidad de movilidad social y, en el campo medio-ambiental, es un
poderoso determinanre de las formas de uso de los recursos naturales, especial

mente tierra, agua y bosque.

Durante el siglo XX, a través de procesos revolucionarios 0 reformistas, Amé

rica Latina ha sido escenario de profundas transformaciones territoriales. El
desmantelamienro de grandes dominios terriroriales ha signiflcado un reromo a
situaciones sociales mas equilibradas, sin que por ello hayan sido garantizadas las
condiciones de viabilidad de las nuevas formas de agricultura.

En Chi le, a fines de la decada de los sesenta, la provincia dei Choapa (regiôn
de Coquimbo) fue centra de importantes cambios territoriales. La introducciôn
dei Plan Choapa de 1968 enunciaba, con cierto énfasis, las posturas de esta refor
ma: "jSon miles de hombres, son miles de hectareas, son miles de problemas!". Se

trataba de los campesinos de los fundos - peones 0 inquilinos desde generaciones 
cuyo acceso a la tierra se estaba planeando. Se trataba de grandes propiedades
heredadas desde el periodo colonial que iban a ser desmanteladas por la Reforma
Agraria. Se trataba de los problemas referentes a la instalaci6n en una perspectiva
de rentabilidad econômica dei sistema agricola comunitario creado por esta Refor
ma.

La experimentaciôn durô poco tiempo y la propiedad individual de la tierra
fue restaurada al inicio dei periodo militaI. En el Choapa, la Contra-Reforma
instalô un régimen de pequefia agricultura.

Demografo. IRD/LPED. Sanriago.
Sociologo. IRD/Universiré de Paris X.

... Agronomo, Universidad de la Serena.
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Han pasado veinricinco anos con los mismos campesinos, en su mayorîa a la

cabeza de sus pequenas explotaciones agrîcolas, el alto valle dei Choapa progresi

vamente se ha especializado en la produccion frutfcola y de uva pisquera, ha cono

cido un desarrollo economico progresivo que ha permitido una retencion signifl

cativa de su poblacion.

Hoy en dia, cuando varios factOres estân modificando el panorama economi

co dei valJe (la explotacion de un importanre yacimienro minero, la reconversion

de las cooperativas que conrrolan la produccion de uva pisquera en vista de una

aperrura al mercado internacional, el fortalecimientO de las infraestructuras de

irrigacion 0 transporte), el futuro de la pequena agricultura dei Choapa parece

también ligado a una mutacion inrerna, que concierne de nuevo al sistema territO

rial y, mâs precisamente, a las modalidades de traspaso de la propiedad a una

segunda generacion de pequenos agricultores.

Son posibles varios escenarios que conducen a situaciones territOriales

diferen tes que han sido idenrificados 1uego de un estudio demogrâflco y agro

nomico realizado en 1998 en el distriro de Chillepin por la Universidad de

Chile, el IRD y la Universidad de La Serena. Estos escenarios, sus probabilida

des de emetgencia y una reflex ion sobre las implicancias en términos de viabi

lidad socio-economica, se presentan en este trabajo.

VEINTICINCO ANOS DE PEQUENA ACRJCULTURA EN EL

Ano VALLE DEL CHOAPA

La pequena agricultura dei alto valJe dei Choapa ya t1ene veinticInco anos,

evocaremos brevemenre el marco de su instalacion, los resultados duranre el cuar

to de siglo pasado y los principales factores conremporâneos de su evolucion.

Orîgenes territoriales

La peq uena agriculrura dei alto valle dei Choapa proviene de un doble proceso:

el desmantelamiento entre, 1965 y 1970, de los principales grandes dominios te

rritoriales de la provincial por la Reforma Agraria dei gobierno de Frei Monralva

yel regreso a la propiedad privada de la tierra, promovido por la Contra-Reforma
deI inicio dei régimen militar.

La imponancia de la Reforma Agraria en el Choa pa esta vinculada al conrex[Q social y
polÎtico. Sobre el cerna dei desacrollo de las organizaciones sindicales, a panir de J930, ver

Loveman (I 971) y Goicovic Oonoso (I996).

Ouranre el primer ano de la Reforma Agraria, el Choapa represenr6 el 32 % de las rierras

regadas distribuidas y el 50% de las familias beneficiarias (Archlvos CORA, 1966).
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Mapa 1. Choapa : Oomioios coosi<lcratlos por la Reforma Agraria (Piao Choapa 1965-1970):
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El conjuntoterritorial inicialmente considerado por el plan Choapa desbord6
los ](mites deI alto valle dei Choapa, ya que su superficie era de aproximadamente
700.000 hectareas: Mapa 1.

La mayor parte de esta superficie correspondia a los Il dominios dei Servicio
NacionaJ de SaJud (SNS) en la comuna de Salamanca y a 13 fimdos parriculares de
las comunas de Illape!, Salamanca, Cane!a y Los Vilos (Cuadro 1 y Anexo 1). Estas
24 propiedades territoriales 2 represenraban el 2,6 % de las propiedades conside
radas y e! 89,6 % de la superficie corespondiente.

2 Esros grandes dominios provienen en su mayoria de las sucesivas divisiones de la Hacienda

Choa pa, encomienda ororgada a Juan de Ahumada por la Corona Espanola a mediados del

siglo XVI. Esre rerrirorio fue cedido a la 19lesia en 1806, siguiendo la volunrad de la ultima
descendienre de esra familia. Marilde de Salamanca. Luego. duranre la Independencia. fue

encregada por O'Higgins a la asisrencia publica y adminisrrada por partes duranre rodo el siglo

XJX por la Junra de Beneficencia y Asisrencia Social de Sanriago (Amunaregui, 1910). A
principios del ano 1930, ocurriô una nueva subdivision: algunos fùndos fueron comprados por

particulares y ocros fueron obrenidos por parceiizaci6n por la Caja de Colonizacion Agricola,

y la mayorîa fueron confiados en 1933 al Servicio Nacional de Salud (SNS) y manejados por

adminisrradores.

Orros dominios provienen de las divisiones de la Hacienda lJIapel y de las Esrancias de la

cosra: Conchali, Chigualoco, Mincha. Tunga. Are!cura y Canela (Serey Corrés, 1997)
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Cuadro 1:
PLAN CHOAPA 1968,

NUMERO Y SUPERFICIE DE LOS PREDIOS
CONSIDERADOS POR LA REFORMAAGRARlA.

Predios Superficies

Numero % Hecrâreas %

Tipo de predio :

SNS (ex Hacienda Choapa) II 1,2 281.334 40,7

Fundos privados 13 1,4 338.327 48,9

Parcelas de la C.C.A. [52 16,4 4.171 0,6

Prop. cooperarivas de las colonias 3 0,3 19.191 2,8

Minifundios 740 79,7 2.146 0,3

Prop. Comunirarias 9 1 45.985 6,7

TOTAL 928 100 691.154 100

Fuenre: CORA, Plan Choapa, 1968.

Desde 1%5, la eransferencia de los fimdos dei SNS a la CORA (Corporacion
de la Reforma Agraria, organismo dei Minisrerio de Agriculrura) y la adquisicion,

por ella, de los fundos privados de Jas comunas de Salamanca e Illapel, demuestran
que el plan Choapa fue aplicado desde el inicio y con rigor en el alto valle dei
Choapa. En otros lugares (fimdos privados del litoral y propiedades comunitarias
de las comunas de Los Vilos y Canela), el riempo habîa pasado y el impacto fue
menor.

Después de un perîodo de organizacion colectiva de la produccion agrfcola y
la tierra (los asentamientos), prolongado bajo la presidencia de Allende hasta prin

cipios de los anos 70, la propiedad privada de la tierra fue restaurada al inicio dei
perîodo militar: la Conera-Reforma instalo un régimen de pequena agricultura 3.

A nivel de cada fimdo reformado, la gestion dei proceso fue la siguiente:

los rîrulos de propiedad eneregados por CORA al principio se refrrieron a
los suelos ûtiles, es decir, las tierras irrigadas al borde dei do Choapa, de las
que una parte fue reservada a la creacion de un vilLorrio (conjunw de sirios,
en el que fueron reagrupadas las poblaciones). También fueron destinados a

3 Cabe seiialar que desde el prjncipio la Reforma Agraria considerâ diversas modalidades de
admiliisrraciân para los terrirorios expropiados: cooperativas agricolas, granjas dei Estado a
asignaciân de ritulos de propiedad a los parriculares. En el Choapa, estas rres formas de
organizaciân tuvieron su tiempo - a veces corto - duranre los gobiernos de Frei, Allende y el
régi men militar, sucesivamenre.
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Jos campesinos los derechos de agua, correspondienres a las superficies de
Jas parcelas y sirios;

las rierras de secano cordiLLera , mas arriba de la ùlrima linea de canal, fueron
asignadas colecrivamenre a los campesinos en los casos que se hizo valer su
derecho al campo comùn (sociedades cooperarivas de Quelén, Coiron, San
Agusrin). En orros casos, es ras rierras fueron adquiridas por sociedades
privadas (Minera Anaconda para el casa de Chillepin) 4.

Para evirar el riesgo dei minifundio y preservar una mana de obra floranre, la
disrribucion de la rierra no fue universal. La Con rra-Reforma produjo el origen de
una nueva diferenciacion social.

Evolucion general enrre 1975 y 1998

Un balance de la evoluci6n general de esra pequefia agriculrura duranre los 25
afios rranscurridos, hace resalrar cambios significarivos en rérminos de produc
cion agrîcola y de evolucion dei poblamiemo (Livenais y Samander, 1998).

Ocurrieron imporranres rransformaciones en rérminos de produccion agricola
y pecuaria (Anexo 2/a y 2/b). El culrivo de cereales (en especial el rrigo) y la
ganaderia (bovinos, ovinos y caprinos) desrinados a la comercializacion en la épo
ca de los fUr/dos, disminuyeron considerablemenre provocando rambién una re
duccion de la produccion forrajera. Esros culrivos fueron reemplazados por la
fruriculrura (damascos, duraznos) y, sobre rodo, por una especializacion progresi
va en la produccion de uva para la fabricacion de Pisco 5.

Con respecro a la poblacion, el cambio significo el paso de un reglmen de
habirar disperso a un régimen de habirar agrupado (creacion de los VitLorrios), 10
que favorecio el desarrollo de infraesrrucrura social (escuela, elecrricidad, agua
porable) y el mejoramienra de la red caminera. Posreriomenre, el aIra valle deI
Choapa ha regisrrado una consrame rerencion de la poblacion (crecimienra medio
anual de 1% en ne 1970 y 1992). El aumenra de poblacion se ha producido espe-

4 Se rrara de superficies importanres que corresponden a mâs deI 90 % dei rerrirorio dei valle,
una parte se uriliza para el ganado, el corte de lena 0 la exploraci6n minera. Los vasros espacios
de la aira cordillera - nevados en invierno - consriruyen el dep6siro de acumulaci6n dei recurso
agua.

5 El Pisco, aguarJienre de uva, es un producro con denominaci6n de origen de las regiones de
Coquimbo y Copiap6. La insralaci6n en Salamanca de dos desrilerias indusrriales para la
fabricaci6n dei Pisco (Capel en 1985 y Conrrol en 1990), son el origen de la especiaiizaci6n
dei valle en la proJucci6n de esre ripo de uva.
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cialmenre en los disrriros cordilleranos: Cuncumén, Tranquilla y Chillepin (Anexo

3 a).

Comparativamenre con orros terrirorios rurales de la reglOl1 de Coquimbo,

que en el mismo periodo sufrieron una depresiôn agraria y un despoblamienro

absoluro, esra situaciôn es notable. Arestigua cierra viabilidad adquirida por la

pequena agricultura del alro valle del Choapa.

Factores de cambios

Hoy en dia existen varios facrores que estân creando condiciones para nuevas

rransformaciones agrarias. Esros facrores pueden ser presenrados como inrernos 0

externos, segûn si provienen 0 no de iniciativas campesinas.

Los factores externos

Son [res los facrores de mayor importancia.

Por una parte, la construcciôn por el Estado del embalse Los Corrales tiene

por objetivo el mejoramiento de la seguridad de riego, que deberfa condu

cir a un aumenro de las potencialidades agricolas en el vallé.

Por orra parte, el inicio de la explotaciôn en la cordillera de un importante

yacimiento cuprifero Los Pelambres (consorcio privado chileno-japonés).

Este proyecro, no obstante los riesgos inherenres a rodo proyecro minero,

especialmenre sobre la calidad de las aguas, es también la ocasiôn para el

desarrollo de infraestrucrura vial pavimentada que favorece el desenclave

del valle.

Finalmente, la reesrructuraClon anunciada por el secror pisquero (como

consecuencia de la politica nacional de aperrura a los mercados internacio

nales). Estas reestructuraciones deberian provocar ajustes a nivel de la ptO

ducciôn de vid (prefetencia por las vatiedades nobles) y su transformaciôn

industrial (otientaciôn de calidad).

Los factores internos

Se ttata de un conjunro de facrotes que repercuten en las capacidades de

innovacié>n de los campesinos: formacié>n, introduccié>n de nuevas tecnologias agri

colas, mecanizaciôn, diversihcaciôn de la producciôn, bûsqueda de salidas comer

cjales. Estas cuestiones no siempte son fâciles de resoivet en el matco de un siste

ma de pequena agticultura y, es el casa del alro Valle del Choapa, en que los

6 El conocimienro de esta porencialidad es anriguo, siempre subordinado a la infraesrrucrura de

riego (Correa Vergara. 1938).
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medios son escasos y donde el individualismo campesino es una caracrertS(lca
rradicional que aflor6 con fuerza después de la enrrega de los rirulos de dominio.

Pero el futuro de la pequefia agriculrura deI Choapa depende rambién de una
muraci6n interna, que corresponde de nuevo a su dinâmica terrirorial y mâs preci
samenre, a las modalidades de acceso a la tierra por parre de la segunda generaci6n
de agriculrores. Esra muraci6n inrerna ha empezado. Se consideran varios escena
rios, que se presenran a panir dei estudio realizado en 1998 en el disrriro de
Chillepin (comuna de Salamanca).
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OINAMICAS TERRITORIALES EN CHILLErfN:

BALANCE DE LAS OBSERVACIONES

Se partirâ de las caracrerfsticas territoriales de la pequefia agricultura iniciada
en Chillepfn en 1975, a continuaci6n se analizarân las modificaciones territoriales
ocurridas entre 1975 y 1998, finalmente se examinarân los diferentes escenarios
posibles para una transformaci6n futura dei territorio.

Las caracterfsticas territoriales de la pequena agricultura iniciada en
1975 en Chillepin

El territorio de Chillepîn (Mapa 2), hoy dîa distrito de la comuna de Salamanca,
es una antigua parte de la Hacienda Choapa7

. Su superficie contaba con 20.300
hectâreas (J .377 hecrâreas con riego de canal y 18.923 hectâreas de secano corditte

ra).

A principios de los afios 60 las principales producciones en los suelos irrigados
del/undo Chillepîn eran trigo y ganado bovino, la mayor parte era enviada por tren
y comercializada en Santiago. En el secano cordittera la actividad minera ya habîa
disminuido, pero se explotaban los bosques para la elaboraci6n dei carb6n vegetal.

r~ ... ] Sccano: .prtlL 19000 h.a..

_ RJ<co J
!1- .pn:lL 1300 ILL.

1 1 VUIomo))

ColnSa

7 El rerrirorio de Chillepîn fue separado de la Hacienda Cnoapa en el siglo XVlIl par Gaspar de

Ahumada, para asignarlo a su hija narural Maria Rosa Ahumada. En el siglo XX fue objero de

suceSlvas ventas. Fue adquirido por Vîcror Carran - ulrimo propierario privado a principios de

1950.
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La adquisici6n por la CORA dei Fundo Chillepin se hizo efecriva en 19768 . Co

mienza un periodo de gesti6n colecriva de las rierras (llamado periodo de los

asenramienros)9, que dura hasra 1973 (final de la presidencia de Allende). En 1975, a

comienzos del régimen milirar, el proyecro de Parcelaci6n de Chil1epfn fue aplicado

por la CORA y los rirulos de propiedad de los sirios y parcelas en suelo regado fueron
asignados a los campesinos. Posreriormenre, las rierras de secano cordillera dei fundo
fueron asignadas a su vez.

La creacion deI villorrio y la asignaci6n de sitios

La decisi6n de un reagrupamienro de Jas poblaciones fue impuesra por la CORA'O .

La ropografia de los lugares oblig6 a la creaci6n dei vittorio de Chillepin en el secror

irrigado. Una superficie de 77 hecrùeas fue reservada para esros efecros, en el mismo

emplazamienro del anriguo casco de la hacienda.

Todas Jas familias - 150, anriguamenre ligadas alfundo - se beneficiaron con un

sirio en el villomo (Mapa 3). En esros sirios (con una superficie promedia de 0.5
hecrâreas) la CORA insral6 pequefias viviendas.

Asignaci6n de las parcelas

La asignaci6n de parcelas, por el contrario, no fue universaJ y soJo favoreci6 a

69 de las 150 familias posrulanres. Para posrular era necesario haber sido trabaja

dor duranre largo riempo en el fundo ChilJepin y el criterio determinanre para esta

asignaci6n, era el tamafio de la familia 0 mâs precisamenre el nûmero de nifios

men ores de 15 afios.

La determinaci6n dei tamafio de las parcelas tenia en consideraci6n las dife

renres capacidades de uso de los suelos, por dlo flucruaron entre 6 y 28 hecrâreas

fisicas (Mapa 4).

8 La decision de la adquisicion del Fundo Chillepin por la CORA a rravés de la expropiacion a
Sll propierario medianre una indemnizacion, flle romada en J 965 (acuerdo dei Consejo de la
CORA N° 242 dei 23 de sepriembre de 1965). Se hizo efecriva como una organizacion
colecriva campesina en J967. Solo se inscribio en el Regisrro de Propiedad de Bienes Raices
de lilapel, el 19 de abri! de 1968 (Fojas 91, N° 100) ..

9 Para Chillepin solo se dispone de informaciones parciales referenres a esre perîodo. Pero si
exisre documenracion IClRA (!nsriruro de Capaciracion e Invesrigacion en Reforma Agraria)
que precisa para el conjunro reformado de los jimdos dei SNS dei Choa pa, el conrexro de
insralacion, los primeras resulrados y las perspecrivas dei sisrema cooperarivo de adminisrra
cion agraria de los asentamienros: Asrorga Lira y Conrreras (1967). Para una sintesis en el
piano nacional, ver el rrabajo de Echenique (J 972).

JO La poblacioll , cuyo habitat estaba dispersa en el secano en los tiempos dei fimdo (en panicu
lar, en el estero Manque) no esraba a favor de este reagrupamiellto. La creaci6n dei vi!!orrio fue
impuesra por la CORA por las facilidades que represenraba para el desarrollo de infraesrruc
rura. El agua porable y, Illego, la elecrricidad flleron insraiadas a principios de 1980, el reléfono
en 1998.
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Mapa 3. "Proyeclo de parcelaci6n de Cbillepm", 1975: creaci60 dei villorrio.

Esra asignaci6n implicaba que los campesinos renian la obligaci6n de un me jo
ramienro individual de las parcelas y la prohibici6n de enrregarla en arriendo 0

medieria, ya fuese por parres 0 coma un rodo, sin aurorizaci6n previa de la CORA.
Parcela (con sus derechos de agua correspondienres) y sirio fueron asignados a una
misma familia como un rodo indivisible" .

Il Esras consideraciones figuran en los rirulos de dominio (rirulos de propiedad) que fueron
inscriras en el Regisrro de Propiedades de Bienes Raices de Illapei en 1976 (N° 393 al 461).
EsrJ.l acras rambién hacen menci6n a los precios de las parcelas adquiridas por los campesinos
par esra asignaci6n y el calendario de pagos (un periodo de 25 aoos).
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Mapa 4: Proyecto de parcelacion de Chillepln, 1975: division de las parcelas.
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Asignaci6n de tierras secano cordillera

La Conu-a-Reforma preveia para los campesinos la posibilidad de una propie
dad coJecriva de las rierras secano cordillera. Esra oponunidad no fue aprovechada
por Jos campesinos de Chillepîn (por desacuerdo frenre a las implicancias fInan
cieras de esra adquisicion). En consecuencia, esras rierras fueron conservadas un
riempo por la CORA y luego vendidas a una sociedad privada (Anaconda). La
pérdida de esra oponunidad fue senrida paularina y duramenre por las poblaciones

pues esra eleccion ha signifIcado no poder conrar con rierras propias de pasroreo,
10 que ha afecrado el desarrollo de la ganaderîa en Chillepin.

Resumen de las asignaciones

En roral (Cuadro 2, Mapa 3 y Mapa 4), a la Conrra-Reforma correspondio:

una diminucion del 16% del secror de riego respecro al fundo: 222 hecra
reas de la pane aIra del esrero Manque;

la asignacion del 77% del nuevo secror de riego de Chillepin bajo forma de

sirios, parcelas, y bienes corn unes (caminos y rerrenos para insralaciones
deponivas);

la asignacion del 100% de las ri erras secano cordillera coma propiedad pri
vada, incluyendo ademas las 222 hecrareas susrraidas del secror de riego

disrribuido l2
;

las superficies que siguieron siendo del dominio del Esrado corresponden al
23% del nuevo secror de riego (reservas CORA A Y B desrinadas a la insra
lacion de esrablecimienros pûblicos: escuela, correo; reservas CORA C y 0
que corresponden a rerrenos boscosos 0 de baja capacidad de uso agrîcola).

Como resulrado de esras asignaciones el rerrirorio de Chillepîn quedo forma-

do por:
una zona de pequefia agricuJrura de riego con un roral de 887 heerareas;

una gran propiedad privada de secano con superficie de 19 145 hecrareas y,

un senor conservado por el Esrado de 268 heerareas.

12 Una informaci6n complemenraria inreresanre se refiere al valor lOral de las rierras de riego

asignadas (2.683.688,12 pesos de 1975), y de las tierras de secano (9.864.433,12 pesos de

1975). La relaci6n enrre las rierras de riego y de secano, en rérminos de superficie, es de 1 a 22;
en rérminos de va10r solo es de 1 a 4.
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Ctlad"o 2:
"PROYECTO DE PARCELACI0N DE CHILLEPfN" 1975,

RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES y RESERVAS CORA: INMUEBLES y SUPERFI
CIES CORESPONDIENTES,

Secano: 18 923 Secano:
Tota! propiedad privada asignada:

TOTAL: 20 300 TOTAL:

Siruaciôn antes
de 1967:
Fundo Chillepfn

Situaciôn después de la Contra-Reforma
(hectareas.) de 1975-76 (en hect::ireas)

Riego: 1 377 Riego:
Tota! riego asignado a campesinos :
- Parcelas (69) para uso agrîcola:
- Sitios (150) para uso residencial:
- Bienes comunes
Tota! riego conservado po,' la CORA:
(reservas "A", "B", "c" y "D").

Diferencias

1 155 - 222
887
795

77
15

268

19 145 + 222

20 300 0

Las modificaciones territoriales ocurridas entre 1975 y 1998

Evoludôn deI villorrio

Las rransformaciones del villorrio fueron, primero y naturalmente, la conse

cuencia de un desarrollo in situ (en las reservas CORA 0 en parres de sitios) de la
infraestructura necesaria para una vida aldeana: iglesia, esrablecimienros escolares
y de salud, insralaciones deporrivas, resrauranres y comercio. Simulraneamenre, el
carâcrer rural del villorrio se consolid6 por el hecho que se utilizaron rierras de
numerosos sirios para una pequefia producci6n agricola.

Aunque la poblaciôn del disrriro de Chillepin no ha aumenrado mucho en los
ûlrimos sesenra afios, se ha regisrrado una evoluci6n considerable del nûmero de
familias l3 (ver anexo 3 b). Para hacer frenre a esre aumento, el villorrio ruvo que

ampliarse 10 cual se hizo en rres erapas (Mapa 5):

13 Se ha dado un mayor numero de familias, pero de tamafio mas reducido, debido al adelanta
mienro de la ûlrima fase de la transici6n demografica: la baja de natalidad.
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Mapa 5. EDA, 1998: organizaci6n actual deI villorrio.
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en 1982 se crearon 29 sirios a panir de la propiedad pûblica: reserva CORA
C,

en 1990 se crearon 40 sitios, Poblaciôn Videla, a panir de la venta de la

Parcela N° 33,

en 1992 se crearon 19 sitios, de nuevo a panir de la propiedad pûblica:
reserva CORA A.

La creaciôn de estas 88 sitios no satisfizo tatalmente las necesidades de vivien

da en Chillepin, en el sentido que no correspondiô al aumenta del nûmero de
familias duranre el periodo (paso de 183 familias, en el censo de 1970, a 302
familias en la encuesta EDA de 1998). Varios grupos familiares, a menudo

emparentados, viven en casas construidas en un mismo sitio (estas casos quedan
sefialados en el Mapa 5).

Algunas familias (alrededor de una decena) residen acrualmenre en casas
construidas en las parcelas recibidas en 1975. Son parcelas cercanas 0 las parcelas
mâs alejadas del viLLorrio en los lugares lIamados Barraco (limite oeste con el distri
ta de Llimpo) y Los Llanos (limite este con el distrita de Cuncumén). Estas vivien
das en las parcelas (ptincipales 0 secundarias) podrian atraer en el futuro a otras
familias a parrir dei momenta en que sea posible un empalme con la red eléctrica.
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De hecho, permanece la preferencia enrre algunos campesinos por una formula de
habirar disperso mas que agrupado.

Cualquiera sea la raz6n, con el aumenro dei numera de familias, el villorrio ha
llegado a ser un espacio cerrado (delimi rado por la Cordillera por el norre y el rio
Choapa por el sur, limirado por las parcelas al esre y al oesre). Es un espacio
anhelado para fines residenciales 0 de pequena producci6n agrfcola, ya que el
numera de familias sin parcela se ha mas que duplicado.

En el momenro de la encuesra, la presi6n sobre la vivienda en ChiUepfn esraba
acenruada por la demanda de arriendo de los rrabajadores dei prayeero minero Los
PeJambres.

Evoluci6n deI parcelario

El espacio de praducci6n esra cerrado rambién: Jas parcelas de Chillepin, des
de el punro de visra de su superficie de conjunro, han cambiado poco desde 1975.

En generaJ, la relariva esrabilidad de la propiedad rerrirorial es evidenre en un
primer examen de la evoluci6n ocurrida enrre 1975 y 1998 (Mapa 6).
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Mapa 6. EDA 1998 : evoluci6n de la tenencia de la tierra entre 1975 y 1998.
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El cuadro 3 permire precisar esre rema en rérminos de propiedad ia gu/en

perrenecen hoy las parceJas de ChiJlepîn? y, en rérminos de esrado, icual es la
variaci6n de la superficie de las parcelas.

Cuadro 3:
CHILLEP(N 1998, EVOLUCION DE LA PROPIEDAD y DE LA SUPERFICIE DE

LAS PARCELAS ENTRE 1975 Y 1998

Propierario
parcela
en 1975

Siruaci6n
propierario

en 1998

/

Propierario
parcela
en 1998

Ego: n : 42

Superficie parcela

en 1998

Sin cambio: n : 25

Aumenrada : n : 2
Reducida : n : 15

Vivo: n: 53 C6nyuge: n : 1 - Sin cambio: n: 1

/Sin cambio: n: 7

Comprador : n : 10

"'" Dividida : n: 3

Ego' : n : 69 "Sin cambio: n: 9
/

"'" Reducida : n = 2

Fallecido : n : 16 --. Descend. : n : 3

/Sin cambio: n = 2

"'" Dividida : n: 1

\ /Sin cambio: n:

Comprador: n : 2

"'" Dividida : n: 1

Toral Toral

Ego: n = 42 Sin cambio: n : 45

Cônyuge : n : 12 Aumenrada : n : 2

Descend. : n : 3 Reducida : n : 17

Comprador: n : 12 Dividida: n: 5

N: 69 N: 69 N: 69 N: 69

'Ego: Asignarario de parcela en 1975
Flienre: EDA, 1998
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En rérminos de propiedad, de las 69 parcelas de 1975. 57 perrenecen siempre
a los mismos grupos familiares, ya sea a los jefes de familia (42 casos), a sus

conyuges (12 casos) 0 a sus descendienres direcros (3 casos). Las parcelas que ya

no perrenecen a las familias de 1975 son 12.

En rérminos de esrado (superficie), de las 69 parcelas de 1975, 45 no han
variado y 5 han sido divididas; 19 han sufrido una variacion en superficie 14 (17
disminuyeron )' 2 aumenraron).

Las parceLas que ya no pertenecen a Las familias de 1975

En 1998, ha)' 12 parcelas que ya no perrenecen a las mismas familias de 1975,
dichas parcelas han sido vendidas. Las razones que han morivado las venras de

esras parce/as son las diftculrades enconrradas por sus propierarios para hacer fren
re a siruaciones de endeudamienro: 10 casos (problemas de salud, reembolso de

présramos, pago de la deuda a la CORA - ver nora Il -) 0 para poner/as en

producciôn: 2 casos (familias sin descendencia).

Cabe sefialar la debilidad del proceso de descam pesinizaciôn 15.

Para Chillepîn, esras venras han signiftcado:

un proceso de divisiôn de la propiedad rerrirorial: de las 12 parce/as vendi

das, 4 fueron divididas en esa ocasiôn (2 en dos parres, 1 en rres parres, la
uirima fue absorbida por la ampliaciôn del viLlorrio) 16;

un proceso de concenrraciôn de la propiedad rerrirorial: de las 8 parcelas

vendidas inregramenre, 4 fueron compradas por un solo parricular (crea
cion de una pequefia empresa para la produccion de fruros secos)17;

y, de rodas maneras, una fuga de la propiedad y de sus beneflcios: en la gran

mayoria, los compradores de parcelas no son de Chillepîn, residen en

Salamanca (en la mirad de los casos), 0 fuera de la comuna (Illapel), 0 fuera

del Choapa (Copiapo, Sanriago).

14 Esras variaciones se refleren a superficies reducidas (de 1 a 2 hecrareas, la mal'oria de las veces).
Casi en su roraJidad, h.an correspondido a rransferencias enrre Jos habjranres de Ch.illepin. Sin
embargo, conrribul'en a una division dei parcelero de Chillepin.

15 En cuanro al proceso de descampesinizacian ocurrido en Chile después de la Conrra Reforma,
ver Boeninger (1981) y Gomez (1982).

16 En 1990, la parcela N° 33, siruada al margen dei vifforrio. fue vendida por su propierario.
Luego fue urilizada por sus compradores para la creaci6n de 40 sÎrios de vivienda que Forman
la Poblaci6n Videla (Mapa 3).

17 Esra experiencia solo dura aigu nos aïlOS. En el momenro de la encuesra, la empresa l'a habfa
cerrado y las parcelas esraban abandonadas. AJgunos meses después. las 4 parcelas fueron
objero de una venra publica y adquiridas separadamenre por compradores no residenres en
Ch.illepin.
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Las parce/as que continuan siendo de propiedad de las familias de 1975

En 1998, 57 de las 69 parcelas siguen peneneciendo a las familias a las que
fueron asignadas en 1975. El numero de parcelas que perrenecen siempre a los
jefes de familia 0 a sus cônyuges sobrevivienres son 54, y el numero de rraspasos
de propiedad ocurridos enrre los padres (Iuego de su deceso) a sus descendienres
es de 3.

Para una mejor comprenSlOn. primero se describira 10 que ocurriô en los
casos observados de sucesiôn. luego. a panir de la siruaciôn acrual de los jefes de
familia 0 de sus cônyuges sobrevivienres. se rrarad de aproximar las condiciones
de rraspaso fururo de las parcelas a sus descendienres.

- El propierario acrual es uno 0 varios descendienres. Los rraspasos de pro
piedad ocurridos (3 casos):

El examen de esros rres casos de rraspaso de propiedad ocurridos enrre los

padres y sus descendienres, hace norar que:

en dos casos, la parcela no se dividiô. Los hijos asumen la propiedad. pero

la responsabilidad de su gesriôn corresponde a uno de los hijos que es
ayudado en cierras ocasiones (cosecha) por los hermanos.

en 1 caso. la parcela fue dividida en 6 panes para cada uno de los herma
nos, quienes pueden consriruir una exploraciôn agricola.

- El propierario acrual es el jefe 0 su cônyuge sobrevivienre. Los rraspasos
fururos (54 casos):

Los jefes de familia (42 casos) 0 sus cônyuges (12 casos) que han conservado
desde 1975 la propiedad de su parcela, rienen hoy coma edad promedio 64 afios
(cuadro 4).

Cuadro 4:
CHILLEPfN 1998, EDAD PROMEDIO DE EGO 0 DE SU

C6NYUGE SOBREV1VlENTE.

Propierario parcela Edad promedio
(anos) (n)

Ego

C6nyuge sobrevivienre

Toral

Fuenre: EDA, 1998.

64.1

62,3

63,8
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Tienen - en promedio - 5 hijos vivos. Esros hijos tienen mas de 30 afios y, en
3 casas de 5, residen en Chillepfn (este ûltimo aspecro es uno de los elemenros

caracreristicos de las estrategias de reproducciôn familiar: Janssen y Livenais, 2000).

Un examen mas detallado de los actuales lugares de residencia de 105 hijos,
hace aparecer sensibles diferencias segûn sexo y si el padre 0 la madre es el propie
tario de la parcela (cuadro 5):

en promedio, 105 hijos que se quedan a vivir en Chillepfn (yeventualmente
en casa de sus padres, como casados 0 solteros) son mas numerosos que las
hijas;

en promedio, los hijos que se quedan a vivir en Chillepfn (y eventualmente
en casa de sus padres, coma casados 0 solteros) son mas numerosos si las
propietarias de las parcelas son sus madres.

Cuadro 5:
CHILLEP(N 1998, NUMERO PROMEDIO DE HIJOS DE EGO 0 DE SU CÔNYUGE
SOBREVlVlENTE. y EDAD PROMEDIO DE ESTOS HIJOS, SEGUN EL LUGAR DE

RES ID ENClA ACTUAL y SEXO.

N°de hijos
(ed. promedio)

Residencia :

Proprietario parcela

Ego C6nyuge
N°de hijas N°de hijos Wde hijas

(ed. promedio) (ed. promedio) (ed. promedio)

viven en
Chillepin

viven con

sus padres

1,9 (31,9 afios)

1.0 (27,9 afios)

1,1 (31,5 afios) 2,4 (35.1 afios) 0,8 (36.3 afios)

0,3 (26.9 afios) 1,4 (34,4 afios) 0,1 (34.0 afios)

viven con sus 0.9 (27.6 afios)
padres y
solteros

Fuente: EDA, 1998

0,2 (25,8 afios) 1,3 (33,6 afios) 0,1 (34,0 afios)

Estas situaciones contrastantes observadas en la encuesta, son el resultado de
profundas caracterfsticas de la sociedad rural estudiada:
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la mano de obra permanenre urilizada en las parcelas es esencialmenre fami
liar y las actividades agricolas son competencia de los hombres. La perma
nencia en Chillepîn de los hijos de sexo masculino se encuenrra acentuada;

las re!aciones enrre los padres y sus hijos varones no siempre son faciles. La
auroridad paterna es fuerre y se expresa, particuJarmenre, a nive! de la roma
de decisiones en la parcela (cuadro 6/a);

los hijos mayores no soporran facilmenre esta autoridad y los lleva a buscar
otro trabajo. El nûmero promedio de hijos que trabajan en las parcelas del
jefe de familia es de 1. Se trata de un hijo menor y es ayudado a veces par
personal externo a la familia, ClIando la actividad dei jefe de famifia se
reduce. La parricipaci6n de los hijos aumenra después de la muerre dei

padre: 2 hijos, como promedio, rrabajan en las parcelas de los c6nyuges
sobrevivienres, recibiendo de su madre el poder para ello (cuadro 6/b).

Cuadro 6:
CHILLEPfN 1998: A) PODER DE DECI516N EN LA PARCELA.

Propierario

parcela

Poder de decisi6n en la parcela

propleraflO propleraflO Toral
solo y descendienres

Ego 40

C6nyuge 1

Tarai 41

Fuenre : EDA, 1998

" si n respuesra = 5

1

7

8

41

8

49*

CHILLEPfN 1998: B) NUMERO DE HIJ05 QUE TRABAJAN EN LA PARCELA.

Propierario parcela

Ego

C6nyuge

Total

Numero de hijos que rrabajan en la parcela

0 1 2 3 4 Toral

7 21 9 2 2 41

2 3 2 8

7 23 12 4 3 49"

Fuenre : EDA, 1998

" sin respuesra = 5

Con respecro al fututo de la propiedad terriroriaJ en Chillepîn (ClIadro 7), los
ptopietarios de las parcelas tienen opiniones divididas.

La pregunra formulada en la encuesta se referfa a la evenrualidad de modifica

ciones territoriales ligadas al rraspaso de la propiedad a la segunda generaci6n, se
recogi6 32 respuestas; la categoria otros motivos de cambio fue utilizada por 19
informanres.
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Para e/ primer grupo de respuesras, una mayorîa de opiniones (23 casos de 32)
prevee una divisiôn de las parce/as por herencia. Esre pumo de visra es mucho mas
marcado y mas significarivo (7 casos de 8) si el informame es un cônyuge. En casi
la mirad de los casos (l0 de 23) los propierarios esriman que rai divisiôn podrîa

llevar a la aperrura de un mercado de la rierra.

Para el grupo orros morivos, se anuncian nuevas vemas, respuesras que con
ciernen a los individuos-mismos (3 casos). La preocupaciôn por la comaminaciôn
en relaciôn al proyecro minera es un hecho general, 16 propierarios la consideran
como una amenaza de primer orden para el fururo de la agriculrura dei valle.

Cuadro 7:
CHILLEPIN J998:

OPINIONES DE EGO 0 DE SU CONYUGE SOBRE LAS EVOLUCIONES FUTURAS
EN LATENENCIA DE LA TIERRA.

Propierario parcela
Evoluci6n en la Ego Conyuge ToraJ
renencia de la rierra

- sin cambio 8 l 9
- division par herencia 9 4 13
- divisi6n par herencia y

después venra 7 3 JO

- venra (deuda CORA) 2 2

- venra (parcela no renrable) 1 J

- fin agriculrura
(par conraminaci6n) 15 1 16

Tarai 42 9 51'

Fuenre: EDA. 1998
• sin respuesra = 3

Si se abriera un mercado de la rierra, la posibilidad que los propierarios de

ChilJepin rendrîan para parricipar pareee resrringida (cuadro 8).
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Cuadro 8:
CHILLEPfN 1998:

DESEO DE LOS PROPIETARlOS DE AUMENTAR EL TAMANO DE SUS
EXPLOTACIONES AC RfCOLAS

y LAS CORRESPONDIENTES POSIBILIDADES FINANCJERAS.

Deseo de aumenrar
tamafio explotacion

Si
No
Total

Posibilidad financiera

Si No Tota

4 21 25
1 23 24

5 44 49*

.;,' fuenre : EDA, 1998

* sin respuesra = 5

La mitad de estos propietarios (25 de 49) eStan deseosos de aumenrar el tama
flo de su exploracion agrîcola, pero soJo 5 declaran rener posibilidades financieras,
La mayor parre de los propietarios ya tiene deudas (basicamenre para el crédiro
INDAP),

Estas respuestas concuerdan con 10 que ha sucedido en los ultimos anos, cada
vez que una parcela fue puesta en venra (ver mas arriba), Asi, de las 12 venras

resultaron 15 parcelas y 12 de ellas fueron adquiridas por compradores externos a
Chillepin,

La evolucion de las tierras de secano-cordillera

Anreriormenre, en el periodo del Jundo Chillepfn, estas tierras eran urilizadas
para varias actividades economicas como mineria (cobre), explotaci6n forestal
para la elaboracion de carbon vegetal, y como lugar para la vivienda de los trabaja

dores del Jundo,

Como se senalo anretiormente, a parrir de 1976 este terrirorio perrenece a
una sociedad privada, Anaconda S.A. Desde esta fecha no hubo modiflcaciones
territoriales, pero si una fuerre disminucion de las actividades economicas, La
ganaderia se man'ruvo un tiempo medianre arriendo colectivo, Hoy en dia, se
acabo,
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Los OIFERENTES ESCENARJOS POSlBLES PARA UNA TRANSFORMACION FUTURA

DEL OOMINIO TERRITORLAL

Las rransformaciones consideradas implicaran, segûn varias hiporesis, el nû
mero de parcelas (la posibilidad de una subdivision de Jas parcelas), y el origen de
sus propietarios (la evenrualidad de una fuga rerrirorial).

El numero de parcelas 0 la posibilidad de subdivision de las parcelas

Situaciôn actual

El cuadro 9 es una presenracion de la situacion observada en la encuesra EDA
1998. Se enumeran los cambios registrados entre 1975 y 1998, es decir, las ventas

(I2) Y rraspasos de propiedades por sucesion ya ocurridos (3), el nûmero de parce
las nuevas que se originaron (J 5 Y 8 respecrivamente), y el nûmero de parcelas que

siguen perreneciendo a los propietarios de 1975 que es 54. Se observa que el
nûmero de parceJas en Chillepfn ha evolucionado poco en 25 afios pues paso de 69
a 77.

Cuadro 9:

EVOLUCI6N DEL NUMERO DE PARCELAS EN CHILLEPfN
ENTRE 1975 Y J998.

Nûmero de parcelas
asignadas en 1975

N75 = 69

Fuence: EDA. 1998

Cambios de las
parcelas

venras : J2

sucesiones : 3

sin cambio: 54

Nûmero de
parce las en 1998

._--~ Nv = 15

Np = 54,

N98 = 77

Probablemente esra situacion va a cambiar a corro plazo, cuando la segunda
generacion de campesinos renga acceso a la propiedad.

Evaluaciôn de las dos perspectivas

Los cambios futuros se referiran a las parcelas que en 1998 rodavfa perrenecen

a las personas a quienes les fueron asignadas en 1975 (54 casos). Esras parcelas
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seran objeto de una venta antes de la sucesion 0 bien se constiruidn suceSlOnes
(con 0 sin division entre los descendienres).

Una estimacion cuantificada de estos cambios se realizo a partir de las infor
maciones obtenidas en la encuesta EDA 98, como se vera en detalle en el Anexo 4
con los resultados en el cuadro 10.

Se han considerado dos perspectivas:

a) Hipotesis 1: fuerte probabiJidad de sucesi6n con division de la parcela en
tre los descendientes. Esta hipotesis se basa en las previsiones hechas por
los mismos propietarios interesados (cuadro 7).

b) Hipotesis 2: débil probabilidad de sucesi6n con division de la parcela entre
los descendientes. Esta hipotesis se basa en la forma como se han desarro
lIado las sucesiones ocurridas hasta la fecha (ver mas arriba).

Cuadro 10:
DOS PERSPECTIVAS DE EVOLUCr0N, A CORTO PLAZO,

DEL NUMERO DE PARCELAS EN CHILLEPfN.

Numero de parcelas
en 1998

Nv = 15

Ns = 8

Proyecciones
para Np

Resulrados
finales

Np = 54

N98 = 77

Fuenre: EDA, 1998

Hipôresis 1 :
Hiporesis 1 : ..( 15 + 8 + 192 )

Npc = 192 NHI = 215

Hiporesis 2 :

Npc = 114 ~-. Hiporesis 2 :
(15+8+114)

NH2 = 137
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En el primer casa (fuerre probabilidad de sucesion con division), una vez
terminado el proceso de traspaso territorial a la segunda generaci6n, el nûmero
tatal de parcelas seria de 215, mas dei triple de las atribuidas en 1975. En el
segundo casa (débil probabilidad de sucesi6n con division), el nûmero de parcelas
seria de 137, el doble de las atribuidas en 1975.

En términos de superficie promedio (recordemos que el espacio irrigado de
Chillepin lleg6 a su limite y fue ligeramente restringido por la absorcion de una
parcela para el vi!!orrio : paso de 795 a 783,5 hecrareas), se constiruirian unidades
de la peq uefia agriculrura en que el tamafio promedio de las parcelas seria de 3,6
hecdreas en Hip6tesis 1 0 5,7 hectareas en Hipotesis 2, en lugar de las Il,5
hectareas de 1975.

Origen de los propietarios 0 la eventualidad de una fuga territorial

La perspectiva de una fuga territarial supone primero, la aperrura dei mercado
de la tierra y luego el interés de nuevos actares por las tierras de Chillepin.

Con respecta a la eventualidad de una aperrura dei mercado de la tierra, las
informaciones de que disponemos son de dos 6rdenes.

En primer lugar, la experiencia dei periodo 1975-1998. Durante este
periodo, 12 de las 69 parce las (17%) fueron vendidas por sus propieta
rios. Es imporrante recordar que estas ventas ocurrieron por razones
economicas (deuda CORA 0 necesidad ligada a un problema de salud
en la familia).

En segundo lugar, disponemos de opiniones expresadas al respecta en la
encuesta EDA 1998 por los jefes de familia 0 sus c6nyuges, que aûn son
propietarios de una parcela.

Para 13 de 35 de ellos (37%), las ventas de tierra son probables, ya sea se haga
antes de su deceso (3 casos), 0 que la efectûen los herederos después de la division
de las parcelas (JO casos). Con respecta a los herederos es necesario observar que,
en promedio, 3 de estas 5 descendientes viven actualmente en Chillepin (y eStan
vinculados como empleados permanente 0 tempo rais a la explotacion familiar),
mientras que los otros dos (a menudo los mayores) eStan instalados y viven fuera
de Chillepin. Se trata de hombres 0 mujeres para quienes los motivos de venta
serian de diversa indole, pero diferen tes a los motivos de venta declarados en
aquellos casos en que eUo ocurrio entre 1975 y 1998.

Esta informacion permiten preveer una proxima aperrura del mercado de la
rierra, pero no estimar el volumen.

Con respecta al interés de nuevos acrores por las tierras de Chillepin, se
puede considerar que este inrerés se ha manifestado fuerremente cada vez
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que ha exisrido una posibilidad enrre 1975 y 1998. Es asf coma las 12
venras de esre perfodo han conducido a 15 parcelas, de las cuaies 12 fueron
adquiridas por exrernos a Chillepfn. Por orra pane, de manrenerse el inre
rés de los agenres exrernos, la resisrencia de los campesinos de Chillepfn
serfa basranre débil (es decir, su capacidad de posicionarse favorablemenre
en el mercado de la rierra). De hecho, los resulrados dei Cuadro 8 se refie

ren a los propierarios acruales, pero nada permire pensar que con parcelas
mas reducidas sus descendienres dispondrfan de mayores medios.

Esros e1emenros pronosrican una probable fuga rerriroriai, aunque no perml
ren una esrimacion de su imporrancia.

CONCLUSIONES

La pequena agriculrura de Chillepfn (y mas generalmenre del alro valle dei
Choapa) ha Ilegado al rérmino de un primer cielo. Esre cielo que habrfa durado
airededor de 25 anos, quedara idenrificado con una primera generacion de campe
sinos. Esros hombres, peones 0 inqui!inos de los fundos d uranre la primera mi rad de
su exisrencia han manifesrado un profundo arraigo a la rie rra, logrando en su
mayorfa - sin formacion parricular - poner en funcionamienro sus parcelas y obre
ner de esra acrividad un mejoramienro susrancial de su nivel de vida.

La especiaiizacion progresiva en la produccion de uva para Pisco ha sido un

elemenro de consolidacion de la pequena agriculrura en esre primer cielo, ya que la
venra de la producciôn se encuenrra garanrizada y su valor mensualizado en el ano,

pero esra siruacion ha renido sus inconvenienres para los socios, pues el proceso
de produccion esra desde enronces conrrolado por las empresas en cuanro a elec
ciôn de las especies, calendarios de las vendimias y, sobre rodo, dererminacion de

los precios.

El balance demografico de esre primer cielo no es desfavorable. Si bien Chillepfn
no ha rerenido a rodos sus hijos, en rérminos generales se ha regisrrado una reren
ciôn global (ligero crecimienro de la poblaciôn), hecho norable en el conrexra de
éxodo rural que caracreriza a la IV Region, pero el nùmero de familias se ha

duplicado y se ha acrecenrado la presiôn por el espacio finira de producciôn (las
parcelas) y residencial (el villorrio).

Un nuevo cielo ha comenzado, corresponde a la insralacion de una segunda
generaciôn de campesinos. Se han idenrificado las rransformaciones, en gran me
dida ineludibles, que significa esre paso por la pequena agricuJrura: posibilidad de
una subdivision de las parcelas, evenrualidad de fugas rerrirariales. Sin embargo, la
incerridumbre se sirùa en el piano de la inrensidad de ocurrencia de es ras fenôme
nos, coma en su caracrer definirivo 0 rransirorio.
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De rodas maneras, probablemenre aparecerâ en los proximos anos una esrruc
rura agraria mâs diferenciada:

algunas parcelas quedarân en el seno de las familias, divididas en pequenas

unidades 0 sin division (luego de un arregJo a nivel de los hermanos). En
esros casos, las superficies corren peligro de ser muy pequenas para garan
rizar un nivel de ~da aceprable.

algunas parcelas, en roral 0 en parres, serân puesras en venra y compradas
por personas exrernas a Chillepin 0 por sus habi ranres (los mâs dinâmicos y
que disponen de recursos pues han ahorrado y se preparan para aprovechar
las oporrunidades).

la adquisici6n por un comprador de varias parcelas 0 partes de parcelas,
podria significar un proceso de concenrracion rerrirorial y abrir el camino a
nuevas orienraciones producrivas (agriculrura mas recnificada yevenrual
menre orienrada hacia la exporracion).

Por orra parte, si las rransformaciones rerriroriales de la pequena agriculrura
que hemos senalado rienen por origen una muracion inrerna, que inrerviene en el
momenro dei rraspaso de la propiedad a una segunda generacion de campesinos, la
imporrancia misma y la naruraleza de es ras rransformaciones (especiaJmenre en 10
que se refiere al volumen deI mercado de la rierra y a la fuga rerrirorial), depende
rân en def1niriva de 10 arrayenre deI mercado (precio de la rierra), es decir, dei
conrexro creado en el valle por el conjunro de acrores del desarrollo economico y
social. Esre conrexro esrâ esenciaJmenre ligado, hoy dia, a la reconversion anuncia

da dei secror pisquero, a las consecuencias dei comienzo de la exploracion dei
yacimienro cuprifero Los Pelambres y a la consrruccion dei embalse Los Corrales.

A mediano plazo, esre escenario podria depender rambién del inrerés de Jas
empresas agro-indusrriales frurîcolas con vocacion exporradora. Para esras lilri
mas, el precio de la rierra riene ciertamenre su importancia, pero rambién 10 riene

el precio deI agua. La com pra de los derechos de agua (en el seno deI sisrema
inrerconecrado de los rranques La Paloma, Cogorî y La Recolera) en efecro, ha
precedido a la compra de rierras en el momenro deI proceso de insralacion de esras
empresas, a principio de los anos 80, en Ja provincia vecina dei Limari. Las conse
cuencias de esra insralaci6n han sido de importancia en el piano dei uso de los
suelos (las récnicas modernas de irrigacion han permirido correr la fronrera agrico
la en el secano), as! coma en el piano economico y social (generalizacion deI asala
riado agrlcola, femenizacion de la mana de obra, aumenro de la movilidad y dei
nivel de escolaridad de los ninos).

TaI perspecriva no consriruiria el comienzo de un nuevo cielo, sino la desapa

rici6n de la pequena agricuJrura deI Choapa.
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ANEXOS

Anexo 1

PLAN CHOAPA, L968: PREDIOS CONSIDERADOS POR LA REFORMA AGRARlA Y

NUMERO DE FAMILIAS CORRESPONDIENTES.

Zona Secror Tipo de predio

Fundos SNS

Esre (ex Hacienda Choapa)

Fundo Chillepin

A!ro
Valle

Choapa Fundos SNS

Oesre (ex Hacienda Choapa)

Agua Fria; Angosrllra ;

H lIenrelauquén erc.

Agua Amarilla; Millahue;

Huenrelauquén; 490

Angosrura; ChiguaJoco

Camisas

Choapa

Valle

imermed iario

Choapa
y O([OS val les Illapel

Chalinga

Choapa

Bajo Valle

Choapa

y lirora!

Liroral

Fundo Chillepin
Camisas

Propiedad mediana

Fundos

Fundo

Propiedad mediana
Propiedad mixra

Fundo
Minifùndio

Comunidades

Agricolas

Fundœ

Predio

Cuncumén

Tranquilla

Coiron

Quelen
Chillepin (40%)

L1impo

Jorquera
Panguesillo

Quene
Tambo

Tahuinco

Chillepin (60%)

Camisas

Col. Chuchini

Pinracura, Peralillo

Limahuida

Las Canas

Hda IIlapei

Col. Illapei
Cuz-cuz ; Bellavisra

Hda. San Agusrin

ChaJinga

Tunga Norte y Sur;
Mincha; Arelcura ;

n·familias

140

80

70
75
60

70
L70
L20

13
36
32

90

50

65
50
L50
200

157

L38
102

140
Amélior. 300

280

Total 2.778

Nota: Los rerritorios reformados fueron sobre todo los dei alro y media no valle del Choapa, es

decir, la comuna de Salamanca en total con sus fùndos (11) dei SNS y dos fundos privados

(Chillepin y San Agustin); gran parte de la comuna de Illapel con los fundœ privados Pinracllra,
Peralillo y Limahuida.
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Anexo 2

A). CHOAPA, COMUNADESALAMANCA:

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA 0 PLANTADA SECUN EL

CRUPO DE CULTIVOS EN 1964, 1975 Y 1996.

Censos agropecuarios

1964 1975 1997
(Fin época (Fin asenramienro) (Hoy)

jùntWs)

Grupo de culrivos % % %

Cereales 53,7 59,3 14,2

Horralizas 7,1 4,5 Il,5

Planras forrajeras 34,5 11,7 13,8

Fruros 3,2 12,2 16,1

Vinas 0,2 3,5 34,6

Orros culrivos 1,3 8,8 9,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Superficies (ha) 8.256 6.374 3.436

Fuenres: INE, (diversos anos)

Noras a) Para rada la comuna de Salamanca, el cambio de culrivos es muy imponanre enrre la
época de los jùndos (cereales y planras forrajeras) y la pequena agriculrura de hoy (vinas y frurales).
Esre cambio se encuenrra rambién a escaJa de los disrriras (la comuna de Salamanca cuenra con 16
disrriras) y corresponde a un mismo proceso de evolucion social y economica experimenrada por
los disrriros (anriguos fimdos): Reforma Agraria, Conrra-Reforma y especializacion en la produc
cion de uva.

b) La escasez de las superficies rarales culrivadas en 1997 se debe a una débil pluviomerria. Sin
embargo, las superficies culrivadas hoy en el valle son inferiores a las de la época de los jùndos
(desaparicién de los culrivos pluviales efecruados enronces por Jos inquilinos en el secano).
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B). CHOAPA, COMUNA DE SALAJV1ANCA:
DISTRIBUCl6N DEL NUMERO DE ANIMALES SEGUN

LA ESPECIE EN 1964, [975 Y 1996.

Censos agropecuarios

1964 1975 1997
(Fin época (Fin asemamienros) (Hoy)

fimdos)

Especie Numero Numero Numero

Bovinos 17.439 17.092 10.274

Ovinos 10.446 8.622 2.788

Porcinos 4.388 1.432 320

Caprinos 24.787 35.248 15.507

Caballos 4.821 4.839 4.038

Fuentes: INE, (diversos afios)

Notas. a) El ocaso de la ganaderia en Salamanca fue fuerre y coco a rodas las especies. Varios
faccores condujeron a esta situacion: la pérdida de tierras de secano (el caso de los disrricos en que
los campesinos no se apropiaron dei campo comun), y una mejor renrabilidad de la agriculrura.

b) La ganaderia caprina se ha manrenido en los disrriros de la cordillera: San Agustîn, Tranquilla

y Cuncumén, lugares de rrashumancia. Los crianceros también Ilevan sus ganados hasta Argenrina.
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Anexo 3

A). CHOAPA, COMUNA DE SALAJvlANCA:
DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N SECUN EL DISTRlTO

EN 1%0, 1970 Y 1992.

Censos de poblacion
1960 1970 1992

Distrira (Epoca fundos) (Asen tamien ras) (Hoy)

Salamanca 3.673 5.230 9.052

Chalinga 675 679 713

El Tebal 600 523 294

Arboleda 816 914 923

Cunlagua 919 594 426

S. Agusdn 891 804 603

S. Rosa 675 530 424

L1impo 479 409 360

Chillepin 967 1.004 1.122

Cuncumén 1.052 1.006 1.525

Tranquilla 1.184 1. 112 1.353

Coiron 758 555 654

Quelen 1.693 1.797 1. 955

El Tambo 2.026 1.831 2.146

Tahuinco 1.046 942 954

Chuchii1i 864 837 622

TOTAL 18.318 18.767 23.126

Fuentes :INE, (diversos anos)

B). CHILLEPfN: EVOLUCI6N DE LA POBLACI6N ENTRE 1940 Y 1998

Numero de habitantes

Numero de familias

Tamai10 de las familias

Fuenres : * INE ; ** EDA,1998

1940'

1026

128

8

392

1998"----
1150

302
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Anexo 4

Estimaci60 dei oumera de parcelas resultantes,le las sucesiooes
futuras: Evaluaci60 de dos perspectivas

A corto plazo, los cambios futuros se refieren a las parcelas que en 1998
seguîan perteneciendo a los que les fueron asignadas en 1975 (Np). Estas parcelas
seran objeto de venta antes de la sucesion 0 de una sucesion (con 0 sin division
entre los descendientes).

Sea:

Nvas:
Nssd:
Nsad:
y Npc:

numero de parcelas resultante de las ventas antes de la sucesion
numero de parcelas resulrante de las sucesiones sin division
numero de parcelas resultante de las sucesiones con division
numero total de parcelas resultante de estos cambios.

Tenemos : Npc = Nvas + Nssd + Nsad

con:

Nvas = Np * pvas * fdv

(donde pvas es la probabilidad de venta de una parcela antes de la sucesion,
y fdv el factor multiplicador asociado)

Nssd = Np * (J -pvas) * pssd

(donde pssd es la probabilidad de una sucesion sin division)

Nsad = Np * (J -pvas) * psad * fds

(donde psad es la probabilidad de una sucesion con division, y fds el factor
multiplicador asociado)

El elemento determinante de esta proyeccion es la probabilidad de una sucesion
sin division (psad), pues su factor mulriplicador asociado es fuerte (apoyandose en la
practica en la materia, se ha notado que en el momento de una sucesion con division
de la parcela entre los descendientes, el promedio de partes seria iguaJ al numero de
hijos sobrevivienres : 0 sea, fds = 5).

Se han considerado dos situaciones para esta probabilidad, ya sea que se des
prenda de las previsiones hechas l'or los propietarios inreresados (que correspon
de a una hipotesis fuerte de sucesion con division: Hl, cuadro 7), 0 de resultados
de las sucesiones ya efectuadas (que corresponde a una hipotesis débil de sucesion
con division: H2).
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Para el dlculo de puas, Jvd y pssd también se han utilizado las informaciones
provenientes directamente de la encuesta (que figuran en los cuadros 7 y 9).

Resultados

• Hipotesis 1: fuerre probabilidad de sucesion con division

probabilidad de venta de una parcela antes de la sucesion y numero de

parcelas correspondiente:

puas = 3/35 = 0,1 (cuadro 7) ; factor multiplicador asociado:

[du = 15/12 = 1,25 (cuadro 9)

Nuas = 54 * 0,1 * 1,25 = 7

probabilidad de sucesion sin division y numero de parcelas correspon
diente:

pssd = 9/32 = 0,3 (cuadro 7)

Nssd = 54 * 0,9 * 0,3 = 15

probabilidad de sucesion con division y numero de parcelas correspon
diente:

psad = 23/32 = 0,7 (cuadro 7) ; factor multiplicador asociado :

Ids = 5
Nsad = 54 * 0,9 * 0,7 * 5 = 170

En consecuencia:

Npc = 7 + 15 + 170

Npc = 192

• Hiporesis 2 : débil probabilidad de sucesion con division

probabilidad de venta de una parce/a antes de la sucesion y numero de

parcelas correspondiente:

puas = 3/35 = 0,1 (cuadro 7) ; factor multiplicador asociado: [du =

15/12 = 1,25 (cuadro 9)

Nvas = 54 * 0,1 * 1,25 = 7

probabilidad de una sucesion sin division y numero de parcelas corres
pondienre:

pssd = 2/3 = 0,7

Nssd = 54 * 0,9 * 0,7 = 34

probabilidad de una sucesion con division y numero de parce/as corres

pondiente:

psad = 1/3 = 0,3 ; factor multiplicador asociado : Ids = 5
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Nsad = 54 * 0,9 * 0,3 * 5 = 73

En consecuencia :

Npc = 7 + 34 + 73
Npc = 114
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CAMBIOS SOCIALES E IMPLICACIONES AMBIENTALES
EN EL ALTO VALLE DEL CHOAPA

Didier Dubroeucq"
Patrick Livenais" "

INTRODUCCION

En los ulrimos 50 aoos el alto valle del do Choapa, en la IV Region de Chile,
ha conocido profundas transformaciones en su otganizacion social y economica,
después de la expropiacion de los grandes dominios heredados dei pedodo colo
nial (fundos) por la Reforma Agraria del gobierno de Frei (entre 1965 y 1970) y,
ademâs, por la puesta en marcha de pequefias agriculruras creadas por la con rra
reforma de comienzos del régimen militar (1975-1976).

De estos rrastornos surgieron nuevas actividades humanas y nuevas formas de
utilizacion de los recursos, implicando modificaciones dei medio ambiente. Anali

zaremos el nexo entre cambios sociales y ambientales a partir del ejemplo del
distrito de Chillepîn en la comuna de Salamanca.

En relacion con el tejido social y sus impJicancias en el territorio, se distin
guen tres perîodos:

(1) 1950-1967: Jos ultimos tiempos del fundo Chillepin coma explotacion
agro-pasroral;

(2) 1967-1975: el periodo de organizacion cooperativa, llamada de
Asentamientos, que comienza con la expropiacion del fundo y termina
con la puesta en marcha de la pequefia agricultura;

(3) 1975-1999: los 25 afios de evolucion de la pequefia agricultura irrigada.

Edaf6logo, IRD/LPED, Santiago.
Dem6grafo, IRD/LPED, Santiago.
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De un pedodo a otro, algunas actividades han perdido su importancia 0 han
desaparecido, ocras se han desarrollado y han sido identiflcadas y estudiadas a
partit de encuestas dirigidas a la poblaciém 1 e investigaciones bibliograflcas. Por
ocra parte, los levantamientos de terreno y analisis de imagenes satelitales han

permitido un diagn6stico dei estado actual de la vegetaci6n 2
. A partir de este

conjunto de informaciones se ha podido interpretar y comparar cres coberturas
foto-aéreas dei territorio de Chillepin: marzo de 1956, enero de 1977 y febrero de
1997, en relaci6n con los tres periodos de evoluci6n social citados an teriormente.

Los ULTIMOS TIEMPOS DEL FUNDO CHILLEPfN 0950-1%7)

A principios de los ailos 50, Chillepîn era una gran explotaci6n privada agro
pastoral 0 fundo, de una superficie de 20.300 Ha., limitada al este, norte y oeste
por Otras propiedades privadas de dimensiones comparables, y al sur, por el do
Choapa. El territorio comprende 1.377 Ha. irrigadas por canales y 18.923 Ha. de
terrenos de montaila que culminan a 3.000 m. (figura 1). El promedio anual de las

precipitaciones es de 250 mm, pero el do Choapa, alimentado por las nieves de la
cordillera no se seca nunca.

El fundo se entregaba a un gerente (mayordomo) y el contramaestre (capataz)
mandaba y dirigîa a los trabajadores. Los campesinos que trabajaban en el domi
nio eran sin tierras (peones), algunos tenîan derecho a un pedazo de tierra a cam
bio de una parte de la cosecha (inquilinos), situaci6n precaria que dependîa dei
capataz. En 1952 habîa 973 personas en 150 familias (Cuadro 1 en anexo) yen su
mayoda vivîan en el valle dei do Manque. En los ediflcios de la hacienda solo

residîan el mayordomo, el capataz y el personal permanente.

EDA 1998: Encuesta Demografica y Agraria, exhaustiva (302 familias): EDP 2000: Encuesta

cualitativa sobre las Practicas de Desmonte; ECE 2000: Encuesta sobre el Consumo Energé

tico (lOO familias). Estas encuestas cubren el perîodo actual asf coma el pasado recience,

aprovechando que los jefes de familia de hoy son. en su mayorfa. anciguos trabajadores dei

fundo Chillepfn.

2 Mediciones de la densidad de la cobertura vegetal. dei firovolumen e identiflcaci6n de las

especies.
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FIGURA 1
Mapa de Localizaci6n
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El fundo Chillepîn en 1956 (Figura 2)

La red de irrigaciôn es densa, formada por 4 niveles de canales que bordean el
rio Choapa y por dos niveles de canales en el valle dei rio Manque. Esra red es muy
anrigua, algunos canales daran dei periodo pre-colonial (Livenais y Sanrander, 1998).
A 10 largo dei rio Choapa, el espacio irrigado esra dividido en vasras parcelas. Los

culrivos dominanres son los cereales3 y las praderas de alfalfa para el ganado. Se
cundariamenre se encuenrran frurales -damascos y nogales- y pocas vinas y ri erras
desrinadas a barbechos 0 praderas narurales. Por el conrrario, en el valle dei rio

Manque, se encuenrran agrupadas pequenas parcelas que son pedazos de rierra
irrigada asignados a los inquilinos para su producciôn de cereales y huerras.

En el espacio no irrigado se consrara que las parres bajas de la ladera dei valle
dei rio Manque (Figura 2, venrana 1), esran sin vegeraciôn y guardan rrazas de

culrivos de secano. En el rio Manque, aguas arriba, prôximo a una anrigua mina
(Figura 2, venrana 2), se observa un campo de cereales bordeado por un anriguo
canal y circundado de colinas sin vegeraciôn, a excepciôn de algunos arboles aisla-

3 La producci6n de cereales en Chi le, de Copiap6 a Concepci6n, riene una larga hisroria. Se
encuen rran en Gay ([862, reedici6n de (973) yen la obra de David ([993) precisiones sobre

su desarrollo en su origen, ligadas al rerremoro dei Peru en [687 que desrruy6 los sisremas de
irrigaci6n, a las enfermedades dei rrigo en ese pals y al abasrecimienro de las ciudades, en

especial, Sanriago. La imporrancia de esra producci6n fue observada en Chillepfn por E.
Chomeau en 1887.
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dos (punros negros). Por el conrrario, en el valle Gualraras (Figura 2, venrana 3), se
observa una vegeraci6n arbolada densa en el fondo deI valle con arboles esparcidos
en las laderas.

En resumen, por una parre existe una zona irrigada, organàada segun el mode
10 de una gran explotaci6n agro-pastoral y, por orra, un vasto espacio monranoso

que, en va rios lugares, muesrra una degradaci6n imporranre de la coberrura vege
raI. EJ desmonre es parricularmenre evidenre en las cercanÎas de anriguos culrivos
de secano, en los lugares de actividad minera y alrededor de anriguos homos de
carb6n de lena, pero es de menor imporrancia 0 casi inexisrenre en los valles mas
alejados, como el valle Gualraras. Esre desmonre riene rres causas: (i) la creaci6n
de campos para culrivos de secano, (ii) la exploraci6n minera y (iii) la producci6n

de carb6n de lena. Obviamenre, la rala era todavfa efecriva poco anres de 1956, si
hubiera rerminado a finales del siglo XIX, se habda observado una recuperaci6n
parcial de la vegeraci6n 4 en 1956. De hecho, las minas de plomo deI alro valle dei
do Manque rerminaron su acrividad solamenre en 1940, asf como la exrracci6n de
lena, en especial de Prosopis chilensis, para la fundici6n del mineraI en el lugar. El
auge de la exploraci6n lena, al principio dei siglo XX, fue un evenro generalizado

en roda la regi6n y en el fundo vecino de San Agusrîn, en 1928 se cira la exisrencia
de una maquina para corrar arboles (EOr, 2000).

La actividad economica dei fundo Chillepfn de 1956 a 1967

En 1956 el fundo fue adq uirido por el ul rimo propietario privado. Pocos cam
bios inrervienen en las ri erras irrigadas donde los culrivos de rrigo y el ganado
bovino son las principales producciones (Cuadros 4 y 5), siendo expedidas, en su

mayorfa, por ferrocarril y comercializadas en Santiago. En cambio, en el secror no
irrigado hay varias modificaciones que sefialar. La producci6n minera ha rermina

do, sin embargo, la exploraci6n foresral no desaparece debido a una demanda
exterior en constanre crecimienro. No proviene de Chillepfn 0 de orros disrriros

rurales de la comuna, cuya poblaci6n es esrabJe enrre 1952 )' 1970, sino de
Salamanca, principal cenrro urbano a 40 Km. de Chillepfn, en que la poblaci6n
creee a una rasa media anual de 3.5 % duranre esre perfodo (Cuadro 2). El corre se

efecrua en el valle dei do Manque y especiaJmenre en el valle Gualraras. Se pracrica
manualmenre )' cada semana se vende la carga de un cami6n de carb6n de lefia,
750 Kg. (EOr, 2000), 10 que corresponde a 150 roneladas de Jefia seca por ano. Las
especies de madera dura son las mas exploradas, rai como Prosopis chilensis, Acacia

4 En la IV Region, el siglo XIX fue un perîodo de desmonle considerable, sobre lodo debido a

la explolacion cuprifera (Santander, 1993), pero lambién a las deslilerias de aguardienle de

uva y al ferrocarril. Sin embalgo, el allO valle deI Choapa fue preservado en eSla época. El

ferrocarril no lIego hasla ahi, la primera deslileria se inslalo en Salamanca en 1985 y el
imporranle yacimienlO de cobre "Los Pelambres" enllO en explolaci6n en 1999: eSlas dos
ullimas aClividades no ulilizan lefîa como fuenre de energia.
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caven, Kageneckia oblonga. Ademas, los lefiadores foraneos tenian que pagar al
gerente deI fundo una suma de dinero por kilo de lefia. Entonces, a razon de 24
ton/afio de lefia, el corte de lefia era también una fuente importante de ingresos

para el fundo. Existia también un pequefio aserradero en la propiedad y, en esta
época, las hileras de alamos planrados en los bordes de los canales fueton conadas
para las necesidades locales (ED P, 2000).

En conclusion, la producci6n sigue basada en los cereales y el ganado mayor,
rambién en el carbon de lefia que sigue siendo una acrividad imporranre duranre el
periodo 1956-1967. El corre de lefia se desplaza enronces hacia las zonas mas
alejadas y hasra ahora protegidas de la tala, como el valle Gualtatas.
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Los CAM BIaS TERRITORIALES (1967-1976)

La Reforma Agraria y el periodo llamado de Asentamientos
(1967-1974)

La expropiacion dei fundo Chillepin por la Corporacion de la Reforma Agraria
(CORA) se hace efecriva en 196r. El periodo que empieza y que se pro!onga
hasra 1973 al final de la presidencia de Allende, es un periodo de organizacion
colecriva de la produccion agricola enmarcada por la CORA, con un endeuda
mienro asumido individualmenre por los campesinos via présramos conrrarados
anre el Esrado 0 del secror privado comercial de Salamanca. Los campesinos se

desplazan dei valle del do Manq ue hacia los espacios irrigados an riguamenre
ocupados por el fundo, e insralan culrivos horricolas de primera necesidad como
pororos, maiz, papas. Las anriguas parcelas de culrivo de secano enronces se
usan como pradera ya que el ganado es imporranre duranre esre periodo (Cua
dros 4 y 5).

En el secano cordillerano, bajo el auspicio de la CORA., la produccion de

carbon de lefia se inrensifica a 57 ron/afio, equiva!enre a 285 ron/afio de lefia
duranre esre periodo (EDP, 2000).

La Contra-Reforma y la instalaci6n de la pequefia agricuJtura (1975
1976)

La Con rra-Reforma, a principios del periodo dei régimen mi/irar, significa un
rerorno a la propiedad privada de la rierra. En 1975 se aplica el Proyecro de
Parcelacion de Chillepfn que comprende:

El agrupamiento de la poblaciôn en un pueblé

Todas las familias, anriguamenre vinculadas al fundo, se benefician de una
habiracion ubicada en un pedazo de rierra de alrededor de 0.5 Ha.

5 La decisian de la adquisician por Ja CORA (Corporacian de la Reforma Agraria, organismo

dei Ministerio de Agricultura) dei conjunto de los fundos de la Comuna de Salamanca, via

expropiacian a sus propietarios mediante una indemnizacian, se toma en 1965. En Chillepin

se hizo efectiva en \967, en el senrido dei inicio de una organizacian colectiva campesina.

6 Los campesinos, cuyo habitat era disperso en los tiempos dei fundo, parricularmenre en el

estera Manque, no estaban de acuerdo con esre agrupamienro. La creacian dei pueblo fue

impuesta por la CORA POt las facilidades que represenraba para el desarrollo de infraestrucruras.

El agua porable y la electricidad fueron insraladas a principios de \980.
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La asignaciôn de pequenas parcelas de cultivo, con "derechos de agua"
correspondiente

El ramano de las parcelas varia de 6 a 28 Ha. en funcion de las diferenres

aprirudes de los suelos. Esre reparro solo favorece a 69 de las 150 familias posrulan l'es

y. para los campesinos, significa la obligaci6n de una valorizaci6n personal de las

parcelas y la prohibici6n de dividirlas 0 cederlas bajo forma de arriendo 0 de

aparcerîa, sin aurorizaci6n previa de la CORA.

La asignaciôn de las tierras del secano cordillerano

POl' ra20nes financieras, la posibilidad de adquirir colecrivamenre el secano

cordillerano no fue aprovechada por los campesinos de ChillepÎn, en consecuen

cia, esras rierras fueron vendidas a un parricular en 1976 y luego, revendidas a la

Sociedad Anaconda S.A. en 1980. Esra opci6n ha provocado la desaparici6n de
disponibilidad en rierras de libre pasroreo, [0 que ha limirado el desarrollo de la

ganaderia en ChillepÎn.

Después de las asignaciones de 1975-1976, el rerrirorio de ChillepÎn esta com

puesro de dos grandes conjunros: 1) una pequefia agriculrura irrigada de un roral
de 872 Ha.; 2) una gran propiedad privada de rieffas no irrigadas, con un roral de

19.145 Ha. Se advierre que 268 Ha. (Cuadro 3), el 25 % deI rerrirorio irrigado

inicial, no han sido disrribuidas y siguen siendo del dominio dei Esrado coma

rerreno lefloso sin uso agrîcola. Ademas, 222 Ha dei valle del Rio Manque, el 16 %
deI rerrirorio irrigado inicial, han sido arribuidos a la gran propiedad de rierras no

irrigadas. Se regisrra asÎ el desuso de 490 Ha de rierras irrigadas.

VEINTICINCO ANos DE PEQUENA ACRlCULTURA IRR1CADA

El territorio de Chillepin en 1977 (Figura 3)

El espacio irrigado dei valle dei rio Manque, sin cuidados desde 1%7, se

dererior6 rapidamenre a excepci6n dei ulrimo canal aguas abajo en la orilla dere

cha, que fue acondicionado caprandose para alimenrar un afluenre. Los culrivos de

secano de esre valle desaparecieron desde 1%7 y de manera definiriva en 1975,

cuando los campesinos ya no ruvieron acceso a esras rierras. En el espacio irrigado

deI valle del rio Choapa el ramano de los campos se ha reducido considerablemen

ce. Aun no se disringue las divisiones definirivas segùn el plan de parce!aci6n, ya

que numerosos campos no han sido rodavÎa culrivados y guardan el aspecro del

perîodo dei fundo. En cambio, se observan nuevas superficies planradas con frura

les y vinas, sin embargo, la mayoria de los culrivos se vuelven a dedicar a horraiizas

y cereales.

En el secror no irrigado, se consrara la presencia de vegeraci6n arbusrjva al pie

de las laderas en el lugar de los anriguos culrivos de secano (Figura 3, venrana 1).
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Se observa también la existencia de vegetaci6n en el anriguo campo cultivado de
trigo en 1956, utilizado luego como pradera (Figura 3, venrana 2). Por el contra
rio, en el valle Gualtatas (Figura 3, venrana 3) la densidad de <irboles se ha reducido

claramenre en comparaci6n a 1956.

La evoluci6n de las actividades de 1975 a nuestros dîas

En el terrirorio irrigado, este periodo de 25 afios que abarca una generaci6n
humana, es un primer ciclo de la pequefia agricultura en que se registra la estabi
lidad de la propiedad terrirorial, asî como la permanencia de la separaci6n social

creada en 1975 en el momen ro de la distribuci6n de las tierras (Livenais et al.,
2002). Ta] situaci6n territorial paralizada se debe a un espacio irrigado no extensi

ble y a un mercado de la tierra resrringido POt el profundo apego de los campesi
nos a su tierra.
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Figure 3 el dislrllo de Chillepin en 1977
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A pesar de la duplicacion dei numero de familias, la separacion social es mar

cada, ya que la proporcion de los jefes de familia dei secror agricola cambia poco

(49 % en 1998, contra 46 % en 1975) )' este secror es ocupado, en su mayoria, por

las mismas familias y sus descendientes. Los hijos trabajan con sus padres (Cuadro

6 en anexo), las familias no propietarias y sus descendientes ocupan el secror

terciario no agricola, y generan empleos en el proyecro minero Los Pelambres1 y

en los pequenos comercios dei pueblo de Chillepin (EDA, 1998).

Los comienzos de la pequefi.a agricultura han sido fluctuantes. A partir de

1985 el conjunto dei alto valle dei rio Choapa y Chillepin se especializan en la

produccion de uvas para pisc08
, esta especializacion es un elemento de seguridad

para los campesinos, ya que la compra de las cosechas eSta garantizada y su valor

se paga mes a mes durante el ano, pero tiene también inconvenientes ya que el

proceso de cultivo y los precios esdn totalmente controlados por las empresas. Por
esro, la mayoria de los campesinos continua diversificando la produccion, a pesar

de las diflcultades de comercializacion, en cambio, la ganaderia disminuye cual

quiera sea el tipo (Cuadros 4 y 5 en anexos).

De 1975 a 1980, el terrirorio no irrigado esd en manos de un propietario

privado que tiene ganado bovino y que ha puesto fln a la produccion de carbon de

lena. Sin embargo, la rala c1andestina para lena subsiste y se estima en 18 ron/ano.

A partir de 1980 y hasta 1994, bajo la gestion de la Sociedad Anaconda, la ex trac

cion de carbon de lena se reanud6 por cuenta dei administrador de esta sociedad,

a razon de 250 Kg. de carbon de acacia por semana, es decir, alrededor de 50 ron/

ano de lena. Por otra parte, 10 personas extraian lefia para el consumo doméstico

de Chillepin a razon de 450 Kg. por semana con 18 ton/ano. Resumiendo, en el

periodo 1980-1994, hay una extraccion de 68 ton/ano de lena (EDP, 2000). Desde

1994 en adelante, con el ptoyecto de explotacion de la mina de cobre Los Pelam

bres, el acceso al terrirorio privado ya no es posible y la produccion de carbon de

lena se termina. En 1996 el valle dei rio Manque es vigilado y se organiza la

evacuacion de los rebaôos de cabras hacia el valle Gualtatas. Luego, Jos rebafios

son desplazados a la Cordillera de Cuncumén, hacia el sur. Estas disposiciones

tendran consecuencias directas sobre la extraccion de lena. En 1994 se contaban 5
lenadores para alrededor de 755 Kg. de lena extraidos por semana, es decir, 30.2

7 Los Pelambres es un proyecro de exrracci6n de cobre a cielo abierro de una envergadura
considerable esrimada en 1.320 millones de d61ares (Moquillansky, 1998). La mina, que
comenz6 sus acrividades a fines de 1999, ocupa para sus insralaciones los rerrenos monranosos
privados adquiridos a Cuncumén y a Chillepin por inrermedio de la Sociedad Anaconda.

8 El Pisco es un aguardienre de uva de las regiones de Coquimbo y Copiap6. La insralaci6n en
Salamanca de dos desrilerias indusrriaies (Capel en 1985 y Conrrol en 1990) es el origen de la
especializaci6n dei valle en la producci6n de uva. En Chillepfn el nûmero de producrores de
uva creci6 de 16 en 1990 a 29 en 1992 y 51 en J996, desde enronces es esrabJe (EDA, 1998).
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ton/ano. En 1996 son solo 3 y cortan de manera mas clandesrina, alrededor de 410
Kg. por semana, es decir, 16.4 ton/ano de lena (EOP, 2000).

Estas cifras corresponden a la tendencia que se observa en el consumo energé
tico de las familias: actualmente la lena se sustituye por gas (Cuadro 7 en anexo),
mientras que el efectivo de la poblaci6n sigue estable (Cuadro 1 en anexo).
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Figure 4: el distrito de Chillepin en 1999
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El territorio de Chillepin en 1999 (Figura 4)

La red de irrigaciôn ha disminuido Jigeramenre desde 1977. El canal superior,
mas arriba dei do Choapa, se inrerrumpe a mitad de su recorrido al igual que el
canal inmediatamenre inferior. A exeepciôn de algunos barbechos, rodas las super
ficies son cultivadas de manera intensiva duranre 1999. Las vinas y arboles frurales
- especialmente duraznos y damascos - cubren mas de 2/3 de la superficie. La

superficie construida también ha aumenrado, no solo en el pueblo, sino también
en las parcelas de cultivo.

En el secror no irrigado se nota una recuperaciôn de la vegeraciôn en los bajos
de las laderas (Figura 4, venrana 1) donde, actualmenre, existen arboles (Lithrea
caustica) espaciados de 3 a 6 m, es decir, un volumen vegetal de 5.000 m 3/Ha. En

el secror donde existîa un campo de trigo en 1956 y pradera en 1977 (Figura 4,
venrana 2), ahora creee una sabana densa de acacias (Acacia caven) con un volumen
vegetal de 3.600 mJ/Ha., se observa en el mismo secror una formaciôn arbusriva

de Coffiguaja odorifera y Treboa quinquinervia, en las laderas que esraban taladas en
1956. Finalmenre, en el valle Gualtatas (Figura 4, ventana 3) se nota una recupera

ciôn de la vegeraciôn arbolada que, sin embargo, no alcanza e! nive! de 1956.

INTERPRETAClüNES

En los ultimos 50 anos las actividades humanas que se ejereen en los diferenres
terrirorios de Chillepin han conocido una profunda remodelaciôn, con implicancias
norables en el medio ambiente. Estas modificaciones se han producido sin presiôn

demografica parricular, pues, aun cuando e! numero de familias se ha duplicado, la
poblaciôn ha sido sensiblemenre consrante.

Figura 5: Evoluci6n de la red de riego
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La red de irrigaci6n ha sufrido sucesivas reducciones entre 1956 y 1999 (Figu
ra 5). La que se observa en 1977, esta ligada a las asignaciones de 1975 que
abandonan 222 Hâ. irrigadas de! valle de! rio Manque. La que se observa en 1999,

corresponde a una porci6n de dos canales superiores de Chillepîn que irrigaban
Jas rierras de! valle de! rîo Choapa, dejadas en reserva en 1975 y sin distribuci6n
posteflor.

1956

1956

1956

a : detalle de la ventana 1

1977

b : delalle de la ventana 2

1977

1977

1997

1997
Figura 6 : evoluci6n comparada de tres sectores de secano

-------- -----

410



Cuando se observa la evoluciôn de la vegetaciôn de un seetor de cultivos pluviales
identificado en 1956, que sin duda existiô hasta 1967, se constata que se necesitan
30 anos para conseguir ârboles nuevamente (Figura 6a), pero de cobertura bastan
te inferior a la de un bosque esclerôfilo. Esta prâctica cultural provoca una degra
daciôn durable e irreversible de la cobertura vegetal. Cuando se observa la evolu
ciôn de la vegetaciôn, a partir de un campo cultivado idenrificado en 1956,
abandonado poco tiempo después y luego utilizado coma pradera (Figura 6b), al
cabo de 35 anos se constata la presencia de una formaciôn arbolada espedflca,
constituida por acacias. Esro confirma el papel dei ganado en la formaciôn de
ciertas repoblaciones de Acacia caven y de Schinus polygamus. En los secrores en
que intervino el desmonte des pués y no antes de 1956, se obtiene una evoluciôn
diferente de la cobertura vegetal en 1977 (Figura 6c). Estos tres ejemplos muestran
que las variaciones del estado de la vegetaciôn lenosa estân, ante todo, ligadas a los
periodos de intervenciôn humana y no a las variaciones climâticas.

Desde hace 50 anos la extracciôn de lena en el territorio de Chillepîn ha sido
importante y fue considerable en los ultimos tiempos deI fundo (I75 ton/ano),
culminando con 308 ton/a no entre 1967 y 1975, durante el periodo de los llama
dos Asentamientos, periodo en que ademâs, el precio del carbôn de lena era eleva
do a causa de una ley que prohibîa la explotaciôn de las acacias. La extracciôn
decrece a partir de 1975, donde se registra una baja de 20 ton/ano, pasando
enseguida a 68 ton/ano en 1980 y a 30,2 ton/ano en 1994. Solo en 1996, cuando
el proyecto minero Los Pelambres instaura la vigilancia deI rerritorio no irrigado
de Chillepîn, la extracciôn de lena desciende a 18,2 ron/ano. La importancia de la
extracciôn se eleva a 6.552 ton. de lena seca en rodo el periodo. Tomando en
cuenta una biomasa de la cobertura vegetal arbôrea entre 2 y 5 ron/Hâ. (Santander,
1993), el desmonre destruyô entre 1.500 y 3.200 Hâ. de bosque esclerôfilo, esro
explica que la recuperaciôn arbolada sea lenta, que las especies de madera dura,
tales coma el Propsopis chilensis, hayan desaparecido y que ahora exista una vegeta
ciôn secundaria esencialmente arbustiva de Colliguaya odorifèra.
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FIGURA 7:
Exrraccion de Lena en el Disrriro de Chillepin

duranre los 50 Dlrimos Anos.

Periodos de extracciàn y cantidades de lei1a
en toneladas por ai10

68

1994 1996 2000

CONCLUSIONES

El disrriro de ChiJlepfn ha conocido una evoluci6n norable del medio am bien

re en el curso de los ulrimos 50 anos, en relaci6n con los cambios sociales.

Los dos primeros perfodos idenriflcados coma perfodo final dei fundo y perfo

do de Jos asenramienros, se disringuen pOl' el carâcrer depredador y sin durabiJidad

de la acrividad de desmonre que se desarroJJ6 en el secano cordillerano.

En ] 975, la puesra en marcha de la pequena agriculrura ha provocado, en el

secror irrigado, una reduccion de las superficies culrivables. A pesar de la especia

lizaci6n en la produccion de uva para pisco, la pequena agriculrura ha sabido

conservar la inregridad dei parrimonio a panir de la red de irrigaci6n exisrenre,

urilizando pocos ferrilizanres y conservando el policu!rivo. Asi es como la pequena
agriculrura ha manrenido la biodiversidad del rerrirorio y ha renido un impacro

posirivo en el medio ambienre.

En el secano cordillerano, que ha sido disociado de las rierras irrigadas en

calidad de propiedad privada, la coberrura vegeral parece orienrada globalmenre a

una lenra recuperaci6n. (Cuâles son los hechos que han favorecido esra recupera

ci6n? En primer lugar, la desaparici6n de los culrivos de secano; en segundo lugar,

el abandono de la producci6n comercial del carbon de lena; en rercer lugar, la

disminuci6n del ganado caprino; en cuarro lugar, la difusion dei gas domésrico; en

quinro Jugar, y desde hace poco riempo, el cercado y vigiJancia dei perfmerro.

Ademâs, en el curso de esros cincuenra anos, los cambios medioambienrales,

sean hacia la degradaci6n 0 hacia la recuperacion, se han producido en momenros

en que la poblaci6n es prâcricamenre esrable. Asi, se veriflca que no es ranro por el

crecimienro dei numero de habiranres, sino por las acrividades que elJos desarro

Han que inducen a degradaciones ambienrales en un rerrirorio.
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ANEXO

Cuadro 1:
CHILLEPfN, 1952-1998 EVOLUC10N DE LA POBLACION DEL DISTRITO.

1960* 1970' 1982 * 1992~1952*

No habiranres 973

No familias 150

967 1.004

169 183

1.042

242

1.124

297

1998**

1. l50

302

Fuenre: • = INE ; .. = EDA 1998

Cuadro 2:
SALAMANCA, 1952-1992: EVOLUCrON DE LA POBLACION DE LA COMUNA.

Disrriro de Chillepin

Orros disrriros rurales

Disrriro de Salamanca

Toral cornuna de Salarnanca

Fuenre: INE

1952

973

12.258

2.858

16.089

1970

1.004

12.533

5.230

18.767

1992

1.124

12.950

9.052

23. r 26

Cuadro 3.
CHILLEPÎN, 1975 RESUMEN DE LAS DISTRIBUCIONES

DE LA CONTRA-REFORMA.

20.300 TOTAL:

Siruaci6n rerrirorial
anres de 1967

Superficie (Hâ.)

Irrigado: 1.377

No irrigado: 18.923

TOTAL:

Siruaci6n rerrirorial después d" las
disrribuciones de 1975-1976

Irrigado:
Superficie arribuida a los
carnpesi nos:

- 69 parcelas de uso agrîcola:
- 150 parce las de uso residencial:
- Bienes corn unes:

Superficie reservada por la CORA
Secano arribuido a un privado

1155

887
795

77
15

268
19.145

20.300

Diferencias

- 222

+ 222

Fuenre: "Proyecro de parcelaci6n de Chillepfn", 1975
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Cuatfro 4:

SALAMANCA, 1964-1997: EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES DE LOS GRANDES
CRUPOS DE CULTIVO.

Censos agrîcolas
1964 1975 1997

(Fundos) (Asemamiemos) (pequenas agric.)
Cultivos % % %

Cereales 53,7 59,3 14,2
Horra1izas 7,1 4,5 1\,5

Forraje 34,5 11,7 13,8

Frurales 3,2 12,2 16,1

Vina 0,2 3,5 34,6

Orras 1,3 8,8 9,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0

S. cu/rivadas (Ha.) 8.256 6.374 3.436

Fuenre: INE

Cuadro 5:
SALAMANCA, 1964-1997: EVOLUCION DEL NUMERO DE CABEZAS DE CANADO

SEC UN LA ESPECIE.

Censos agrîcolas
1964 1975 1997

(Fundo) (Asemamiemos) (pequenas agric.)
Especie numero numero numero

Bovinos 17.439 17.092 10.274

Ovinos 10.446 8.622 2.788

Porcinos 4.388 1.432 320

Caprinos 24.787 35.248 15.507

Cabal lares 4.821 4.839 4.038

Fuenre: INE
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Cutldro 6:
CHILLEPfN, 1975-1998: ACTIVIDADES DE LOS JEFES DE FAMILIA.

1975 1998
Acrividad n Acrividad n Filiaciôn

Agricultura 69 AgricuJrura 149

Propierario (P) 69 Propierario 72 Po hijos (85%)

Empleado 77 hijos de P (82%)

Otras 76 Orras 153

No propierario (noP) 76 Minerfa 50 nP a hijos (92%)
Comercio 45 nP 0 hijos (77%)
Ama de casa 37

Jubilado 17

Cesanre 6

Toral 150 302

Fuenre: EDA, 1998

Cutldro 7:
CHILLEPfN, 2000: FUENTES DE ENERCLA SECUN+

DISTINTOS usas DOMÉSTICOS.

Fuenres de energia Cocina
Usas domésricos

Calenrar agua Calefacciôn

Lena

Carbôn de lena

Gas

Paraflna

Lena + orro(s)

Carbôn + orro(s)

Gas + orro(s)

Paratina + orro(s)

Sin respuesra

Tora!

Fuenre: ECE, 2000

35

4

61

100

415

22

52

2

19

5
100

45

5
6

II

5
3

1

2

22

100
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SOLlDARlDAD FAMILlAR
Y SISTEMA DE PEQUENA AGRlCULTURA

EN EL ALTO VALLE DEL CHOAPA

EricJanssen'
Patrick Livenais' .

INTRODUCCl6N

El alto valle dei do Choapa (IV Region) es un territorio ârido de media)' alta
montana, de una superficie de alrededor 6.000 km2, con solo 5% de suelos irriga

dos. El sistema de pequena agricu!tura que domina en estas tierras irrigadas se
instalo después de 1973 por la Contra Reforma Agraria de comienzos del régi men

militar. Escapo al proceso de descampesinizacion que ha afectado a la pequena
agricultura en Chile l

.

En un trabajo anterior sobre la propiedad de la tierra en el disrrito de Chillepîn
(Livenais, Janssen y Reyes, 2002), se demostro la estabilidad territorial en el Choapa
durante los 25 anos rranscurridos y se idenriflcaron las razones principales de esta
estabilidad:

una reducida seguridad de irrigacion que alejo de este terrirorio potenciales
inversionistas;

una especializacion de la pequena agricultura en la produccion de Pisc02

que ha significado una comercializacion asegurada de la produccion;

un apego visceral a la tierra por parte de los legatarios de las parcelas.

Soci6Jogo, IRD/Université de Paris X.

Dem6grafo, lRD/LPED, Santiago.

1 Para este tema, ver Boeninger, 1980 y Gomez, 1982.

2 El Pisco, aguardiente de uva, es una apelaci6n conrrolada de las regiones de Coquimbo )'

Copiap6. Las empresas que destilan la uva, la elaboran )' comercializan el Pisco, son socieda

des cooperativas que se apo)'an en la red de la pequefia agtjculrura. As!, en Chillep!n, la casi

fOtalidad de 105 parceleros producen uva (cerca de 2 hectareas) )' son miembros de dos

sociedades cooperativas: Capel)' COntrol.
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El estudio de las familias de Chillep(n que se presenrad.3 completara el pano
rama. Trata de responder a una pregunra precisa: (como las dinamicas familiares
muesuan las condiciones de reproduccion social, economicas y demogdficas dei
sistema de pequefia agricultura instalado en el Choapa hace 25 afios?

En primer término, se presenrara brevemenre el conrextO agro-demografico de
Chillepin y los criterios de diferenciacion utilizados para el estudio de las familias.

A continuacion, se abordara sucesivamenre:

- las estructuras familiares: en términos de composicion nuclear;
- los roles economicos de los miembros de la familia y las formas de solidari-

dad.

Los aspectOs mas significativ~s seran sintetizados en la conclusion.

CONTEXTO AGRO-DEMOGRAFICO y CRlTERlOS DE DIFERENClACION

El distrito de Chillepin (Figura 1) es uno de los 16 distritos de la Comuna de
5alamanca situado en el altO Valle dei Choapa, IV Region de Chile4 •

3 Los resultados presenrados aquf provienen de una exhaustiva Encuesta Demogrâflca y Agraria

(EDA) realizada en 1998 y de informaciones cualitativas complemenrarias obrenidas entre

1999 y 2001.
4 Los distritos de esta comuna tienen caractedsticas ffsicas comunes: un clima ârido con preci

pitaciones débiles e irregulares (300 mm. por ano), una siruacion de enclave al pie de la

cordillera y una débil proporcion de tierras agdcolas concenrradas en las orillas del do Choapa

(cerca del 5% de la superficie de cada distriro, posee tierras irrigadas por una red de canales).
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FIGURA 1:
Chillepfn, Siruacién Geogra.fica.
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Origen y evoluci6n de la pequefia agricultura

Hasra 1965 el aIra valle dei Choapa se caracreriz6 por una gran concentraci6n
terrirarial. Las grandes propiedades (fundos) eran poco productivas y sub-explota
das' . Las familias campesinas instaladas en un fundo gozaban, a veces, dei usufruc
ra de un pedazo de tierra (los inquilinos), pero también los habia sin tierra (peo

nes). Los hombres trabajaban coma empleados agricoJas dei fundo, las mujeres
estaban consagradas a las tareas domésticas en beneficio deI fu ndo y en sus propios
hogaresG, los nifios, luego de una corra escolaridad, imitaban el esquema familiar
en el mismo fundo 0 en uno vecino.

Estas grandes propiedades fueron desmanteladas entre 1965 y 1970 por la
Reforma Agraria dei gobierno de Frei y luego ad ministradas de manera coopera ti
va hasra el fin de la presidencia de Allende. La Contra-Reforma Agraria ocurrida a

partir de 1974, a comienzos dei régi men militar, dio nacimienra a una pequefia
agricultura: designaci6n de parcelas a los antiguos inquilinos 0 peones de los fundos.

5 Sobre el rema de la concentracién territorial y la sub-explotacién de los grandes dominios
agro-pastorales en Chile antes de la Reforma Agraria, ver Trivelli Franzolini (194 J) Y el
informe CIDA (l9GG); para los fundos dei Choa pa, ver Aracena (1941).

G Sabemos que la caregorfa tareas domésticas, como rrabajo familiar no remunerado, muy
frecuenremenre oculta el trabajo femenino, la cual rambién sucede en el sector agrfcola. (Para
este rema, ver X. Aranda, 1982).
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Con respecro a ChilJepin, la disuibuci6n de rierras irrigadas dei fundo se
efecru6 en 1975, apareciendo una nueva diferenciaci6n social, ya que la asigna

ciôn de las parceJas no fue universal (solo 69 de las t 50 familias posrulanœs se
benehciaron de una parcela de aproximadamenre t0 hecrâreas), y rambién una
nueva forma de ocupaciôn humana deI espacio: el paso desde un hâbirar disperso
a uno agrupado, ya que todas las familias se beneficiaron con un sirio (de 0,5
hecrâreas, incluyendo una casa) en el villorrio creado en el mismo lugar de las

consrrucciones del anriguo fundo.

Han pasado veinticinco afios marcados por cambios profundos en rérminos

de uso del suelo (Figura 2). Los cultivos de cereales (especialmenre uigo) y la
ganaderia (bovinos, ovinos y porcinos) pracricados para la comercializaciôn en la
época del fundo, han disminuido enormemenre, provocando rambién una reduc
ciôn de las planraciones forrajeras. Es[as producciones fueron reemplazadas por la
frmiculwra (damascos, duraznos) y, a panir de 1985, fecha de inS[alaôôn en el
Choapa de destilerias induS[riales, la pequefia agriculwra se especializ6 en la pro
ducciôn de uva para Pisco.

El cambio se produjo en el marco de una eS[abilidad [erritorial ligada al hecho

que el espacio fisico de producciôn no tiene posibilidad de ex[ensi6n y a que los
jefes de famdia que recibieron una parcela (parce1eros) en su mayoria sobrevivie
ron y conservaron sus [ierras 7.

7 Sin embargo, 12 de las 69 parcelas fueron vendidas por sus propierarios, a menudo para cubrir

gasros de salud.

420



FIGURA 2:
Chillepin, 1998: Uso de los Suelos Cultivados.
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En este estudio, varias consecuencias de estas permanencias y evoluciones son
importantes. En primer lugar, la diferenciaci6n social introducida en 1975 (parceleros
versus no-parceleros) se ha mantenido. La diferencia, en términos de nivel de vida, es
apreciable: los parceleros obtienen, solo por la producciôn de uva de Pisco, una
entrada promedio de 180.000 pesos brutos mensuales8 , es decir, aproximadamente
dos veces el salario minimo legal al que pueden pretender los no-parceleros (Alvarez,
Livenais y Reyes, 2002).

En segundo lugar, desde 1985 la pequena agricultura se ha integrado de hecho al
mercado nacional, pero de manera cautiva. El proceso de producci6n de uva es con
trolado por las empresas cooperativas del sector pisquero: elecci6n de las especies,
calendario de cosecha, determinaci6n de los precios. La compra de la recolecci6n
esd. garantizada, su valor disttibuido mensualmente a través del ano, 10 que consti
tuye una seguridad en entradas para los parceleros, pero corresponde también a una
limitaciôn de sus capacidades de inversi6n.

En tercer lugar, la especializaci6n de la pequena agricultura en la producci6n de
uva y la fruricultura ha ocasionado una configuraci6n parricular del mercado del
empleo agricola local: empleos permanentes, poco numerosos, la mayoria del tiem
po ocupados por los familiares de los parceleros (remunerados 0 no) y los empleos
temporales, mâs numerosos y ocupados mayoritariamente por no-familiares prove
n ientes del pueblo (Cuadro 1).

8 Daros de 1998. Al 2003 esta enrrada ha disminuido, consecutivamenre a la disminuci6n del

precio de la uva al producror.
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Cuadro 1:
CHILLEPfN, 1998: NUMERO PROMEDIO DE EMPLEADOS AG RfCOLAS POR

PARCELA.

Tipo de empleo : Familiares No familiares Toral

- Permanente no remunerado 0.9 0.9

- Permanente remunerado 0.6 0.3 0.9

Tarai permanenre 1.5 0.3 1.8

- Temporal no remunerado 1.2 1.2

- Temporal remunerado 0.3 5.0 5.3

Tarai remparai 1.5 5.0 6.5

N=57

La presi6n demogrâfica

Duranre los lilrimos rreinra afios la poblacion de Chillepfn ha aumenrado leve
menre, pasando de 1.004 habiranres en el censo 'de 1970 a 1.150 habitanres en la
encuesra EDA de 1998. En el conrexw dei éxodo rural que caracreriza a las zonas
rurales de la IV Region, esra rerencion relariva de la poblacion es norable y riende a

mosrrar una ciena viabilidad de la pequefia agriculrura. La evolucion ha sido mâs
clara si se considera el nlimero de familias: 183 en el censo de 1970 y 302 en la
encuesra EDA de 1998. Son familias numéricamenre mâs imporranres, pero de ra
mafio reducido, porque la lilrima fase de la rransicion demogrâflca -es decir, la baja
de naralidad- esrâ prâcricamenre acabada.

Para hacer frenre al aumenro dei numero de familias, el villorrio ha debido cre

cer, pasando en varias erapas de 150 a 233 sirios (urilizaci6n de la reserva CORA y de
una parcela a orillas dei rio Choapa), sin que esw sarisfaga wralmenre las necesida
des de vivienda en Chillepfn, de hecho, varios grupos familiares viven acrualmenre
en casas consrruidas en un mismo sitio (Figura 3).
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FIGURA 3:
Chillepin, 1998: Piano dei Villorrio (pueblo).
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En este sentido se puede hablar de presiôn demograflca. En efecto, el villorrio
que es un espacio cerrado f1anq ueado par la cordillera en el no rte y el do Choapa par
el sur, limitado par el parcelario al este y al oeste, ha Ilegado a ser un espacio codicia
do para fines residenciales y, es mas, para una pequena producciôn agricola, ya que
en 25 anos el numero de familias sin tierra ha aumentado casi al doble.

Implicancias para el estudio de dinamicas familiaœs: los criterios de
diferenciaci6n

El estudio se ha efecruado en 275 familias 9 • El concepto de famiJia utilizado en
la encuesta es el de familia-residencia (aun en el casa que acabamos de senalar, donde
familias emparentadas viven en un mismo sitio, pero en casas diferentes). Cada vez

que se requiera, las familias seran diferenciadas y se utilizaran dos criterios para apli
car esta diferenciaciôn: la edad dei jefe de familia y el acceso a no a la tierra, principal
media de producciôn.

9 La encuesra EDA permiri6 idenriflcar a 302 familias. EOIre ellas, 27 esraban formadas por uno

o varios rrabajadores de un proyecro minero vecino (Los Pelambres), y cuya residencia en

Chillepfn era remporal y no se rendran en cueOla en este esrudio.
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La etbd dei jefe de familia

La Encuesra EDA es una foragraffa de la siruacion de las familias de Chillepîn

en 1998. Evidenremenre, no radas esrân en la misma fase de desarrollo (nocion de

cielo familiar). Segûn la cosrumbre, se ha urilizado la edad dei jefe de familia con e/

fin de consriruir sub-grupos, no siempre comparables (en el senrido en que para

cierros evenros esrudiados no hubo equivalencia de exposicion anre el riesgo). Se

formaron dos grupos, ramando en cuenra el evenra hisrorico que se impone: el co

mienzo de la pequeiia agriculrura en 1975.

Un primer grupo esrâ compuesra por familias cuyos jefes renîan mâs de 50 arios

en el momen ra de la encuesra. Esras familias ya esraban consriruidas en 1975 y en

esa fecha, los jefes cumplîan las condiciones para posrular a la asignacion de una

parcela 1o . Un rercio de esre grupo esrâ formado por familias que se beneflciaron de

una parcela en 1975 y que siguen siendo los propierarios, los orros dos rercios corres
ponden a familias sin rierra.

Un segundo grupo esrâ formado por familias cuyos jefes renîan menos de 50

arios en el momenro de la encuesra. Se compone de familias cuyos jefes eran muy

jovenes para posrular a la asignacion de una parcela, ya sea porque esraban casados

hada poco y sin hijos 0 10 mâs frecuenre, porque eran solreros, adolescenres 0 no

habîan nacido. En esre grupo la casi roralidad de las familias SOn sin rierra, solo se

encuenrran aigu nos casos de familias propierarias de una parcela recibida como he

renCia.

Ei acceso 0 no a la tierra

El segundo crirerio de diferenciaci6n usado es e/ acceso 0 no al principal medio

de produccion, la rierra. Como se serial6 anreriormenre, la asignacion de parcelas en

1975 fue el origen de una nueva diferenciacion social y, coma promedio, los parce/eros

gozan de enrradas basranre superiores a los no-parceleros. Se resrearâ la hip6resis de

dinâmicas familiares diferenciadas con respecra a esre crirerio.

El Cuadro 2 presenra la disrribucion de las familias de Chillepîn segûn esros dos

crirerios y la edad promedio de los jefes de familia por cada caregorfa.

10 Esras condiciones eran: anrigüedad de rrabajo en el fundo y va rios ninos a su cargo (Proyecro

de parcelacion de ChillepÎn, CORA 1975). Sin duda, orros facrores ruvieron imporrancia

(negariva), como el grado de implicancia de aigu nos jefes de famdia, en el proceso de gesrion

colecriva en vigencia duranre la presidencia de Allende.
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<50 aiios
ParceJero No Tora1

Parc.

Cuadro 2:
CHILLEPfN 1998, DISTRIBUCIÔN DE LAS FAMILIAS

SEGUN LA EDAD DELJEFE DE FAMILIA EN EL MOMENTO
DE LA ENCUESTA y EL ACCESO 0 NO A LA TI ERRA.

>50 aiios
Parcelero No Toral

Parc.
----------------

64.6 65.9 65.5

Numero de familias

Edad promedio deI

jefe (aiios)

5

41.2

126 131

37.7 37.8

52 92 144

Cada vez que presente inrerés, el analisis se descompondra diferenciando a las

familias en funci6n de su anrigüedad, de su acceso 0 no a la rierra, a simu!raneamen

re, en funci6n de los dos crirerios.

LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES

La composicion nuclear de las familias

En el momenro de la encuesra, para el conjunro de las familias de Chillepin

(Cuadro 3, columna Tarai), la disrribuci6n segûn el ripa hace aparecer un débiJ
dominio de la familia nuclear (Tipo 2: 58% de los casas), la familia unipersonal

(Tipo 1) representa el 9% de los casas y la familia exrensa (Tipo 3) es comün (36%

de los casas).

El efecro de la edad dei jefe de familia en la disrribuci6n de las familias segün el
ripa era esperado, pero aqui es especialmente claro (Cuadro 3, las dos primeras co

lumnas). Las generaciones mas j6venes rodavia rienen hijos pequerios y por ranto,

familias nucleares (80 % de los casos). Por el contrario en las familias que esran

realmenre en riesgo de ser exrensas (es decir, Jas familias cuyos jefes rienen mas de 50

arias), la siruaci6n cambia, ya que jusramenre es la familia exrensa la que domina

(49% de los casas), y generalmente implica a los nieros con 0 sin sus padres (se vera

mas adelante). La proporci6n de familias unipersonales rambién aumenta (15% de

los casas); se rrara de personas mayores (69 arias coma promedio) que ruvieron hijos

(2,5 camo promedio) y que, en 2 de cada 3 casos, son solreros de sexo masculino.
Las familias nucleares representan poco mas de un rercio deI roral (36% de los ca

sas).
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Cuadro 3:
CHILLEPfN I99, OlSTRlBUC16N (%) DE LAS FAMILIAS SEC UN

LA COMPOSIC16N NUCLEAR.

Tipo de familia < 50 >50
arios arios arios Toral

I. Familia unipersonal : 2 15 9

2. Familia nuclear : 80 36 58
2. I. Jefe y c6nyuge, sin hijos 3 5 5
2.2. Jefe y c6nyuge, con hijos(as) 72 17 43
2.3. Jefe sin c6nyuge con hijos(as) 5 14 10

3. Familia exrensa : 18 49 33
3.1. Familia de ripo 1. 6 2., con nûcleo(s)

colareral(es) 2 4 2

3.2. Familia de ripo 1. 6 2., con nûc!eo(s) de
ascendeme(s) 2

3.3. Familia de ripo 1. 6 2., con nieras

(con 0 sin sus padres, con 0 sin nûc!eos de
colarerales 0 de ascendemes 8 37 23

3.4. Familia de ripo 1 62., con o[ra(s) miembra(s)

emparemado(s) 0 no con el feje de familia 6 7 7

Toral 100 100 100

N ~ 275

Para las familias cuyos jefes tienen mas de 50 afios, existe un lazo significativo
entre la composiciôn nuclear de la familia y el acceso 0 no a la tierra (Cuadro 4). La
proporciôn de familias extensas es mas grande en los parceleros (60%) que en los no
parceleros (42%), este hecho podrîa mostrar una capacidad de acogida mayor en las

familias de parceleros, pero también podrîa ser consecuencia del diferencial de fe
cundidad: 5.8 contra 4.3 hijos. Hay que hacer notar que casi un cuarro (22%) de los
jefes de familia sin tierra viven solos, mientras que esta situaciôn atafie solo a un 2%
de los jefes de familia parceleros.
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Cuadro 4:
CHILLEPfN 1998. DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN LA

COMPOSICION NUCLEAR y EDAD DEL JEFE DE FAMILIA EN EL
MOMENTO DE LA ENCUESTA y EL ACCESO 0 NO A LA TIERRA.

>50 afios
Tipo de familia Parcelero No Parc. l'oral

Unipersonal 2 22 15

Nuclear 38 36 36

Exrensa 60 42 49

l'oral 100 100 100

N=144

El analisis mas derallado de las familias exrensas mas frecuenres (familias de Tipo
3.3 dei Cuadro 3, caracrerizadas pOl' la presencia de nieras con 0 sin sus padres),
muesrra una inreresanre diferencia enrre las familias de Jos parceleros y los no

parce1eros (Cuadro 5). Para las primeras, la acogida de los hijos casados y su descen
dencia es dos veces mas frecuenre que la acogida de hijos solreros y su descendencia.
mienrras que para los no-parceJeros la proporci6n es la misma. En cambio, los nieros
encargados represenran alrededor dei 200/0 de los casos caDra en los parceleros, como
en los no-parceleros.

Cuadro 5:
CHILLEPfN 1998, COMPOSICION DE LAS FAJv1JLIAS EXTENSAS DE TIPO 33

(CUADRO 3), SEGUN EDAD DEL JEFE DE FAJv1JLJA AL MOMENTO DE LA EN
CUESTA Y EL ACCESO 0 NO A LA TIERRA

Parenresco con respecra > 50 afios
a jefe de familia Parcelero No Parc. l'oral

- Hijo ole hija solrero(a) con su(s) hijo(s) 28 39 34

- Hijo ole hija casado(a) con su(s) hijo(s) y
conjuge(s) presenre(s) a ausenre(s) 52 39 45

- Niera (5) sin sus padres 20 22 21

l'oral 100 100 100

N = 53
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El esrudio de las estrucruras familiares conremporaneas en Chillepin hace re

sahar, globalmenre, un predominio de la familia nuclear 11
• Este ptedominio des

aparece cuando se consideran las familias cuyos jefes tienen mas de 50 afios (mas

de la mirad de los casos). A menudo, las familias son extensas porque comprenden

nucleos de descendencia, especialmenre en los parceleros, pero también en menor
grado en los no-parceleros. Para clarificar esta siruacion es necesario analizar los

roles individuales y economicos de los miembros de las familias y las formas de

ayuda y de solidaridad que rigen en ellas.

ROLES INDIV1DUALES y R..EDES DE SOLlDARlDAD

Roles individuaIes bien establecidos

El hombre y la mujer en la familia

Los raies de los hombres y mujeres en la familia eStan bien establecidos: los

hombres se responsabilizan de asegurar la estabilidad f1nanciera de la familia con

rrabajos agrfcolas u orras, las mujeres a las tareas domésticas, la educacion de los

hijos y la gestion cotidiana.

En el momenro de la encuesta, los jefes de familia hombres, en mas dei 90% de

los casos, ejercfan una actividad laboral, los otros estaban cesanres 0 eran jubiladosl 2 ;

sus conyuges mujeres, casi en su rotalidad, se consagraban a las tareas domésticas.

Por su pane, las jefes de familia mujeres (que llegaron a ser jefes por viudez 0 separa

cion) solo en el 9% de los casos tenian una actividad laboral (secror comercial), las

otras se dedicaban a tareas domésticas (56% de los casos) 0 recibian una jubilacion

deI conyuge fallecido 0 una pension dei Estado (35% de los casos). Esta repanicion

sexuada de los raIes es prapia de la vida familiar y no se basa en una escolaridad

diferenciada. Recordemos que las mujeres tienen a menudo un primer trabajo muy

jovenes y que la mitad de ellas ejercfa una actividad laboral anres del marrimonio.

Ademas, los raies de hombres y mujeres en la pareja son independienres de la edad

del jefe de familia, coma dei acceso 0 no a la tierra: no hay mujeres en las parcelas de

Chillepfn, en rodo caso, no mas que en los tiempos del fundo l3 .

11 Este predominio de la familia nuclear es anriguo en las zonas rurales de Chile. Sobre este tema,

ver los trabajos de Cavieres y Salinas (1991).

12 En Cnile, la edad legaJ para jubilar en el caso de Jos nombres es de 65 afios y 60 afios para las

mujeres. En Chillepfn esta edad de jubilar es reiatLva, ya que el 8% de los jefes de familLa

rodavia activos tienen mas de 65 afios (en su mayoria, son parceleros).
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Los hijos en la familia y fuera de ella

Para analizar el roI de los hijos (Cuadro 6) se ha considerado el lugar de resi
dencia y unicamenre las familias cuyos jefes tenian mâs de 50 anos en el momenro
de la encuesta (en las otras familias casi siempre los ninos estaban en edad escolar).

Trarândose de hijos presentes en el domicilio de los padres, existe una clara dife
rencia enrre Jos de familias de parceleros )' los de familias de no-parceJeros. Los
primeras ejercen una actividad agrîcola (62% de los casos, se verâ mâs adelanre),
mienrras que los segundos rrabajan fuera de este secror agricola (51 % de los casos)
o conrinûan los esrudios (30% de los casos). En cambio, los hijos que pattieron dei
domicilio familiar que residen en Chillepin 0 afuera, que sean de familias de
parceleros 0 de no-parceJeras, en su mayoria, ejercen una actividad no agrîcola.

Cuadro 6:

CHILLEPÎN 1998, DISTRIBUCI6N (%) DE LOS HIJOS SEGÛN EL
SECTOR DE ACTIVIDAD y EL LUGAR DE RESlDENClA,
SEGÛN LA EDAD DEL JEFE DE FAi'vlILIA AL MOMENTO

DE LA ENCUESTA y EL ACCESO 0 NO A LA TIERRA

> 50 aRos
Parcelero No Parcelero

Secrof
actividad Cl1illepin, Cl1iJlep(n, Puera de Chillep(n, Cl1illepin, Puera de

domicilio domicilio Chillepin domicilio domicilio Chillepin
paterno propIO paterno proplo

Estudios 6 1 6 30 3 4

Agriculrura 62 22 5 19 23 9

Otros 32 77 89 51 74 87

Total 100 100 100 100 100 100

Edad promed io 30.4 34.4 33.3 269 40.4 38.0
(aRos) (aRos) (aRos) (aRos) (aRos) (aRos)

N (%) 74 (27) 83 (30) 120 (43) 88 (27) 90 (27) 149 (46)

N = 604

13 La imporrancia dei peonaje femenino a fInes dei siglo XIX y principios dei siglo XX se l1a
puesto en evidencia recienremenre (Salazar, 2000). Muy raramente se rraraba de rrabajos agri
colas, sino mas bien de ocupaciones domésricas (cocina, cosrura, servicios diversos) realizados
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Un conjunto de solidaridades efectivas y determinadas

La ayuda aportada por los hijos

La encuesta comprendia una pregunta que apuntaba a estimar el tipo de ayuda
ennegada por los hijos a los padres (Cuadro 7). Tratândose de hijos siempre presen
tes en el domicilio familiar, la ayuda es agricola si el jefe es parcelero (en el 64 % de
los casos), y de ona naturaleza si el padre es no-parcelero (en el 70% de los casos).
Pero cuando el hijo reside en ona parte. en Chillepin 0 en ono lugar. la ayuda

desaparece para las familias de los parceleros y de los no-parceleros (en el 60% de los
casos).

Cuadro 7:
CHILLEPfN 1998, DISTRIBUCl6N (0/0) DE LOS HlJOS SEGUN LA AYUDA APORTA
DA A LOS PADRES, EN JUNCI6N DEL LUGAR DE RESIDENCIA. DE LA EDAD DEL

JUE DE FAtVlILlA AL MüMENTO DE LA ENCUESTA y DEL ACCESO a NO A LA
TlERRA.

> 50 aflos
Parcelero No Parcelero

Secror
acrividad Chillepin, Chillepin, Fuera de Chiliepin,Chiliepin, Fuera de

domicilio domicilio Chillepin domicilio domicilio Chillepfn
parerno proplo parerno proplO

-----
Agricu1rura 64 21 2 12 4 3

Orras 32 23 36 70 31 39

Sin ayuda 4 56 62 18 65 58

Toral 100 100 100 100 100 100

N(%) 74 (27) 83 (30) 120 (43) 88 (27) 90 (27) 149 (46)

N = 604

La ayuda aportada por los hermanos y hermanas

Oua pregunta tenia como objetivo precisar la naturaleza de la ayuda aportada
por los hermanos y hermanas. El resultado es sin matiz, ya que en el 91 % de los casas
no son de ninguna ayuda para los jefes de familia. Esta situacian es igual para los
jefes de familia javenes 0 viejas. Los casos raros de ayuda mutua par parte de los
hermanos se refiere a los jefes de familia parceleros y se trata de una ayuda temporal
durante la cosecha.
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La red de soLidaridad de Los hijos emigrantes

Los lugares de residencia actuales de los hijos, asi como los primeras destinos
luego de la patrida deI domicilio de los padres, no tienen nada de alearorio (Cuadro
8).

Por cada 100 hijos que viven acrualmente en Chillepln (Columnas 2 y 3 del
Cuadro 8), la mitad (49) vive en el domicilio de los padres, de los cuaJes 710 habrfan

dejado y luego volvieran; la otra mitad (51) posee un domicilio prapio, de los cuales
8 habian parrido de Chillepin y luego volvieron. Estas parridas aborradas, en Il de
15 casos, fueron a Santiago, al norre minero y a la V Regiôn.

Se encuentran los mismos lugares de destinaciôn para los hijos que viven actualmen
te fuera de Chillepin (Cuadro 8, Columnas 3 a 8). Para 100 de esros hijos, 71 se han

instalado en Santiago (sobre rodo mujeres), en Jas ciudades mineras de! norre del pais,
Calama, Chuquicamata, MarIa Elena, Pedro de Valdivia (especialmenre los hombres) 0

en Valparaiso, en ta V Regiôn. No existe diferencia en los destinos entre los hijos de

parceleros y los de no-parceleros.

Cuadro 8:
CHILLEPIN 1998, DISTRlBUCION DE LOS HIJOS SEGUN EL LUGAR DE RESlDEN
CIA ACTUAL y EL DESTINO CUANDO PARTIERON DE LA CASA DE LOS PADRES,

EN FUNCION DE LA EDAD DEL JEFE DE FAMILIA AL MOMENTO DE LA EN
CUESTA.

Edad dei jefe de familia > 50 annos
Destino
al partir Residencia accual Residencia accual
dei domicilia en Chillepfn fuera de Chillepin

aterno -----
Domic. Domic. Salamanca Orros V Norre

parcrno propio IVRcgi6n Re!2~n mInero Santiago Extranjero
Nunca partio 42
Chillepin 1 43
Salamanca 1 1 9 1 2
Ocras IV Region 1 6
V Region 1 2 11 3
Narre minera 1 3 5 1 19 2
Santiago 2 2 1 2 1 28 3
Excranjero 1 2
Total 49 51 15 8 15 22 34 G

100 100

N = 604
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Esta concentracion de los destinos se expresa también a nivel familiar: la pro
babilidad de encontrar en un mismo lugar los hijos emigrantes de un mismo grupo
familiar es de 0.58. Se entabla una red con el primero que parte y los menores saben
que encontrarân apoyo. Esta seguridad de acogida fuera de Chillepfn tiende a redu
cir la necesidad de migraciones mûltiples, se nota una fuerte coincidencia (77 de 100
casos, Cuadro 8: suma de los casos de la diagonal) entre el lugar de residencia actLlal

fuera de Chillepfn yel primer destino cuando dejaron la casa de los padres.

Tratândose ùnicamente de los residentes fuera de Chillepfn, los hijos de los
parceleros presentan una tendencia a quedarse cerca de Chillepfn, en la comuna de
Salamanca, en la IV Region y también en la V Region. Por el contrario, los hijos de
los no-parceleros se encuentran mâs alejados, trabajando en Santiago y en el Norte

Grande.

Las solidaridades residenciales: una apuesta para los parceleros

Como se sefialo anteriormente, para hacer frente al progresivo aumento dei nû
mero de familias, el pueblo ha tenido que agrandarse. En 1982, fueron creados 29
sitios a partir de la reserva CORA, en 1990 resultaron 40 sitios de la division de una
parcela después de la venta. En 1992, de nuevo de la reserva CORA, se afiadieron 19
sitios adicionales (Figura 3). Sin embargo, el aumento de 150 a 223 sitios no ha

satisfecho completamente la demanda.

De las 302 familias encuestadas en 1998, 27 eran familias instaladas temporal
mente en ChilJepin (unidades coleetivas formadas por varios empleados de una in
dus tria minera) y que no fueron tomadas en cuenta para este esrudio. Estos trabaja
dores ocu pan casas arrendadas por los habitantes de Chillepfn en un total de 13

Sltlos.

Son 220 sitios que se reparten entre las 257 familias de Chillepfn. El Cuadro 9
muestra la distribucion de estos sitios segùn el nûmero de casas construidas.
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Cuadro 9:
CHILLEPfN J998, DfSTRJBUCIÔN DE LOS SITlOS DE PARCELEROS y NO

PARCELEROS y NUMERO DE FAMILIAS "ALBERGADAS"" SEGUN EL NUMERO DE
CASAS CONSTRUlDAS POR SITIO.

N Li mero de casas por si rio Parcelero

Propierario deI sirio

No parcelero Toral sirio y
familias

"al ber ad as"

1 33 (-) 147 (-)
2 12 (12) 16 (16)

3 4 (8) 5 (10)

4 3 (9) - (-)

Toral sirio y familias

"albergadas" 52 (29) 168 (26)

Tasa de "albergue" 37 % (19/52) 12 % (21!l68)

*Las cifras ( ) corresponden al numero de familias albergadas.

180 (-)
28 (28)

9 (18)

3 (9)

Se observan 40 casos de sirios con viviendas mûlriples. As!, 55 familias son al

bergadas, en el sencido en que viven en casas conscruidas en sirios que no les perrene

cen. La casi roralidad de esras familias esrân emparencadas con los propierarios de los

sirios. Se crara de siruaciones durables, ya que los jefes de familia rienen, como pro

med io, 41 afios y son casados en el 80% de los casos.

El hecho mâs norable (ûlrima Ifnea dei Cuadro 9) es que la rasa de albergue, es

decir, la relacion encre el nûmero de familias albergances yel numero de familias que

rienen un sirio, es cres veces mâs imponance en las familias de parceleros que en las

de los no-parceleros (37% concra 12%). Y cuando se observa la escrucrura, en rérmi

nos de nûcleos de esras familias albergances, aparece ocro resulrado inceresance: las

cres cuartas panes de ellas son exrensas en Jas familias de los parceleros, siendo la

proporcion solo de un cuarro en las familias de los no-parceleros.

En definiriva, en el 28% de los casos, la familia deI parcelero es una familia

refugio en dos sencidos: es una familia exrensa y al mismo riempo, una familia

albergance, mien cras que solo en el 3% de los casos, la familia dei no-parcelero cum

pie esra doble funcion.

Para esras familias de parceleros, se impone la hiporesis de una solidaridad residen
cialprefèrencial en favor de los hijos que crabajan en las parcelas, que corresponderfa a
una apuesra para la gesrion de la parcela y su fururo (herencia prediaJ). La hiporesis se

comprueba en los resulrados dei Cuadro 10, el cual complemenca el Cuadro l, que

muescra la idenridad dei personal permanenre empleado en las parcelas y su siruacion

433



de residencia: en mas del 80% de los casos los empleados permanentes son hijos de
parceleros y de ellos, mas dei 80% vive en el domicilio panerno 0 son albergados.

Cuadro 10:
CHILLEP(N 1998 IDENTIDAD Y RESIDENCIA DE LOS EMPLEADOS PERMANEN

TES EN LAS PARCELAS

Empleados
permanemes

94

N = 94

Identidad

Hijos de P75 . = 78

HijosdenoPzo = IG

Residencia

Domicilia parerno = 39
"Albergado" = 27

Sirio propio = 12

*P
Z5

designa parcelero asignarario de [975

Tratandose de los hijos de parceleros presentes en Chillepîn, el Cuadro Il pre
senta el numero promedio de esros hijos y su edad promedio segun el sexo, inrrodu
ciendo ademas ouo criterio de diferenciaci6n: el sexo del jefe de familia (propietario
de la patcela), sabiendo que las mujeres que son jefas de familia, 10 han sido tardia
mente y siempte pOt viudez (Cuadro Il).

Cuadro Il:

CHILLEPfN 1998. NUMERO PROMEDIO DE HIJOS DE LOS DOS SEXOS PRESEN
TES EN CHILLEPfN y EDAD PROMEDIO, EN FUNCIÔN DEL SEXO DEL JEFE DE

FAMILIA.

Lugat de residencia

de los hijos

- Chillepfn,

cualq uiera sea el

domicilio yesrado
civil(N= 157).

N = 157

Familia de parcelero >50 arios

Jefe hombre Jefa mujer

Hijo Hija Hijo Hija
(1) (2) (3) (4)

1.9 1.1 2.4 0.8
(31.9 arios) (31.5 arios) (35.1 arios) (3G.3 arios)
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Aparecen dos resultados:
como promedio, los hijos que se quedan a vivir en Chillepfn son mas nume
rosos que las hijas, (comparacion de las columnas 1 y 2, 3 Y4 );

como promedio, los hijos que se quedan a vivir en Chillepfn son mas nume

rosos si las propietarias de las parcelas son sus madres (comparacion de las
Columnas 1 y 3).

Estos resultados son la expresion de caracterisricas profundas dei sisrema de pe-
quefia agriculrura:

la mano de obra permanente urilizada en las parcelas es esencialmente fami
liar y las actividades agricolas son asunto de hombres, esto provoca una ma

yor rerencion en Chillepfn de los hijos de sexo masculino;

las relaciones entre los jefes de familia hombres y sus hijos no siempre son
faciles. La autoridad parernal es muy marcada y se expresa a nivel de la toma

de decisiones sobre la parcela. Los hijos, que soportan diffcilmente esra au to
ridad, buscan trabajo fuera de Chillepfn y, para aigu nos, la partida es dehni
tiva. Los Otros hijos que se quedan en el pueblo adoptan una estraregia de
espera. El numero promedio de hijos que trabajan en forma permanente en
las parcelas de los jefes de familia hombres es de 1.3 (la reserva pOlenciaL de
hijos en Chillepin es de 1.9, ver Columna 1). Se trata de hijos menores, ayu
dados a veces por empleos exteriores a la familia, cuando se reduce la activi

dad dei jefe. La participacion de los hijos se acrecienra luego de la muerte dei
padre: 2.3 hijos coma promedio trabajan permanentemente en las parcelas
de las jefes mujeres (la reserva pOlenciaL de hijos es de 2.4, ver Columna 3) con
la iniciativa dejada por las madres.

CONCLUSION

El presente trabajo sobre las dinamicas familiares en Chillepfn ha puesto en
evidencia las formas de solidaridad vigenre, en ranto que estraregias de adaptacion
de las poblaciones diferenciadas segun su acceso 0 no a la tierra.

En un contexto espacial de produccion y de residencia hnito (sin posibilidad de

extension), esras estrategias pueden ser resumidas de la siguiente ma ne ra :

Trarandose de las familias de parceleros, 10 esencial es sarisfacer, al menor
COSto, la necesidad de ma no de obra permanente en la parcela. Mientras el
jefe de familia esta acrivo esta necesidad es ocupada por el rrabajo de un hijo.

Cuando la actividad dei jefe disminuye, 0 des pués de su muerte el numero de
hijos aumenta a dos. Estos hijos eLegidos gozan de una soLidaridad residenciaL
PreferenciaL, ya sea en el domicilio paterno (la familia del jefe resulta entonces
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exrensa) 0 coma familia albergada reniendo un domicilio propio en el si rio

parerno (la familia dei jefe es entonces albergante).

Trarândose de las familias de no no parceleros, cuyo numero se ha mâs que

duplicado en 25 anos, con un ingreso basrante inferior que el de los parceleros,

se podria pensar en una solidaridad residencial importante, pero se observa 10
contrario: menos familias exrensas, menos familias albergantes. La realidad es

que para los hijos de no parceleros casi no hay perspecrivas en ChiJJepin. La

emigraci6n por rrabajo se impone a la mayoda de ellos. Esra emigraci6n se

realiza en el marco de una red de solidaridad entablada por los primogéniros

(a veces por el padre, que luego puede volver 0 no a Chillepin).

Las dinâmicas familiares asociadas al sisrema de pequena agriculrura que se ha

esrudiado desracan el roI esencial de una primera generaci6n de parceleros, que ad

ministraron duranre 25 anos un terrirorio finiro por la ropograffa y esrable en su

estrucrura predial interna.

Esre primer cielo se estâ terminando, empezando ahora la transmisi6n de las

parcelas a una segunda generaci6n. Esta rransmisi6n de la propiedad -y este término

corresponde también a estrategias familiares que involucran a los actuales parce1eros

y sus descendientes-, abre el camino a modificaciones en la naturaleza misma dei

sistema agrario (segun la inrensidad de la divisi6n parce1aria, segun la apertura 0 no

de un mercado de la tierra, etc.) ya nuevas dinâmicas familiares que se derivarân de

el las y las consolidarân a la vez.
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515TEMA DE COMPLEJ05 AGRO-INDU5TRlALE5

Huatulame (camu na de Monte Patria, Limari)

Desde los afios 1930, la provincia de Limari fue dorada por el sector publico de

dos grandes embalses que favorecieron el desarrollo agricola ' , primero Recolera con

capacidad de 100 millones de m), en ese enronces la obra hidrâulica mâs imporranre

de América Larina, y después Cogori (150 millones de m 3) que, en el momento de la

crisis econômica mundial, pasô a la delanrera sacrificando el proyecro Huinril en el

Choapa. Alrededor de estos embalses se consolidaron 0 se consrÎ ruyeron sociedades

privadas grandes 0 medianas, de carâcrer familiar inrroduciendo nuevas recnologîas,

especialmenre para el cuIrivo deI romare.

Pero, sobre rodo a parrir de los afios 1970, es decir, cuando empieza a funcionar

el embaJse La Paloma (750 millones de m 3) y Juego de la inrerconexiôn de las [[es

obras, el Limarî y parricularmenre la comuna de Monre Parria, lIegô a ser un sirio

privilegiado para la insralaciôn de sociedades agricolas nacionales 0 exrranjeras pro

duciendo para la exporraciôn, lIamadas comunmenre Complejos Agro-Indusrria

les2
•

El fenômeno tomô una especial imporrancia en el valle del rio Huarulame don

de a la venraja de las nuevas disponibilidades de agua, se agregô la de un micro-c1ima

favorable disminuyendo el riesgo de heladas, dada la orienraciôn norre-sur de esre

valle. Asi, desde hace unos 20 afios, los Complejos Agro-Indusrriales no han cesado

de prosperar y exrenderse en El Palqui (en el espacio irrigado de pequefias propieda

des privadas), y de Huarulame hasra San Marcos (en el espacio comunirario de seca

no de 8 Comunidades Agricolas que fue necesario arrificializar)) .

Las provincias de Elqui y dei Choapa han debido esperar el fin dei siglo XX para disponer de

esre ripo de infraesrrucrura, respecrivamenre Puclaro y Los Corrales. El Choapa deberfa prôxi

mamenre ser dorado de un embalse suplemenrario, El Baro, realizado bajo el sisrema de con

cesi6n.

2 Para un anaJisis global de esre proceso que ha rocado al conjunro dei pars, ver Chonchol, J.
1995. Systèmes agraires en Amérique Latine. Des agricultures préhispaniques à la modernisation
conservatrice. Edirion de LIHEAl.., Parîs.

3 Ver Gwynne, R. And Qrriz, J. 1997. "Exporr Growrh and Developmenr in Poor RuraJ Regions:

a Meso-scale AnaJysis of rhe Upper Limar!". Bull. Larin Am. Res., Vol.t nO 1, pp. 25-41, Elsevier,

London.
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En el cenrro de este dispositivo, 2 de estas 8 Comunidades Agricolas, Arunguayco

y El Potrero que junras Forman el Distriro de Huarulame, Fueron seleccionadas para

lugar de esrudio (ver Figura anrerior, en la presenracion dei Sistema de Pequena

Agricul rura).

A partir de la extensa documenracion y de daros propios recolectados en este

estudio, se ha elaborado un Sistema de InFormaciones Socio-economicas y Ambien

tales para el distriro de Huarulame, cuya construccion se expone en el primer texto

(Marcelo Duran y Patrick Livenais). En el mismo texro, se presentan tres ejemplos
de resultados: el primero se reflere a la evolucion temporal deI uso de los suelos en

Huatuiame y lleva a preguntarse sobre la disponibilidad y consumo del recurso agua

(superfIciales y subterrâneas); el segundo es una tipologfa conremporânea de la te

nencia de la tierra que describe las tendencias para los sistemas que coexisten acrual

mente: una pequena agricultura en crisis, una agricultura comunitaria arfpica, una

agricultura de exportacion en extension; yel tercero, es una ilustracion de la impor

tancia adquirida por el asalariado agricola a nivel Familiar, consecutiva a la instala

cion de los Complejos Agro-IndustriaJes.

En el segundo texro (Pascale Coutard, Patrick Livenais y Héctor Reyes) se anali

zan dos consecuencias imporranres dei modelo de desarrollo agro-industrial y de

exporracion: el cambio en la propiedad de la tierra y la generalizacion deI asalariado

agricola. Los resultados no dejan de sorprender por su carâcter radical. Por un Jado,

poco a poco se estân creando las condiciones para la desaparicion de las dos Comu

nidades AgricoJas, con la parricipaciôn de los mismos comuneros y, por Otro lado, el

surgimienro dei mercado dei empleo asalariado temporal, si bien es cierro, signifIca

un aumenro de oporrunidades, provoca también situaciones laborales extremas, en

términos de debilidad de los sala ri os y condiciones de trabajo.

Finalmenre, el texro de Pablo Alvarez e Yvelyne Poncet aborda la complejidad de

organizaciôn tfsica y de gestion dei conjunro hidrologico Palqui-Cogotî-Huatulame,

a la vez causa y eFecro del desarrolJo de la agricultura de exportacion. Los aurores

muestran que los inrereses conjugados de las principales instituciones involucradas

(Junra de Vigilancia del rio Huatulame, Asociacion de Canalistas del embalse Cogoti)

son satisFechos, con el tiempo, por la mu!tipiicacion de las relaciones vinculanres,

converridas en obligacion por la imbricacion de las infraestructuras. A pesar de esro,

mâs allâ de los resultados globales dei conjunro hidrologico, se adivina de la lecrura

del texro, que la comprension de la dinâmica de organizacion y el râpido acceso a la

informacion de coyunrura son las llaves que garanrizan las condiciones de acceso al

recurso agua. La agricultura de exportacion 10 demuestra por la presencia de sus

represenrantes en el sena de las principales instiruciones involucradas.
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Fruriculrura en torno al embalse La Paloma (Parrick Livenais. 2000)

Parronales de uva de mesa en el valle dei do Huaruiame (Didier Dubroeucq. 2001)
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LA REPRESENTACIcJN DEL CAMBIO RURAL
EN EL VALLE DEL Rfo HUATULAME,

PROVINCIA DE LIMARf, CHILE

Marcelo Duran *
Patrick Livenais **

INTRODuccrôN

Desde hace 20 arios el vaJle dei do Huarulame (de San Marcos hasra El Palqui)
viene experimenrando profundas rransformaciones socioeconomicas y ambienraJes,
vinculadas a la insralacion de grandes sociedades 0 empresas agdcolas especializadas
en la fruriculrura de exporracion (usuaJmenre denominadas Complejos Agro-Indus
triales, CAI).

FOTO 1:
Huaculame, Vision Pareial (Dubroeueq, 2001).

El esrudio de esras rransformaciones, en el marco dei programa COQUIMBO,
ha significado para el rerrirorio seleccionado (el disrriro de Huarulame), la defini
ci6n de una esrraregia de recolecci6n de informaci6n y daros que se puede resumir
de la siguienre forma:

Carcografo, Universidad Tecnologiea Merropolirana, Sanriago.

Demografo, IRD/LPED, Sanriago.
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compiJaci6n de informaci6n sobre la historia del rerritorio (documenraci6n
de Bienes Nacionales, del Conservador de Bienes Rafces, Acras de las Comu
nidades Agrfcolas Arunguayco y El Porrero, invesrigaci6n bibliogrâfica);

compilaciôn de informaciones sobre el Derecho de Agua y la gesri6n de los
rescursos hîdricos (Côdigos de Aguas, documenraciôn sobre la red de embal
ses de la JVRH y las Asociaciones de Reganres);

compilaci6n de daros de los censos de poblaci6n (de 1952 a 1992) y

agropecuarios (de 1965 a 1997);

constiruci6n de una base cartogrâfica temârica (mapas dei lGM, del INE, de

la Direcci6n de Aguas, de Bienes Nacionales, del ClREN y del Conservador
de Bienes Raîces);

adquisici6n de forografîas aéreas (vuelos de la FACH de 1955, 1978 Y 1997),
asî coma de imâgenes satelitales (SPOT: 1998; LANDSAT: 2001);

ejecuci6n de un vuelo aéreo de baja alritud para la obtenci6n de una cobertu
ra forogrâfica de proximidad (2001);

realizaci6n de una Encuesra Demogrâfica y Agraria (EDA) exhaustiva: 300
familias residentes en Huarulame (2001);

realizaci6n de una Encuesta de los Complejos Agro-Industriales (ECAl) que
tienen predios en el disrriro de Huatulame (2002).

Cada una de estas Fuentes de daros ha sido estudiada individualmenre obtenien

do resulrados, pero también resulta interesante organizar y reagrupar varias de estas
Fuentes para constituir un "Sistema de Informaci6n Socioecon6mica y Ambiental
para Huatulame (SISAH)", cuyo objerivo es permitir el estudio de las rransforma
ciones socio-econ6micas y ambientales que son susceptibles de ser representadas es
pacial y temporalmente, y beneficiândose de nuevas instancias de anâlisis que, a

veces, resultan de este rrabajo de representaci6n.

En este texto se presentarâ, en una primera parte, la problemâtica en que se basa
la consrrucci6n deI SISAH, las Fuentes utilizadas y las etapas de su eJaboraci6n. En
una segunda parte se presentarân rres ejemplos de resultados: el primero rrata de la
evoluci6n temporal deI uso de los suelos del disrriro de Huatulame; el segundo es

una tipologîa contemporânea de la renencia de la tierra y el rercera, es una ilusrra
ci6n de la importancia acrual dei asalariado agrîcola en relaci6n a la insraJaci6n de

los CAL
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LA CONSTRUCCION DEL SISAH

Integraci6n de la informaci6n temporaJ

El objetivo es represenrar y analizar la evoluciôn en el tiempo de los espacios de
producciôn y residenciales en el secror de Huatulame. Se utilizaron tres foragrafias
aéreas dei area en cres momenros dererminados, es decir, cres vuelos distinros realiza

dos en los arios 1956, 1978 Y 1997.

Etapa 1: Scaner de las fotograftas aéreas para obtener imdgenes de
formato digital
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Falo de 1956. vuelo HYCON

~oala 1 70 000

Falo de 1978, vuelo SAF

esoala 1 30.000 ~cala 1 50 000

Etapa II: Georeferenciaciôn de las tres imdgenes (Jotos escaneadas)

Para realizar el proceso de georeferenciaciôn es necesario Contar con una cober
tura del secrar que esté coordenada de manera con fiable, para as! poder lograr un

al ra grado de aceptabilidad en el proceso.

• Digltalizaci6n red hidrica desdc caI1a IGM

"Huatulame' (Escala J : 50000): Localizaci6n

de cualro pllntos de control: lngreso de puntos ----+

mediante mesa digitalizadora

• Traslado de pllnlos coordenados
hacia las Ires imàgenes y disllibuidos
de forma uniforme por Ioda la imagen
para evitar grandes deformaciones -+

Se procede después a la
georeferenciaci6n.
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Se digitaJizô en mesa la red hfdrica de la carta de Huatulame, a partir de
cuatro puntOS coordenados de control extrafdos de la propia cana, escala 1:50.000
del lCM.

La hidrograffa del sector tiene caracterfsticas de formas muy particulares, con
lugares geograficos comunes muy faciles de identificar en la imagen de la fotograffa

y en la cobertura.

El traspaso de puntOS desde la cobenura de la red hidrografica hasta su simiJar
en la imagen de la fotograffa aérea debe hacerce de manera precisa, y la distribuciôn
de pumos debe ser uniforme en roda la imagen para evitar deformaciones.

Etapa III : A partir de las imdgenes georeferenciadas, digitalizacion en
pantalla deI uso deI suelo segUn tipo de agricultura

Luego que las imagenes de las fOtograffas aéreas han sido georeferenciadas, se
procede a la digitalizaciôn en pantaJia de los usos del suelo en cada una de éstas

segLIn el usa: producciôn 0 fines residenciales.

El proceso de digitalizaciôn se beneficia ampliameme dei conocimiento previo
dellugar, es decir, el conocimiento de las caracterfsticas ffsicas del teueno coma de la
historia dei uso dei suelo, informaciôn obtenida en una etapa previa a partir de los
lugarefios, antes de la realizaciôn de la encuesra.

En cuanto a los usos de producci6n, se identificaron tres tipos de agricultura
diferentes: espacios de pequefia agricultura 0 hijuelas l, goces singulares y CAl (Com
plejos Agro-Indusrriales).

Como apoyo para obtener el uso actual del territorio mas reciente que la foto

grafia aérea del 1997, se ocup6 una imagen LANDSAT TM, Multibanda dei afio
2001 con resoluci6n espacial de 25 metros que mostraba en forma clara las zonas de
cultivos que se represeman en colot rojo debido a la combinaci6n de bandas (técnica
"Falso color").

Hijuelas corresponde a la denominaci6n dada localmenre en predios de pequeiia propiedad de
origen en discusi6n.
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Ejemplo: 200\

~

/

D CA (Goces singulares 0 Lluvias

Cl Agricullura de exportaci6n (CAl)

Actualizaci6n con Pequena agricultura (Hijuelas)
LANDSAT

Integraci6n de la informaci6n contemporanea

Para exponer la metodologia de consrrucci6n dei SISAH corresponde enun
Clar rres pregunras y sus respecClvas respuesras:

(De dônde proviene la informaci6n socio-econ6mica y ambienral que se uri
lizara? Esra informaciôn proviene de la encuesra EDA y ECAI, realizadas en
el marco dei programa Coquimbo enrre 2001 y 2002.

(Cuâles son los niveles (0 unidades) de anâlisis para los que se calcularân los

indicadores'

Estos niveles (0 unidades) seran la familia y la exploraciôn agricola.

En consecuencia, (cuites seran los espacios 0 unidades de represen raciôn de
esros indicadores?

Estos espacios (0 unidades) seran por una pane, los espacios (0 unidades)
residenciales (si rio con casa) que recibiran la informaci6n relariva a las fami
lias, exrraidas de la pane demogrâfica de la encuesra EDA y, por orra parce,
los espacios (0 unidades) de producciôn (hijuelas, goces singulares 0 lluvias y

predios de las empresas) que recibirân la informaciôn relariva a la exploraciôn
agricola exrraida de la pane agraria de la encuesra EDA y de la encuesra ECAI.
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Para resumir, la merodologia de consrruccion dei SISAH respera un orden
logico. Se empieza por la informacion 0 daros que hemos recoJecrado, se conrinûa
deflniendo las unidades de anâlisis para las que los indicadores se calculan y, pos
reriormenre, se consrruyen los espacios de represenraciôn que corresponden.

Fuenre de informaci6n Unidades de analisis Espacios
socioecon6mica y por las que se caJculan de represenlaci6n

ambienlaJ --------t los indicadores de los indicadores

EDA La Familia Espacio residenciaJ
--------t

(Daros demograflcos) (290 familias) (casas en Huarulame rradicional,
G. Mistral el P. Neruda)

EDA (Daros agra~ La explolaci6n agrîcola Espacio de producci6n

ECAl (72 exploLfamiliares y 8 CAl) (hi)uelas en Hualulame
rradicional, goces singulares,

predios CAl)

Las bases de daros a nivel de la familia y la exploracion agricola, asi como los
indicadores fueron generados con el software SPSS (Srarisrical Package for Social
Science).

A con rinuaciôn se expondrâ el método de consrrucciôn de los espacios de repre
senracion de los indicadores.

Etapa 1: Eleccion de la informacion cartogrdfica bdsica para la
construccion de los espacios residenciales y de produccion

Se recurriô a organismos esrarales como la Direccion General de Aguas (DGA),
Minisrerio de Bienes Nacionales, ClREN-CORFO e Insriruto Geogrâfico Milirar
(lGM), con el fin de obrener la informaciôn cartogrâfica bâsica necesaria para la

consrruccion de la carra base de los espacios de producciôn (pequefia agriculrura 0

hijuelas, goces singulares y CAl), y rambién de los espacios residenciales dei disrrito

de Huarulame.

Se decide ocupar la cartografia 1: 10.000 de la DGA y los pIanos de Bienes Na
cionaJes 1: 1.000 para los espacios de produccion y por orra parte, los pianos de
Bienes Nacionales 1:500 para los espacios residenciales.
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Etapa Il: Construcciôn de los espacios: cobertura base ESPRORES

De la cartograFia a escaJa 1: 10.000 DGA se obruvo, medianre la digiralizacion

en mesa, el poligono envolvenre de los espacios de pequefia agriculrura 0 hijuelas.
De los pianos de Bienes Nacionales a escala 1: 1.000 se digiralizo, rambién en mesa,
la separacion, limire 0 deslinde de esros espacios 0 hijuelas. Debido al desfase de
escalas se procedio a un procedimienro de ajusre (igualar esca1as) , desde el archivo
digiralizado del mapa de Bienes Nacionales, en la escala anres descrira, a la escaJa de
la carrografîa de la DGA. Posreriormenre, la union de ambos archivos da origen a la
coberrura de polfgonos denominada hijuelas.

La digiralizacion de las poblaciones Gabriela Misrral y Pablo Neruda se realizo a

partir de pIanos de la DGA a escala 1:500, para ello se debio il' al rerreno con G P5 para
romar cuarro punros de conrrol, debido a que el piano se enconrraba sin coordenadas
de georeferencia. Una vez digiralizados se procedio a la esrandarizacion de escalas con
respecro al parron de escala, en este casa la carrograffa es 1: 10.000 de la DGA.

Una vez creadas las coberruras de los espacios de producci6n hijuelas y residen
ciales (las poblaciones), se un en a la coberrura de los espacios de produccion "goces

singulares y CAl"

(creada anreriormenre a parrir de la digiralizacion en panralla sobre las imâgenes
de las forograffas aéreas y acrualizadas con la imagen LAN5AT), para dar origen a la
coberrura de espacios de produccion y residencia, denominada E5PRüRE5. Para
finalizar, se procede a consrruir una coberrura para posicionar las casas en los espa
cios residenciales del pueblo de Huarulame y asf, poder represenrar la informacion
conrenida en carrograffas remaricas que informen acel'ca de las caracrerîsricas de-las

familias.
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Etapa III: Uniôn de las bases de datos de las encuestas EDA Y CAl con
la cobertura ESPRORES

Las bases de datas de las encuesras EDA y CAl (generadas con el sofrware esra
disrico SPSS) conrienen un campo numérico (variable IDENT) que riene la funcion

de idenrificador de cada una de las familias y (evenrualmenre) sus predios denrro del
disrrita de Huarulame.

Por orra parte, la base de datas que viene anexada a la cobertura ESPRORES
conriene dos campos numéricos de idenrificacion, ambos conradores inrernos de los
programas son capaces de generarlos. Los nombres récnicos de estas campos son ID
(idenrificador) e 10# (recno). El ID 0 idenrificador es el que asigna un numero

correlarivo a partir de cero, segun el orden de digiralizacion dei poligono.

Se procedio a inrervenir la base de la cobertura ESPRORES con el fin de generar
un campo con el mismo nombre (IDENT) y valor igual (para cada polîgono resi
dencial 0 de producciôn) al de las encuesras. Hay que hacer norar que esre ripo de
inrervencion requiere de informacion con fiable (por ejemplo: cada cuesrionario de
la encuesta EDA informaba también sobre la idenridad de los duenos de los sirios 0

predios colindanres), y amplio conocimienro de rerreno.
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Finalmente, medianre el campo en comûn (IDENT). se procede a ingresar la
informacion de las bases esradfsricas EDA y CAl a la base de la cobertura ESPRORES
(el proceso de union de dos bases de daros se denomina en lenguaje Arc View coma
"JOIN", para ello la base de daros consrruida por el software SPSS debe ser exporta
da en formaro DBF).

Revisados minuciosamenre y aprobados los resultados de la union, la base de la
cobertura ESPRORES contiene roda la informacion recogida en rerreno, mas la
ropologia comûn de roda base cartografica, es decir. en el casa presente el area yel
perimerro de los arcos que componen los poligonos de los espacios de produccion 0

residencia, segun sea el casoz.

2 Con las visras dei proyecro rerminadas. es decir, la informacion rrabajada en el 515AH se

encuenrra con ropologfa. coloreada segLin la variable a represenrar y arriburada. se procede a

generar los "Iayours" y/o composicion de ploreo 0 impresiol1, que es donde se coloca la infor

macion de las visras rrabajadas. Es imporranre desracar que para cada producro a carrograflar

se puede realizar un ajusre de la escala, para as( represen rar la variable solicirada denrro de los

formaros deseados. de manera clara y legible.
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TRES EJEMPLOS DE RESULTADOS

Evoluci6n temporal dei uso dei sUelo: 1955 - 2001

Se puede decir que desde inicios del per(odo colonial, el rerrirorio de Huarulame es
de ocupaciôn remprana (vâlido para la IV Regiôn en general). Después, las divisiones por
herencia de las grandes propiedades lIevan, desde el siglo XV1II, a un dominio de la
pequefia y mediana agricuJrura en la ribera del do y en el mismo riempo, en el secano, a
consriruciôn de las primeras Comunidades Agricolas (ViUalobos 1983; Vega 1987; Cavieres
1993).

La situacion en 1955: Figura 1

La inrerpreraciôn de la forograf[a aérea de 1955 muesrra en primer lugar el
Huarulame rradicionaJ, es decir, una zona de pequefia agriculrUfa conformada por
hijuelas que se exrienden desde eJ do hasra la calle principal (O'Higgins), lugar princi
pal de poblamienro (en el censo de 1952 Huarulame riene 762 habiranres). Las hijuelas
son regadas por una red de canales: canal Morales, canal Plaza, canal del Medio y canal
La Isla. La principal acrividad agricola se compone CIe horralizas (desde 1940, especial
menre romare) e higueras que son las mâs comunes (ya sefialado por Choureau, 1887).

Mâs al esre, después de la red de ferrocarril consrruida al inicio dei siglo, se
exrienden las rierras de las comunidades agdcoJas de El Porrero y Arunguayco. Se
disringuen, en el sena de esros conjunros rerriroriales, los I(mires de varios rerrenos
enrregados a comuneros para sus producciones agricolas de secano (habirualmenre
rrigo, ma(z y pororos).

FIGURA 1:
Uso dei Suelo en 1956

...> CA
•.J '> El Potr,IO

~

H

A
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La situacion en 1978: Figura 2

La interpreraciôn de la forograffa aérea de 1978 indica que el panorama gene
rai, en cuanto a uso de suelos, ha cambiado poco. Seflalamos, sin embargo, que el
proceso de saneamienro de las Comunidades Agrfcolas ocurriô entre los aflos 1965
y 1970, durante la Reforma Agraria. En esra ocasiôn el lîmire regisrrado por la
CA. Arunguayco fue el rio Huarulame y no la red de ferrocarril como 10 seflalan
rodos documentos anteriores.

En la forograffa, se disringue un nuevo barrio de habiraciôn: la Poblaci6n Gabriela
Misrral, localizada a ambos lados de la carrerera principal, en un rerreno de la CA.
Arunguayco adquirido por la Municipalidad de Monte Parria en 1974.

Durante rodo esre perîodo, la poblaci6n de Huarulame ha variado muy poco en

comparacion a 1952: 802 habiranres en 1970 y 761 habirantes en 1982 (a parrir de
la forograffa de 1997 y la imagen Landsar de 2001).

FIGURA 2:

Usa dei Suela en 1978

La situacion en 2001: Figura 3

La siruaciôn del uso del suelo del disrriro de Huarulame en 2001 comprende
muchos cambios en relaciôn a los periodos anteriores. El Huarulame rradicional ha
conservado su dimension global, pero numerosos goces singulares ylo lIuvias de las
CA. Arunguayco y El Porrero han sido reemplazados par nuevos predios (CAl). La
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extensIOn de los predios CAl ha ido mas lejos de la substituciôn, es decir, se
encuentran en uso nuevos predios, siempre en terrirorio de las C.A.

fleURA 3:
Uso del Suelo en 2001.

Veamos por un instante el proceso de adquisiciôn de tierras que permitiô la
instalacié>n de las CAL El proceso em pezé> a principios de 1980, en aIgu nos casos, los
comuneros vendieron sus goces singulares con 0 sin derechos y sin el acuerdo de la
Asamblea General. En otros casos, la Asamblea General distribuyé> nuevos terrenos a
cada uno de los comuneros (Actas de la Comunidad Agrîcola Atunguayco, septiem
bre 1987) quienes los vendieron con 0 sin derechos. Poco a poco los derechos cam

biaron de mana y las listas de comuneros se modiflcaron. Actualmente cerca de la
mitad de los comuneros de Atunguayco, y un poco menos de El Potrero, son perso
nas ligadas a los CAl: los propietarios, miembros de sus familias, gerentes y, a veces,
extranjeros. Este sistema de representacié>n (palos blancos) se instalé> con el consenri
mienro de los comuneros. En los ûltimos aDos las solicitudes de terreno presentadas

a las Asambleas Generales, hechas por recién llegados, han sido consecuentes (30 é>
60 Ha. de una sola vez, correspondiente al numero de derechos), asi como los pre
cios que la Asamblea ha aumentado y cuyos montos son imputados en beneficio de la

comunidad, salvedad hecha por el nuevo comprador.

Regresando a la forografia, se nota también una evolucié>n en el usa deI suelo en
términos habitacionales, con la creaciôn de la poblacié>n Pablo Neruda (Programa Chile
Barrio, ocurrida Juego del rerremoro de 1997 y que permirié> la reubicacié>n de una
centena de familias de Huarulame, en 2002).
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Ademâs de esra reubicacion, han ocurrido imporranres cambios en rérminos

de poblamienro. El censo de 1992 y la Encuesra EDA 2001 muesrran un aumenra

signihcarivo y conrinuo de la poblacion: 897 y 961 habiran res respecrivamenre (lo

que deberia ser confirmado por el censo 2002). Esre hecho se verihca en los 4 disrri

ras dei Valle del do Huarulame donde se han insralado los CAl (Chafiaral Aira,

Huarulame, El Palqui y Huanillas), que represenra un 85% de aumenra de pobla

cion para el periodo 1982-1992 de la comuna de Monre Parria (que cuenra con 21
disrriros, ver Anexo).

Resultado

El mapa 1 resume visualmenre la evolucion del uso del suelo ocurrida en

Huarulame encre 1956 y200 1. Los cuadros, producro de la georeferencia, cuanrifi

can esra evolucion.

Enrre 1956 Y 1978 los dos sisremas agrarios hisroricos (pequefia agriculrura y c.A.)
han permanecido esrables y la superficie de los suelos en uso que les corresponde ha

variado poco, pero la siruaci6n cambia enseguida y la superficie de los suelos en uso eri

2001 es igual a la de 1956 mulriplicada por 1.8.

Esre uso de los suelos, casi duplicado, planrea la pregunra inmediara sobre la

procedencia dei recurso en agua.

En 2001 coexisren dos grandes conjunros de igual superficie. El primero reagru

pa una pequefia agriculrura irrigada y una agriculrura comuniraria, que no siempre

es de secano (72 exploraciones familiares). El segundo reagrupa los CAl de Huarulame

(8 sociedades 0 empresas nacionales 0 excran je ras de disrinra imporrancia) J.

Esra diversidad serâ analizada deralladamenre en la propiedad rerriroriaJ.

3 Se rrara de las empresas siguienres: Agro-fdo, Nama Exporr, Fundo Arunguayco, Uni-Agri,

Del Monre, Cepeda, Maluenda y Jofré.
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Mapa 1: Evoluci6n dei uso dei suelo en los ultimos 50 aflos
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Tipologia conternpodnea de la tenencia de la tierra

El disrriro de Huarulame riene una superficie de aIrededor de 5.500 Hâ. En

rérminos de rierras exploradas (de manera individual e irrigada) coexisren rres ripos:

pequena agriculrura, agriculrura comuniraria (goces singulares) y agriculrura de ex

porracion (CAl) para un roral de alrededor de 300 Ha., en que mas de la mirad es

para la agriculrura de exporracion. El complemento (mas deI 90% de la superficie

del disuita) corresponde a rierras de secano de mediana cordiJlera, propiedades co

lecrivas de las c.A. Arunguayco y El Pouera.

Las infomaciones obrenidas y representadas en el 5l5AH (ver Mapa 2) para las

rierras exploradas (espacios de produccion) permiren hacer un esrudio flno de la

renencia de la rierra y su dinamica, es decir, una caracrerizaci6n de la renencia de la

rierra denuo de cada ripo de agricu!rura y rambién, un anâlisis de las inAuencias

entre los ripos (mâs precisamente, del impacro de la insralacion de la agriculrura de
exporraci6n sobre la pequena agriculrura y la agriculrura comuniraria).

Respecro a la caracrerizacion de cada uno de los ripos de agriculrura, se sefiala el

ramano promedio de las exploraciones:

Tipo de Agriculrura

Pequefia agricultura (Hijuelas)

C.A. (goces singulares ylo LLuvias)

Agriculrura de exponaci6n(CAI)

Sup. Exploraci6n 0 Predio (Ha.)

0.6

3.1

4.3

en el casa de la pequena agriculrura, las superficies promedio (0,6 Hâ.) son

débiles coma para asegurar un nivel de vida sarisfacrorio para las familias;

la siruaciôn es mejor para los comuneros en que los goces singulares 0 Iluvias
(3,1 Ha.), en ouos riempos de secano, acrualmente son irrigados;

para la agriculrura de exporracion, esre indicador se refiere al ramafio prome

dio de un predio, hay que razonar de manera diferente: las 8 empresas (sefia

ladas en la nora 2) representan 164,5 Ha. (solo el Fundo Arunguayco repre
senta 100 Ha.).

Respecta al impacta de la insralaciôn de la agriculrura de exporraci6n en los

ouos ripos de agriculrura, se sefiala:

uarandose de la pequefia agriculrura: abandono de una veintena de hijuelas

(alrededor del 15% de las rierras del Huarulame rradicional ya no son ex plo

radas) y la venta de orras 20 a las CAl, rerrenos que son ocupados por las

empresas para la exuaccion y conduccion del agua hacia rerrenos recnifxcados

ubicados rio arriba;
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rradndose de los goces singulares y Iluvias de los comuneros que subsisren

(los que no han vendido sus derechos), la irrigacion de las rierras ha sido

flnanciada por el producro de venras de rierra anreriores a los CAL

Resultado: Complejidad e interacciôn de tres tipos de agricultura

- pequeiia agriculrura en crisis;

- agriculrura comuniraria aripica;

- agriculrura de exporracion en extension.
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Importancia actual dei asalariado agrfcola ligado a la instalaci6n de
los CAl

La mayor consecuencia de la instalaci6n de los CAl ha sido el surgimienro dei
asalariado agrîcola. La Encuesta EDA permite hacer un estudio cuantitativo detalla
do de la poblaci6n residente en Huatulame (vet articulo de P. Coutard, P. Livenais y

F. Reyes).

En rotai los asalariados representan 234 personas, el 62% de Jos acrivos dee/ara
dos y 79% de los activos del secror agrîcola. En alrededor de 20 afios, el estatus dei
asalariado agrîcola ha variado pasando a ser de un marginal, la norma. De ellos 42
personas son asalariados permanentes y 192 temporales. Un hecho notable es la
participaci6n de las mujeres: 148 hombres (63%), 86 mujeres (37%). La edad pro
medio de esros asalatiados es de 38 afios (sin diferencia segûn sexo).

Si se observa 10 que esro significa para el plan familiar, se constata que de 290

familias residentes en Huatulame, 170 (59%) Tienen por 10 menos un miembro de la
familia que rrabaja coma asalariado en el secror agro-industrial de exportaci6n.

El SISAH permite un anaiisis espacial de este indicador (Mapa 2) que muesrra
un lazo con el barrio de residencia de la familia: el 73% de las familias de la pobla
ci6n Pablo Neruda Tienen, por 10 menos, l miembro de la familia asalariado, en la

poblaci6n Gabriela Mistral 65% yen el Huatulame tradicional es solo un 47%. Esta
constataci6n abre otras instancias de anâlisis mas explicativas que llevaran a un lazo
mayormenre signiflcativo: en el sena de cada familia el acceso 0 no a la tierra es el
que determina la parricipaci6n 0 no, de uno 0 mas miembros de la familia como
asalariado agrîcoJa en los CAl.
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CONCLUSION ES

Para tratar de entender el inrerés de esta herramienra construida y romando

distancia, parece necesario situarse en dos niveles diferentes: el de la investigacion y
el de la gestion administrativa.

Respecro a la investigacion. los tres resultados que se presenran muestran un
abanico de posibilidades ofrecidas por la herramienra 5l5AH:

en el primer casa (evolucié>n temporal dei uso dei suelo), el 515AH muestra

un resultado inmediaro, producro de la georeferenciacion que serîa imposible
obtener por otro medio (hay que hacer norar que la flabilidad depende, evi
dentemenre, de la precision de los espacios dibujados);

en el segundo casa (la situacié>n conremporanea del uso de la tierra), el 515AH
produce una representaciôn de una tipologîa de la propiedad de la tierra que
permite comprender mejor la complejidad e inreracciôn enrre Jos tipos de
agricultura, (especialmente el impacto de la instalacion de la agricultura de
exporracion en la pequena agricultura y en la agricuJtura comunitaria);

en el tercer casa (la imporrancia dei asaJariado agrîcola en Jos CAl a nivel
familiar), el 515AH muesrra un diferencial seglin el barrio de habitaciôn de la
familia, que no es en sî una determÎnaciôn, pero se abre hacia orras instancias
de analisis.

Respecro a la gestion administrativa, se dispone de una herramienra muy inrere
sanre para la represenracion sintética de la informaciôn.
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ANEXO : Evolucion de la poblaci6n de la Comuna de Monre Parria: 1952-1992

Fuenre: Censos INE
b'o\. Eva!.

Dis(rito N(' 1952 1%0 1970 1982 1992 1970··')2 1982·92---

Monte l'auia 1 1538 1.497 2.208 3173 4.763 2.555 1. 590

Junras 2 671 636 774 935 947 173 12

Campanario 3 432 654 247 436 362 115 74

Cerrillos 4 556 638 717 675 772 55 -74

Rape! 5 1.226 1.413 1.380 1.367 1206 -174 -161

Las Mollacas 6 2.992 1.409 UII 9.34 866 -345 -68

El Magui 7 778 847 756 831 606 -150 -225

Pedreg31 8 896 1035 836 909 788 -48 -121

Las Ramadas 9 676 825 780 813 662 -118 -151

Tulahuén 10 1.726 1.653 1.780 1.768 1.815 35 47

Caren II 1.401 1372 l.176 1.492 1.319 143 -173
>l>-
e-- Colliguay 12 546 587 557 549 490 -67 -59
'->J

Semira 13 375 461 397 372 395 -2 23

Chileciro 14 632 702 734 785 773 39 -12

Mialgui 15 445 473 485 569 567 82 -2

Mal Paso 16 778 924 61 j 429 272 -339 - 157

El Palgui • 17 2.418 3.146 2.953 4.354 5.747 2.794 '393} Aom,'" d, pobl,,,," dol ~,JJ, dol cio Ho"o"'"
Hualulame • 18 762 922 802 761 897 95 136

Guanillas' 19 632 1.041 882 1.232 l. 525 643 293 4.831 (= 71 % dei aUmenlO de la comuna efl[re 1970 )' 1992)

San Lorenzo 20 471 313 155 307 192 37 -115

Chafiar31 A • 21 1386 2.358 2.185 2.672 3.484 1299 812 2.634 (= 85% dei aumenlO de la COmuna enlre 1982 y 1992)

TOTAL 21337 22906 21626 25363 28.448 6822 3085
-

-Oisrriws con inslaJaci6n de Complejos Agro-Indusrriales
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LAS CONSECUENCIAS DEL MODELO DE DESARROLLO
AGRO-INDUSTRIAL DE EXPORTACIÔN EN HUATULAME

Pascale Coutard*
Patrick Livenais **

Héctor Reyes***

INTRODUCCION

Desde hace 20 aDOS, de San Marcos hasra El Palqui, el Valle dei rio HuaruJame

ha sufrido profundas rransformaciones socio-econ6micas y medioambiemales Iiga
das a la insralaci6n de sociedades 0 empresas agricolas especializadas en la fruricuJ[Ura

de exponaci6n (habi[UaJmeme llamados Complejos Agro-Indusuiales [en adeJame,

CAI]).

El objerivo de esre uabajol es uarar las consecuencias de esra insraiaci6n en la

economia local. Dos pumos seran abordados sucesivameme que se refieren al cam

bio en la renencia de la rierra y al desarrollo dei salariado agricola.

EL. CAA1BIO EN LA TENENCIA DE L.A TIERRA

Emre los anos 1930 y 1940 varias sociedades chilenas grandes 0 medianas y de

caracrer familiar esdn presenres en el valle, especialmeme en El Palqui, produciendo

verduras (wmares) y gozando de las posibilidades de irrigaci6n ofrecidas por el canal

Semira-Palqui y el embalse Cogod. A panir dei ana 1970, con la puesra en marcha

dei embalse La Paloma y su conexi6n con Cogod y Recolera, las perspecrivas cam

bian y la comuna de Mome Parria se oriema râ.pidameme hacia la fruricuirura de

exporraci6n. Las sociedades agroindusrriales chilenas se consagran realmenre a la uva

de mesa a panir de 1980, mienuas Jas primeras sociedades exuanjeras se hacen pre

sen res en el Valle.

Al principio esras sociedades exuanjeras eran simples exponadoras y funciona

ban por medio de conrraws realizados con los producrores locales. Râpidamente

Economisra, IRD/Universiré de Grenoble.
Demografo, IRD/LPED, Sanriago.

*** Agronomo, Universidad de La Serena, Ovalle.
1 Los daros urilizados provienen de la Encuesr3 Demogdflca y Agraria, EDA (junio 2001) Yde

una encuesra comp!emenraria efecruada sobre una muesrra de pequefios producrores (julio
2001).
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desarrollaron una esrraregia de adquisici6n de las rierras de las Comunidades Agrico
las a los pequefios agriculrores privados 0 de los pequefios producrores bajo conrraro,
aprovechandose de su endeudamienro. Acrualmenre la mayoria de esras grandes
empresas son a la vez producroras yexponadoras.

La Encuesra EDA muesrra para Huarulame (es decir, para los rerrirorios corres
pondienres a las Comunidades Agricolas Arunguayco y El Porrero) un analisis cuan
rirarivo y cua1irarivo de esre proceso de cambio en la renencia de la rierra.

35 familias de Huarulame declararon haber vendido (enrre 1984 y 2001) roda 0

pane de las rierras que poseian. Esra cifra es una esrimaci6n base, ya que varias
venras se realizaron por personas que ya no residen en Huarulame y que no pudieron
ser encuesradas.

Las venras de hijuelas (6 casos) son rransferencias enrre panicuJares 0 familiares;
las venras de rierra de las Comunidades Agricolas (29 casos, 16 con derechos y 13 sin
derechos), corresponden a la insralaci6n de los CAl (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1:
LOS VENDEDORES.

Tipo de rie rra

vendida

Hijuela

Tierra de CA

Toral

Fuenre: EDA 2001.

Numero de

familias

6
29

35

De esras,

las que siguen
con nerra

5 (hijuelas)

18 (hij uelas)

23

De esras, las que

rien en miembros
asaJaridos

en los CAl

15

15

Fuenre: EDA 2001.

Cuadro 2:
LOS COMPRADORES.

Idenridad dei comprador N

Fundo Arunguayco 4

Sociedad Cepeda 13

"inrermediarios" 10

Parriculares a familiares 6 .

No declarado 2

Tarai 35
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El proceso de adquisiciôn de tierras de las Comunidades Agricolas por pane de
los CAl comenzô a principios de 1980. En aIgu nos casos, los comuneros vendieron
su goce singular, con 0 sin derecho y a veces, sin el acuerdo de la Asamblea General.
En otros casos, la Asamblea General distribuyô nuevos goces singulares a cada une

de los comuneros (Actas de la Comunidad Agrîcola de Atunguayco, septiembre 1987)
y posteriormente ellos los vendieron con 0 sin el derecho de comunero. Poco a poco
los derechos cambiaron de mana y las listas de comuneros se modiflcaron. Actual

mente cerca de la mitad de los comuneros de Atunguayco y un poco menas de El
Potrero, son personas ligadas a los CAl: propietarios, miembros de sus familias, ge
rentes y extranjeros. Este sistema de representaciôn 0 "palos blancos" se instalô con el
consentimiento de los comuneros.

Una vez que los CAl son detenrores de derechos de las Comunidades Agricolas,
las posibilidades de extensiôn terrirorial roman otra dimensiôn.

GENERALIZACl0N DEL ASAlARLADü AGRÎCOLA

Este punro trata de la nueva imponancia y caracteristicas dei asalariado agricola
en Huatulame2

• Ademâs de apreciar el volumen global del fenômeno, los trabajado
res asalariados dei secror agro-exponador se analizaran en funciôn de su posiciôn en
la respectiva familia (jefe de familia, esposa, hijos, etc.), edad, sexo, salario promedio
y numero de meses de trabajo (por consecuencia, en funciôn de un salario promedio
anual). Se determinarâ si se trata de la unica fuente de ingresos de la familia y si ésta
dispone 0 no de acceso a la tierra.

La importancia deI asalariado agrîcola

En el ana 2001 de las 290 familias residentes en Huatulame, 170 (59%) Tienen

al menas un miembro que trabaja coma asalariado en el secror agro-industrial de
exponaciôn. En rotaI esros asalariados representan 234 personas, 62% de los activos
declarados y 79% de los activos dei secror agricola. En 20 anos la si tuaciôn variô y
hoy el asalariado agricola no solo es mayoritario sino que actualmente genera mayo
res ingresos en una de cada dos familias.

El aumenro dei empleo como asalariado agricola incumbe a rodos los banios de

Huatulame, aunque con notables diferencias: el 47% de las familias dei Huatulame
tradicional, el 65% de las familias de la Poblaciôn Gabriela MiStral y el 73% de las
familias de la Poblaciôn Pablo Neruda. Esta situaciôn se explica por la diferencia de
acceso a la tierra que caracreriza a las poblaciones de esros tres barrios.

2 La esencial de la mano de obra empleada par las ernpresas insralaJas en el rcrrirorio dei dis[[iro

de Huarulame, proviene de Huawlame. Pero esras empresas rambién emplean [[abajadores

que residen fuera dei dis[[;ro, especiaJrnenre duranre la cosecha. La encuesra ECAI perrnirc

evaluar la imporrancia.
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Estructura por edad y sexo

La edad promedio de los asalariados es de 37.6 arios. La mayorîa es de sexo

masculino, 62.4% y 37.6% de mujeres. Esta ultima cifra es notable ya que el asala

riado femenino no existia hace una vein tena de arios.

La edad promedio de las mujeres es de 38 arios y la de los hombres 37. Si se

examina la reparrici6n por clase de edad, se observa que mâs del20% de la mana de

obra tiene mâs de 50 arios y que segun avanza la edad, el numero de mujeres es mâs

importante (Cuadro 3).

Cuadro 3:
REPARTICI6N DE ASALARIADOS POR EDAD y SEXO.

Grupo de edad (afios) TOTAL
Sexo <20 20-29 30-39 40-49 50-59 >60

Masc

efeccivo 7 43 39 3l 17 9 146 %
pob rnasc 4.8% 29.5% 26.7% 21.2% 11.6% 6.2% 100.0% %
grupos edad 63.6% 66.2% 60.9% 64.6% 58.6% 52.9% 62.4% %
cocal 3.0% 18.4% 16.7% 13.2% 7.3% 3.8% 62.4%

Fern
efeccivo 4 22 25 17 12 8 88 %
pob fern 4.5% 25.0% 28.4% 19.3% 13.6% 9.1% 100.0% %
grupos edad 36.4% 33.8% 39.1% 35.4% 41.4% 47.1% 37.6% %
cora] 1.7% 9.4% 10.7% 7.3% 5.1% 3.4% 37.6%

Toral
efeccivo 11 65 64 48 29 17 234
% pob rn+f 4.7% 27.8% 27.4% 20.5% 12.4% 7.3% 100.0% %
grllpos edad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% %
cocal 4.7% 27.8% 27.4% 20.5% 12.4% 7.3% 100.0 %

FlIenre: EDA 2001.
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Los asalariados, en su mayorÎa trabajadores jefes de familia y
temporeros euyo salario es la uniea fuente de ingreso familiar

En el 56% de los casos los asalariados son jefes de familia (Cuadro 4). Ademas
en 1 de 2 casos (49%) este trabajo es la unica fuente de ingreso familiar y se trata de
un trabajo temporal (Cuadro 5).

Cuadro 4:
POSrCION DE PARENTESCO.

Fuenre: EDA 2001.

Posici6n de arentesco
Jefe de familia
Conyugue
Hijo / hija
Hermano / hermana
Niero (a)
Cunado (a)
Orros
Toral

N
132
38
49

2
4
3
6

234

%

56.4
16.2
20.9

0.9
1.7
1.3
2.6

100.0 --------

Cuadro 5:
TEMPOREROS, PERJV1ANENTES y ONICA FUENTE DE INGRESO.

Temporal 0 permanente
Temp efeetivo

% roral
Perm efecrivo

% roral

Toral efecrivo
% roral

Unica fuenre de ingreso Toral
Si No

115 76 191
49.1% 32.5% 81.6%

25 18 43
10.7% 7.7% 18.4%

140 94 234
59.8% 40.2% 100%

Fuenre: EDA 2001.

En rotai, 82% de los asalariados agrfcolas tienen empJeos temporales. Son ocu
pados en perfodos de mantenciôn, cosecha y embalaje de las frutas sin contraro de
trabajo anual. En el mejor de los casos, gozan de conuaros de uabajo mensuales, la
que les da derecho a coberrura social.

Entre los uabajadores permanentes la mayorfa son hombres, solo el 9% son
mujeres (Cuadro 6). La siruaciôn de las mujeres asalariadas es mas precaria que la de
los hombres.
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Cuadro 6:
REPARTJCION DE LOS TEMPOREROS y PERMANENTES SEGÛN SEXO

Temporal 0

permanente

Toral

Sexo
hombre Mujer Toral

----
Temporal

efecrivo 107 84 191
% pob temp 56.0% 44.0% 100.0%
% pob por sexo 73.3% 95.5% 81.6%

% roral 45.7% 35.9% 81.6%
Permanente

efectivo 39 4 43

% pob perm 90.7% 9.3% 100.0%

% pob por sexo 26.7% 4.5% 18.4%

% roral J6.7% 1.7% 18.4%

efecrivo 146 88 234
% remp y perm 62.4% 37.6% 100.0%

% por sexo 100.0% 100.0% 100.0%

% roral 62.4% 376% 100.0%

Fueme: EDA 2001.

Salarios y periodos de trabajo

En medio de roda una gama de salarios que pueden ser considerados bajos, no
existe una diferencia signiflcativa enrre permanenres y temporales (Cuadro 7). El
sala rio promedio de las m ujeres permanenres es bastanre inferior al de los hombres.
Con respecro a los hombres, debe cratarse de persona! administrativo con ciena
califlcaci6n, mienrras que a las mujeres se les acribuyen puesros de manrenci6n. El
empleo remporal se muesrra mâs inreresanre para las mujeres, en rérminos de ingre

sos yen esta posici6n. el ingreso es ligeramenre superior al de los hombres. Exisre
una segregaci6n favorable a las mujeres en el crabajo temporal debido al ripo de
trabajo: los trabajos de selecci6n y limpieza se reservan a las mujeres y son mejor

pagados.
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Cuadro 7:
SALARIO MENSUAL PROMEDIO (EN PESOS) DE LOS TEMPOREROS

y PERMANENTES SEGÛN SEXO.

Sexo Permanemes
Promedio N

Temporales
Promedio N

Hombres

Mujeres

Toral

139871

85250

134669

38

4

42

105492

109435

107148

105

76

181

Fueme: EDA 2001. (No declarados: 10).

El salario minimo oficial es de IOS.OOO pesos mensuales (ano 2001).47.1% de
los asalariados temporales declararon en la encuesra recibir un salario inferior al
minimo y 19,4% recibir el minimo (Cuadro 8). Sin embargo, para el primer grupo

el salario declarado es nero; en la mayoria de los casos se rrara de salarios minimos.
Alrededor de 70% de los asalariados son pagados con el salario minimo chileno y
muy pocos cobran un salario imporranre, salvo algunos adminisrrarivos.

Cuadro 8:
SALARIOS DE TEMPOREROS (EN PESOS).

Rangos de salarios N Frecuencia (%)

Menos de 100000 90 47.1

De 100000 a 109999 37 19.4

De 110000 a 199.999 51 26.7

Mas de 200 000 3 1.6

Toral 181 94.8

No declarados 10 5.2

Tora! 191 100.0

fueme: EDA 2001.

Los remporeros rrabajan como promedio, 6 meses en el ana (Cuadro 9), con
cenrrados en los periodos de cosecha y embalaje; los hombres rrabajan mas que las
mujeres: 7 meses conrra S. Normalmenre se rrara de empleos de remporada de 2 ô 3
meses. La disrribuciôn es muy reparrida y alrededor dei 1S% de los asalariados rra

bajan mas de 9 meses, es decir, practicamenre la duraciôn de un empleo a tiempo
complero, pero sin acceder a los beneficios de las ven rajas de un empleo permanenre
(Cuadro 10).
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Cuadro 9:

NUMERO PROMEDI0 DE MESES DE TRABAJO DE LOS TEMPOREROS SEGÛN
SEXO.

Sexo Numero promedio (mes) N

Hombres 6.8 105

Mujeres 5.2 84

Toral 6.1 189

Fuenre: EDA 2001. (No declarados: 2).

Cuadro 10:

NUMERO DE MESES DE TRABAJO DE LOS TEMPOREROS.

Numero de meses de rrabajo

1 a 3 meses

4 a 6 meses

7 a 9 meses

9 a 12 meses

Toral

Fuenre: EDA 2001. (No declarados: 2).

Frecuencia (%)

24.9

32.2

28.1

14.8

100

Distribucion de los asalariados agrkolas segûn el empleador

Las empresas insraladas en el disrriro de Huarulame son, de none a sur: Nama
Exporr, Agrofrfo, El Fundo Arunhuayco, Unifrurri, Cepeda, UTC (Del Monre),
]ofré y Maluenda. Algunas de esras empresas rien en orras predios en El Palqui y
Chaiiaral Alro.
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Cuodro Il:
PRINCIPALES EMPLEADORES DE LOS ASALARJADOS

AGRfCOLAS DE HUATULAME.

Empleador AsaJariados de Huatulame %

Distrito de HuatuJame :

- Fundo Atunguayco 52 22.2

- Cepeda 35 15

- Agrofrio 11 4.7

- Otras Empresas * 25 10.7

- Pequeiï.os agriculrores 93 39.7

Fuera dei distrito :

Prohens 18 7.7

Total 234 100

Fuenre: EDA 2001. * Unifrutti, UTC (Del Monte), Jofre, Maluenda. Nama Export.

Las empresas mas importantes (por las superficies plantadas de uva y las perso

nas empleadas) son el Fundo A[unguayco y Agrafrîo (ins[aJadas en las [ierras de la

Comunidad Agricola A[unguayco) y Cepeda (ins[alada en las [ierras de la Comuni

dad AgrîcoJa El Po[rera). Unifru[[i solo riene un predio de 10 ha en Huarulame y

o[[as ins[alaciones en El Palqui. UTC (Del Monte) y Nama Exporr producen uvas

secas (pasas). En los ul[imos 5 afios y con el objero de manrener la mano de obra

local, aJgunas de es[as empresas [ambién producen mandarinas. La praducciôn de

uva de mesa [ermina en marzo y la de mandarina permire ocupar los meses de abril,

mayo y)UnlO.

En ro[al (Cuadro 11) las grandes empresas chilenas 0 exrranjeras son los princi

pales empleadores de los asalariados de Hua[ulame: emplean cerca dei 60% de los
asalariados. El 40% res[anre son empleados por pequefios praducrores que rienen

conrraros con grandes empresas.

Acceso a la tierra

Cuadro 12:
ACCESO DE LOS ASALARlADOS A LA Tl ERRA

Efectivo
----------,--- ------

Si

No

Total

Fuenre: EDA 2001.

46
188

234
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Frecuencia (%)

19.7

80.3

100.0



Solo el 20% de los asalariados agrLcolas declara rener acceso a la rierra. El 80%
resranre no riene acceso, evenrualmenre porque sus rierras fueron compradas pOl' las
empresas. No obsranre, la presencia de las empresas de uva de exportacion permire a
las nuevas generaciones enconrrar un empleo en Huarulame cuando la parcela fami

lial' ya esd ocupada, garanrizando una cierra rerencion de la poblacion.

CONCLUSION

Desde hace 20 afios. las empresas agroindusrriales exporradoras se esrân consri
ruyendo como nuevos acrores al lado de los acrores rradicionales de Huarulame,
como son las pequefias explotaciones familiares y las Comunidades AgrLcolas. Esras

empresas agroindustriales han logrado apropiarse de importanres superficies de seca
no, a través de un proceso de compra de derechos de las Comunidades Agdcolas,
tierras que han debido arrificializar medianre modernas récnicas de irrigacion. El uso
deI suelo ha sido cambiado. Acrualmenre la uva de mesa constiruye la principal

produccion, asociada a las mandarinas.

la orienracion de la agricu!rura del valle hacia la fruticultura de exportacion ha
significado una nueva organizaciôn dei trabajo basada en el asalariado agdcola. Una

parte importanre de las familias de Huarulame depende desde enronces de los ingre
sos del rrabajo asalariado, pero esre rrabajo es preferenremenre temporal: las empre
sas agrfcolas se desligan asi de un buen nûmero de obligaciones, en términos de
coberrura social y de conrraro laboral.

El rrabajo agricola se ha femenizado profundamente y el aporte de la mujer al
ingreso familial' se ha vueJro importante, modiflcando su posicion social en la fami
lia. Del mismo modo, se ha pasado de una organizacion en rorno a las producciones
agdcolas familiares a una organizacion alrededor dei trabajo asalariado exrra-fami

liar, 10 que permite a los campesinos que han perdido sus tierras en el proceso de
implanracion de las empresas de exporraciôn y a los campesinos sin tierra quedarse
en Huarulame y enconrrar rrabajo.

El desarrollo de las empresas agroindusrriales globaJmenre amplia las posibilida
des de empleo, pero ocasiona una disminucion de la produccion agdcola en el senor

de la pequefia agriculrura, ptOvocando inseguridad economica permanenre ligada a
una fuerre dependencia de las flucruaciones del mercado.

474



Valle deI rÎo Huarulame : limpieza de racimos en un packing (Pascale Courard, 2001)

osecha de uva de mesa en los parronales (Diario El DÎa, La Serena)
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DINAMICA DE LA ORGANIZACI6N FfsICA y OPERACIONAL
DEL COMPLEJO HIDROL6GICO COGOTf-HUATULAME,

PROVINCIA DE LIMARf, CHILE

Pablo Alvarez'
Yveline Poncer' .

INTRODUCCION

En este documenta se presentan antecedentes de la evoluci6n fisica y operacio
nal dei complejo hidroJ6gico Palqui-Cogotî-Huatulame, poniendo énfasis sobre el
casa Cogotf-Huatulame, en el cual coexisten rres Asociaciones de Regantes privadas
que intervienen en la repanici6n de las aguas de la subcuenca dei rio Huatulame.

Las modificaciones fisicas y legales dei entomo han permitido el rraslado dei
ejercicio de aIgu nos derechos de aprovechamiemo, su propiedad y su forma de ex
tracci6n, lograndose asf un ajuste dei sistema hidrol6gico a la necesidad de los regantes.

Los antecedentes expuesros han sido generados duranre los anos 200 l Y 2002
por medio de enrrevistas a direcrores, adminisrradores y lIsuarios de dichas organiza
ciones. Ademas, se ha revisado y se ha creado una base de daros con roda la docu
menraci6n legal de los derechos, estaturos e inscripciones de derechos en el Conser
vador de Bienes Rafces y las respectivas resoluciones de la Direcci6n General de

Aguas.

ANTECEDENTES GENERALES DEL COMPLEJO HIDROLOCICO

PAlQUJ-COGOTf-HUATULAME

En el None Chico de Chile, se desarrolla desde la década deI 60' el Sistema
Paloma, en el cual panicipan nueve Asociaciones de Reganres distribuidas en Juntas
de Vigilancia y Asociaciones de Canalistas. Entre e11as, la Asociaci6n de Canalistas
dei embalse Cogotf (ACEC) y la Junra de Vigilancia dei do Huatulame (JVRH) ,
tienen direcra influencia en alrededor de 3.000 hectareas de cultivos de riego que se
producen en la cuenca dei rio Huarulame. La ubicacion de la zona de esrudio se

presenta a continuaci6n en la figura 1.

Agronomo, Universidad de La Serena, Ovalle.
.. Geografa, !RD, Orleans.
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El Complejo Hidrologico Palqui-Cogod-Huarulame, se desarrollo flsicameme a
rravés de dos cauces principales 0 dos y dos canales marrices.

Tai como muestra la figura 2, los cauces principales son el do Grande cuyo flujo
no es regulado y en el cua! se encuentra la bocatoma dei canal Palqui-Maurat Semita
y, el do Huarulame que corresponde a un flujo regulado 0 mas bien inrervenido por
el embalse CogotÎ, en el cual se encuenrra la bocatoma dei canal matriz CogotÎ,
existiendo en éste un derivado denominado Cauchil.

FIGURA 1:

Ubicaciôn dei Area de Esrudio.

Un anrecedeme anexo, ditecta consecuencia de la distribucion flsica de las obras
y, en particular, del pumo de comactO con la fuenre, es la altirud de este mismo en
relacion al mar y a Jas obras con que en conjumo debe abasrecer un area de riego.

As! pues, se van generando areas exclusivas, que son abastecidas por una sola
obra 0 fueme y areas no exclusivas en las que concurren dos 0 mas fuenres. En este

•

Figura 1: Ubicacion dei ar~a d~ esludio.
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FIGURA 2:
Diagrama Unifllar Simpliflcado del Ârea de Esrudio en la Época Acrual.

(Adapraci6n P. Alvarez, 2002).
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casa la condicion de exclusividad implica aparenremenre una mayor vulnerabilidad
anre las sequias y, por 10 ranro, una men or seguridad de riego. Sin embargo, la exis
rencia de acuerdos inrer organizacion y la creacion de obras anexas han permirido el

manejo de esra siruaciOn.

FIGURA 3:
A1rirud de Pumos Criricos dei Area de Esrudio
(Seccion A-i\) (Adapracion P. Alvarez. 2002).
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Como se observa en la figura 3. que corresponde a un corte longirudinal dei do
Huaruiame (A -1\) de la figura 2, exisre un rramo de longirud L = 29,5 Km. en que
el riego con aguas superficiales solo puede ser asumido con el embalse Cogorî, cuyas
aguas provienen de los excedenres dei do dei mismo nombre. La posicion dei embal
se Cogorî y la ubicacion de la bocaroma dei canal marriz esrablecen u na zona de

exclusividad para los derechos penenecienres a la Asociacion de Canalisras dei em
baise Cogod, 10 que ha derivado en una relaci6n de inrercambio de servicios de
conduccion y aJmacenamienro enrre la junra de Vigilancia dei do Huarulame y la

Asociacion de Canalisras embalse CogotÎ. De hecho, en esre rramo la junra de Vigi
lancia dei do Huarulame adminisrra en su primera seccion (18 km.), aproximada
menre 450 a 500 acciones de la Asociacion de Canalisras dei embalse CogorÎ que son
urilizadas en ese secror por medio de bombeos.

Por orra parte, el embalse La Paloma, que se encuenrra a 450 m.S.n.m. aunque se

conecra con el area de riego dei Embalse CogorÎ, 10 hace por medio dei sifon los
Pefiones a una cora cercana a 350 m.s.n.m., 10 que establece un ârea amplia de
exclusividad para el casa de la Asociacion de Canalisras dei embalse CogorÎ. La sirua
cion anrerior ha sido mejorada con acuerdos enrre privados y a panir de la puesta en
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funcionamiento de la obra anexa denominada sifan Omar Elorza, que permite a la
Asociacian de Canalistas del embalse Cogotî extraer agua de sus derechos perma
nentes del do Grande en una cota aproximada de 440 m.s.n.m., insertandola en cota

412 m.s.m.m., 10 que disminuye la vulnerabilidad de la zona de riego abastecida por
el canal matriz Cogotî enrre la bocaroma y el sifan Omar Elorza.

Del mismo modo, Ilama la atencian la extraccian de derechos del embalse Cogorf
directamente desde el canal matriz cuestian que, sin duda, ha permitido la amplia
cian deI area de riego a una zona que debia ser abastecida solo por el do Huatulame
y que, a su vez, ha significado la incorporacian de terrenos de secano al riego.

En la figura 4 es posible visualizar la existencia de un area exclusiva de riego dei

canal Palgui-Maurat-Semita, que se desarrolla por la ribera de exposician none dei
do Huarulame. En este caso, las aguas provienen deI do Grande y generan una zona
de exclusividad entre el canal mencionado yel derivado Cauchil gue proviene dei
canal mat riz CogOti. En esta area, aparentemente, solo el uso de energfa eléctrica ha
permitido la ampliacian de la superficie de riego por sobre la cota dei canal Palgui
Maurat-Semita.

FIGURA 4:
AJrirud de Pumos Criricos dei Area de Esrudio
(SecciôD B-B') (Adapraciôn P Alvarez, 2002).

Ahirud
(m.s.nm)

LEYENDA

700 (1;

GOO

500

400
Cl)

300

o _ _.. . ._ 11
8 8'

481

;II DQ..a1t'm1 ANiI J~lqUI.\IhUfit,'·ScJ11ILl

(670( l'rurllll)

J.)CT\l'-'!ç.nal hlcjI.lI.\.i'1:J1I,.s...'1l11ta
(~S9mSfllnJ

"1~ c.nol \.IK 41 (.Il? 1l191ID)
',llJcJut1bol",dlil.. k.ll.lII1.llltuI1l11ll:

(1'7j m~nm)
"l S&)n Ü IJoru Cl1 Gm:!1 .\blrü Cogotl

(4Iln\.'llm)

(Km)



DERECHOS DE ArROVECHAMlENTO DE AGUAS

CORRESPONDIENTES Al ARIA DE ESTUDIO

En la cuenca dei rio Huarulame exisren derechos de aprovechamienro de aguas
superficiales consuntivos de ejercicio permanentes y eventual, ademâs, existen dere
chos consuntivos de aguas subterrâneas que se relacionan también con la actividad
agdcola.

Como se observa en el Cuadro l, exisren cuarro organizaciones de regantes que
se imerrelacionan, as! por ejemplo, la Asociaci6n de Canalisras dei Canal Palqui
Maurar-Semita, corresponde a un canal mâs que deriva deI do Grande y, por 10
ranto, se rige a nive! de bocaroma por esraruros de la Juma de Vigilancia dei rio
Grande, Limar! y sus afluentes.

Las ocras dos organizaciones corresponden a la Junta de Vigilancia dei rio
Huarulame que agrupa a rodas las comunidades de aguas que rienen derechos en el
do dei mismo nombre, en ramo que la Asociaci6n de Canalisras dei embalse Cogori,
reune a rodos los canales que rienen derechos en el embalse dei mismo nombre y/o
que participan de los beneficios dei sisrema Paloma, ororgados para mejorar la segu
ridad de riego de las 12.000 hectâreas originales.

También es importante desracar que en el ârea solo exisre un derecho consunrivo
eventual de 4.500 acciones, que corresponde a la Asociaci6n de Canalisras dei Canal
Palqui-Maurar-Semira ororgado en 1906.
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Cuadro 1:
DERECHOS DE APROVECHAtVlIENTO DE AGUAS CONSUNTlVOS EN EL

AREA DE ESTUDIO (2001).

C\'enrualt's owrgamienw

Asociaci6n dt' Regames

A. Asoc. de Can31isfJS deI cmbalse Cogoü.

A,. Baja Paloma

Al" Sobre Palarna
A, " Palqui-Cauchil

Au' Or ras

Derechos

pcrmanenres

12000 acc. (J 2.175.0 1)

7500 ace. (7779.571
4500 ace. (4395,44)

800 ace. Aprox.

3.700 ace. Aprox.

Derechos Ana de ObservJcioncs

B. Juma de Vigihncia dei rio Grande
Lirnari y sus Aflucnres.

B,. Baja Paloma

8), Sobre Paloma
. B

2
1 C. Palqui Maurar-Scmir;l (1)

C. Palqui Maurat-Scmira (2)
Tora1 Palqui Maurat~Setl1ira

14.09I.75 ace.

9.470,05 ace.

4.621.7 ace.
293,91 acc.

70 acc.
363,91 acc.

8015,95

3215
3000 05/0211910

215

4.800,95
4500 01/08/1906

Camarico-orfOS

Camarico

li arras

Grande +

aflueme:s

P<llqui-Maurar
ScmicJ

C. JUrlrJ de Vigil;lncia dei rio Hu;nulame

CI' Comul11dades

C~. Orros

953,5 acc.(1.016acc)
428 ace.
523,5 ace. (588 ace)

Los valores encre ( ) corresponden al nûmero de acciones que por errores de

inscripcion, duplicacion u orros, maneja la Asociacion respecriva, sin embargo, para

efecros de calculos del Sisrema Paloma los valores correcros son los orros.

Para una mejor ilusrracion del sisrema cirado, se dara especial arencion a la ope

racion y derechos de los subsisremas del rio Huarulame y de la Asociacion de canalisras

del embalse Cogod, haciendo soJo una somera explicacion de la Asociacion de

Canalisras deI canal Palgui-Maurar-Semira.

EL SUBSISTEMA DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL Rfo HUATULAME

En 1927 se consriruyo la Personalidad Jurfdica de la Asociacion de Canalisras

del rîo Limarf y sus afluenres, reuniendo en ella a la wralidad de los canales deI, en

ese enronces, denominado do Cogod, que a panir de 1934 serfa dividido en las

secciones Cogod y Cogorf-Huarulame.

Ffsicamenre, la seccion Cogorf-Huarulame abarcaba la cuenca desde la conina

del embalse Cogod hasra la confluencia con el do Grande, esrando compuesra origi

nalmenre por un wral de 31 canales que regaban un wral de 917,5 hecdreas.
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La consrrucciôn dei embalse Cogorî y el consecuenre seccionamien ra fîsico del
rio del mismo nombre deriv6 en algunas dificultades adminisrrarivas, cuesriôn que

consra en los comparendos de 1948 reaJizados en Ovalle, en que se aclarô el riempo
de rurno que correspondfa a cada secciôn. Finalmenre, en 1951 una cana dirigida al
Presidenre de la Asociaciôn de CanaJistas del rio Limad y sus Afluenres, informô que
los riempos de rurno de cada secciôn quedaban de la siguienre forma:

rio Cogorî 6850 minuras 0 4 dfas 18horas 10 minuras

rio Huarulame 3230 minuras 0 2 dfas 5 horas 50 minuras

Lo anrerior se inrerprerQ coma que rados Jos canales del rio Cogorf desaguadan.
al do Huarulame por lin riempo de 2 dtas 5 horas y 50 minuros semanales.

Hasra 1961 operaron los 31 canales inscriras originalmenre en la secci6n
Huarulame, para luego de iniciada la consrrucci6n deI runel conecrar con el embalse
La PaJoma, desarroIlar un complejo proceso de reorganizaciôn de la exploraci6n de

los derechos de agua en el mencionado do.

La consrrucciôn dei embalse La Paloma produjo la expropiaciôn de los rerrenos
regados por 5 canales de la ulrima secciôn del rio Huarulame, los que segun consra a
nivel adminisrrarivo, consrirufan 428 acciones, sin embargo, se debe considerar que
las aproximadamenre 400 hecra.reas que se regaban fueron inundadas y que, en ese

enronces, era el côdigo de 1951 el que regulaba la propiedad del derecho de aguas,
ligandolo explîciramenre a la propiedad de la rierra. Aparenremenre, en 10 jurfdico,

el marco Jegal vigenre no permiriô la reorganizaciôn de la propiedad de los derechos
de aprovechamienro de aguas sino hasra 1981, momen ra en que se hace posible la
separaciôn y movilizaciôn de esros a orras rerrenos.

Oespllés de la modificaciôn del Côdigo de Aguas en 1981, se produce la
reinscripciôn de los derechos mencionados a nombre de 7 comunidades agrfeolas de

la cuenca del rio Huarulame (Mal Paso; Chacaril1a; Los Morales; Las Cardas;
Anrunhuaico; Los Tapias y El Tome), dando lugar al desarrollo inminenre del riego
en suelos de secano en los que no exisrfa la red de canales respecriva.

Es importanre mencionar que enrre 1992 y 1993 se pradujo la consriruciôn de
las comunidades de aguas del rio Huarulame, que operan hasra hoy bajo la adminis
traciôn de la ]unra de Vigilancia provisional del rio Huarulame.

Resulra inreresanre analizar el conrexra hisrôrico en que ha evolucionado la cap

raciôn de aguas desde la fuenre, la prapia operaci6n adminisrrariva de las comunida
des de aguas del rio Huarulame y la ]unra de Vigilancia del mismo do, puesra que
aparenremenre no existe una relaciôn unica ni direcra dei ripo causa-consecuencia
enrre la modificaciôn al Côdigo de aguas de 1981 yel acrual sisrema de operaciôn de

las aguas en el rio Huatulame. Asf pues, en el periodo del 1967 a 1971, la exisrencia
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de una sequia duranre la consrrucci6n dei muro deI embalse La Paloma y el inicio de

su operaci6n, oblig6 a buscar alrernarivas producrivas y recnol6gicas que permirie

ron la irrigaci6n de romares bajo pLisrico, en areas de goces singu1ares de algunas de

las Comunidades Agricolas ya mencionadas. La exploraci6n dei recurso hidrico se

hizo por medio de bombas a combusri6n que succionaban agua desde el lecho dei
rio y la lIevaban hasra las planraciones. Aparenremenre esra pracrica permiri6 de

mosrrar las venrajas comperirivas de los suelos de exposici6n norre, asi con la concu

rrencia de la recnologia de elevaci6n de aguas desde ellecho del rio, se hizo posible y

compeririva la producci6n de primores.

Cuando aun no se consrruia el embalse Cogori y la propiedad del derecho de

agua y de la rierra eran indivisibles, las aguas de los cauces narurales se disrribuian

enrre los canales que de ésre se servian, simplemenre en funci6n de la fracciôn de

riempo de escurrimienro que proporcionalmenre correspondiera al numero de hec
rareas regadas por cada canal.

Asi pues, se podia enrregar una parre alicuora del caudal de la fuenre narural a la

superficie bajo cora de canal que fuera a ser regada, es por esra razôn que, posrerior

menre, al asociar la unidad de riempo de escurrimienro con la superficie regada, se

produjeron confusiones, pues ni la capacidad de conducci6n de los canales ni la

superficie bajo cora de canal 0 porencialmenre regable, garanrizaban una reJaciôn

direcra con el caudal de la fuenre narural. En esre senrido, es imporranre comprender

que la acciôn soJo corresponde a la parre alicuora de un rodo a reparrir en la rem po

rada y que, por 10 ranro, no exisre necesariamenre una relaci6n de igualdad enrre la

acciôn y el derecho de aprovechamienro.

La compleja inrerpreraciôn de 10 regado por un cauce para poder separar el
derecho de aprovechamienro de agua de la propiedad de la rie rra, ha generado con~

fusiôn en la inscripciôn de las comunidades de aguas de la Junra de Yigilancia del rio

Huarulame pues, coma 10 demuesrra el comparendo de 1948, en esra area se rega

ban 917,5 hecrareas, las que segun el proyecro Paloma (1956), eran 953 hecrareas

que fina!menre llevaron a inscribir 1.017 acciones.

En esre casa parricular, los accionisras de cada comunidad de aguas comparecie

ron y acordaron dividir el agua disponible en esa canridad de acciones, sin embargo,

la relaciôn enrre los canales reunidos en la Junra de Yigilancia del rio Huarulame con

el resro dei sisrema Paloma, se inrerprera a rravés de las 953 acciones (Ha.) originales.
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EXTRACCI6N y usa DE LAS AGUAS EN EL Rfa HUATULAME

Los anrecedenres recopilados permitieron la reconstirucion de un diagrama
unifllar de la Junta de Vigilancia del do Huarulame, tal como se presenta en la

Figura 5. Para inrerpretar dicho diagrama se deben considerar los siguienres anrece
dentes:

La totalidad de los derechos de aprovechamienro de aguas provenienres de los
5 canales inundados par el embalse La Paloma, son utilizados para regar areas
de comunidades agdcolas y son, en su tatalidad, extrafdos por bombeo direc
ta desde e1lecho dei do (428 acciones).

Existen Otros derechos provenienres de canales dei do Huarulame que tam
bién son extraidos por bombeo.

Existen va rios derechos de canales dei do Huarulame que opcionaJmenre son
conducidos por el canal matriz CogOt!.

Existen derechos de canales deI do Huatulame que fueron aterrados a raiz de

la construccion dei canal matriz Cogot! y que son conducidos por dicho ca
naI.

Exisren derechos de canales dei do Huatulame utilizados tradicionalmeme.
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FIGURA 5:
Diagrama Unifilar de la Junra de Vigilancia dei Rfo Huarulame

(Adapracion PAJvarez 2002)

[Canal] Molino 120
[Canal] Mal Paso 140

[Bombeo] Rojas Jiles 20 5
[Bombeo] Moraledas 13.5

® BOMBEO

[Canal] Araya 470
[Canal] +[opcion M. Cagoti] Tomilla 295

[Canal][opcion Carcamo)Los Tapias 155
[Canal] La Plaza 120
[Canal] El Medio 18 0

[Canal] Morales de Huatulame 85
[Canal] Isla Huatulame 125

[Canal] Chaiiaral BaJo-AJlo 60.0

[Canal] Chaiiaral Bajo-B3.Jo 600

\OMBEOG

23.5 El Llano (Bombeo]
490 Los Morales [Bombeo]

BOCATOMA MATRIZ COGOT!

5 5 Los Rojas [Traslado opcionaJ matriz Cogoti]

90 Jofreces Allos [Alerrado] -+ [Cond.MCogoti]
90 Jofreces Bajos [Alerrado]-+ [Cond.MCagoti]

60 La isla de Caslillo [Alerrado]-+ICOl1d. M. Cogoti]

El Ouvo [Traslado opcionaJ Matriz Cagoti]
Las Vü\as [Traslado opcional MaLriz Cogoti]

150 Tome Chico [Canal]
500 Tome Allo [Canal]

•
SIFON CAUCHIL

20 Tome Bajo [Canal]
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La comprensiôn de los acuerdos operacionales propios de las asociaciones de
regames requieren de la revisiôn de los amecedentes histôricos locales. En este casa
panicular se debe recotdar la inundaciôn de un area de riego de aproximadamente

400 hecd.reas, que eran abastecidas pOl' 5 canales que luego de 1981, al inscribirse
sus derechos, pasaron a 428 acciones. Sin embargo, pOl' una razôn fîsica evideme no
era posible la conducciôn de las acciones pOl' nuevos 0 antiguos canales en el area a
irrigar (Comunidades AgrÎcolas), pOl' 10 tanto, era posible usaI' dicha ag~a solo pOl'
bombeo directo desde el cauce dei do. Posteriormeme, dicha practica se hizo comun
a OtrOS 5 canales con un total de 118 acciones.

POl' otra pane, se produjeron relaciones vinculantes emre la Junta de Vigilancia
dei rîo Huatulame y la Asociaciôn de Canalistas dei embalse CogOtÎ, puesto que al
construirse el canal matriz Cogod, quedaron bajo tierra 3 canales de la Juma de
Vigilancia dei do Huatulame que empezaron a sel' servidos pOl' el canal matriz, tota
lizando 24 acciones. Cabe mencionar que nuevos canales iniciaron después un ma
nejo similar (48,25 ace).

POl' ultimo, en la relaciôn vinculante que existe entre la Junta de Vigilancia dei
do Huatulame y la Asociaciôn de Canalistas dei embalse CogotÎ, se permire la con

ducciôn de aproximadamente 450 acciones dei embalse CogOtÎ pOl' el rîo Huatulame,
que son administradas pOl' la Juma de Vigilancia y bombeadas ames de la bocatoma
dei canal matriz CogOt\.

EL SUBSISTEMA DE LA ASOClACION DE

CANALlSTAS DEL EMBALSE COGOT!

Hasta 1934 el do CogotÎ operaba como una soja unidad en toda su extensiôn
desde las divisorias de aguas hasta su confluencia con el rÎo Grande, tramo en el cual

se abastecîan los derechos de aguas que se alimemaban con las 168 horas de
escurrimiento dei do existemes en una semana y repanidas en 2.849,5 hectareas.

La construcciôn dei embalse CogOtÎ emre 1934 y 1939 secciona al rio dei mismo
nombre e incorpora con las aguas sobrantes, un total de 12.000 hecdreas al riego. Esro

ultimo fue posible en la medida que se consuuy6 entre 1939 y 1945 una importante
red de canales como: matriz CogOtÎ (110 Km.); canal Palqui-Huana; canal Palqui
Cauchil y canal Cerro Grande, emre Otros.

En relaci6n a la administraci6n, las obras mencionadas estuvieron bajo la tutela
dei f1sco hasta 1953, fecha en que se aprueban los estaturos y la constituci6n de la
Asociaci6n de Canalistas dei embalse CogOtÎ, 10 que deriv6 en la entrega de las obras
dei embalse CogotÎ a los regames, considerando el pago respectivo al Estado.

Cabe mencionar que la seguridad de riego de las heetareas a regar pOl' la obra no
permitÎa el desarrollo de una aetividad agdcola estable y rentable, motivo pOl' el cual
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la construcci6n dei embalse La Paloma en la confluencia de los rios Huaru!ame y
Grande, debia inf1uir posirivamenre en dicha area de riego, puesro que la furura

inrerconexi6n y el efecro sisrémico deI embalse La Paloma y las obras anexas, permi

rida abasrecer de mejor forma el area inrercora de ambos reservorios (aprox. 4.500
Ha.).

FIGURA 6:
Red de Canales y Obras Principales que Abasrecen a la ACEC.

(Adapraci6n P. Alvarez, 2002)

Rio Cogoii

LJIlJIC<111dlll

V Rio P'''la -{Comharbnlli)
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La Paloma
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.
............................................

C:ln8t l\]t\n-':l1laJof C f)crI\at!o

1<l.::~Olela

El embalse Cogorî es una obra hiddulica con una capacidad original de 150
mil10nes de m 3 que, por 10 menos hasra 1997, presenraba una pérdida de 16 mil1o

nes de m 3 por sedimenraci6n, dererminados a través de una ropografîa hecha duran

re la ulrima sequia (I 993-1997) por la empresa Ribera Sur Lrda.
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La obra consrruida enrre 1934 y 1939, cum pie por funci6n la regulaci6n dei
caudal dei rio Cogorî en su secci6n Huarulame y la generaci6n de 12.000 nuevas
hecrareas de riego.

La posici6n dei embalse permiriria almacenar los excedenres de los rios Cogoti y

Pama, para luego distribllirlos en el area de riego de Huarulame y CogotÎ (ribera sur

del Limari).

La inrervenci6n de la cuenca permiri6 el seccionamienro del rio Cogori en un
menor nûmero de tramas y, por 10 ranro, la pronra sarisfacci6n de la demanda de las
acciones sobre el embalse. Por orra parte, el almacenamienro de los excedenres ha
permirido al rio Huarulame ajusrar la curva de oferta a la demanda, producto de la
evidenre modiflcacion dei régimen narural de escurrimiento. De 10 anrerior, se infle

re que no roda la capacidad de almacenamienro del embalse Cogoti es para las 12.000
acciones de nuevo riego, sino que debe desrinar una parte de esre volumen a sarisfa
cer la demanda dei rio Huarulame. Esre sisrema funciona siempre y cuando no se

genere una crisis, concepto récnico-hidrologico deflnido por el modelo operaciona!
deI sisrema Paloma, bajo el cuallos rios que son inrervenidos por una obra reguladora
vuelven a una condici6n administrariva similar a la que ocurriria sin el embalse, por
10 ranro, en el casa de Cogori, el rio Cogoti deberia enrregar rumos de agua a la
secci6n Huarulame no debiendo exisrir inrervenci6n deI embalse.

El embalse Cogorî abasrece 12.000 acciones de la Asociaci6n de Canalisras, esri
mândose que aproximadameme 4.500 esrân sobre cora del embalse La Paloma y
7.500 bajo esra obra.

De las 4.500 acciones mencionadas, se esrima que aproximadamenre 2.500 son
urilizadas por los reganres entre la desembocadura del rio Huarulame y la cortina dei
embalse Cogoti.

Cabe mencionar que exisren mûlriples vinculos fîsicos y adminisrrarivos de la
ACEC con la Junra de Vigilancia dei rio Huarulame, enrre ellos cuenran:

Uso y beneflcio de los accionisras del rio Huarulame de un volumen del em

baise Cogorf y de su capacidad reguladora.

Uso de la capacidad y eflciencia de conducci6n del canal marriz Cogorî por
accionisras del rio Huarulame.

Conducci6n de las acciones de la ACEC haciendo uso dei rio Huarulame
hasra la bocatoma deI canal matriz Cogotf (l8 Km.).

Adminisrraci6n de la Junra de Vigilancia del do Huarlilame de 450 a 500
acciones de la ACEC, para ser usadas anres de la bocaroma del canal marriz
Cogoti por medio de bombeos.
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Transferencias de cosros de manrenciôn y adminisrraci6n entre las Asociacio

nes de Reganres mencionadas.

DOTACION ANUAL, UN BENEFIClO DEL SrSTEMA

El modelo operacional deI Sisrerna Palorna esrablece cuarro siruaciones en las

que, segûn la siruaciôn de almacenarnienro, se deftne un modus operandi diferenre:

- Embalse rebosando: en esre caso, si uno 0 rnâs embalses vierten agua por sus

disposirivos de descarga, se entiende que hay un excedente que supera la capacidad

reguladora de la/las ob ras, por 10 ranto, corresponde la asignaciôn de una Doraciôn

Libre, es decir, los canales conducirân agua en la medida de sus capacidades.

- Almacenamienro efecrivo: la rrilogia de embalses suma en su conjunro al ini

cio de la remporada un volumen superior a la mirad de su capacidad, es decir 500

millones de m 3, por 10 cu al corresponde asignar idealmenre una Doraci6n Conrrola

da. La doraciôn conrrolada es el producro de la divisiôn entre los accionisras de 320
millones de m 3

. debiendo reôricamenre entregarse:

40 millones/aiïo por el embalse CogOtl

40 millones/aiïo por el embalse Recolera

240 millones/aiïo por el embalse La PaJoma

También se produce una asignaci6n por Doraci6n Controlada en el caso en que

el almacenamienro entre los tres embalses sea inferior a 500 millones de m3, pero

superior al volumen de reserva. En esra condiciôn se reparte la mirad de 10 almacena

do en cada obra.

- Volumen de reserva: ocurre en et casa en que una 0 mâs obras, individualmen

re 0 en conjunro, almacenen el doble det volumen cririco, esrimândose dichos valo

res en:

embalse Recolera: 16 millones de m·l

embalse CogOrl :16 millones de m 3

embalse La Paloma : 96 millones de m'

Bajo la condici6n de volumen de reserva se inicia una rriburaciôn parcial (inver

na!) de los rios hacia los embalses respecrivos.

- Crisis: La crisis se alcanza cuando cada obra, individual 0 colecrivamenre,

almacena el volumen cririco. En esra condiciôn la capacidad de regulaci6n de la 0 las

obras no opera y, por 10 ranto, los rios vuelven a su condiciôn previa a la inrerven

ciôn de la obra.
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Considerando los conceptos mencionados, se puede analizar en el Cuadro 2
cuâl ha sido, en general, el comportamiento deI embalse Cogotî y su capacidad

reguladora.

Cuadro 2:
COMPORTAMIENTO DEL EMBALSE COGOTf. PERfODO (1942-2002)

Ano Situacion Ano Siruacion

1942 Reboso 1973 Reboso

1943 Reboso 1974 Almaceno

1944 Reboso 1975 Almacené>

1945 Reboso 1976 Seco

1946 Almaceno 1977 Seco

1947 Seco 1978 Reboso

1948 Almacen6 1979 Rebosé>

1949 Almaceno 1980 Rebosé>

1950 Almaceno 1981 Almacené>

1951 Almaceno 1982 Rebosé>

1952 Seco 1983 Reboso

1953 Rebos6 1984 Reboso

1954 Rebos6 1985 Almacen6

1955 Almacen6 1986 Almaceno

1956 Almacen6 1987 Reboso

1957 Seco-Rebos6 1988 Almaceno

1958 Reboso 1989 Almaceno

1959 Almaceno 1990 Almaceno

1960 Almacen6 1991 Seco

1961 Almaceno 1992 Rebos6

1962 Almacen6 1993 Almaceno

1963 Almacen6 1994 Almaceno

1964 Reboso 1995 Almacen6

1965 Reboso 1996 Almaceno

1966 Reboso 1997 Seco-Reboso

1967 Almacen6 1998 Almaceno

1968 Almaceno 1999 AJmaceno

1969 Seco 2000 Almaceno

1970 Almaceno 2001 Almacen6

1971 Seco 2002 Reboso

1972 Seco-Reboso
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En el cuadro amerior se observa que de los 61 anos analizados, en 20 oponuni
dades los excedemes de los rios Pama y Cogotî superaron la capacidad de almacena
mienro dei embalse Cogotî, en tamo que en 10 casos la obra llego a estar seca.

EL SUBSlSTEMA PALQUf-MAURAT-5EMITA

El Iode Septiembre de 1893 en la Gobernaci6n de Ovalle, se da origen a la

matrîcuJa y a la asignaci6n de un roi de rodos los canales con derechos de aprovecha
miento de aguas de ejercicio permaneme de rodos los rios de la cuenca dei Limarî.
En dicha fecha, asî como en 1917 y luego en 1928, fue determinado el agotamiemo
de la cuenca, motivo pOl' el cual posteriormente solo se ororgaron derechos eventua
les, entre los que figura en 1906 con la inscripci6n de un derecho de 300 regadores a
favor de Gabriel Maurat, quien en 1908 10 cede a la Sociedad dei Canal El Palqui.

La Asociaci6n de Canalistas deI rio Limari y sus afJuemes, cuya personalidad

juddica se constituye en 1927, reune a rodos los canales de la cuenca deI Limad,
incluyendo a aquellos que se originaban en subcuencas como la dei rio Hunado; el
do Rapel; el do Mostazal; el rio Cogod; el do Pama yel rio Combarbala, sin embar
go, la entrada en operaci6n de grandes obras como los embalse Cogot! y Recoleta,
as! como la existencia de un nuevo c6digo de aguas, dieron origen a la creaci6n de
diversas Jumas de Vigilancia como las deI do Hunado; do Rapel; rio Cogot!; do
Huatulame; do Combarbala y Pama. Los restantes canales originados en fuemes
naturales (dos) se reunieron en la Juma de Vigilancia dei rîo Gtande, Limari y sus
afJuentes, con un funcionamienro provisional hasta 1998, en que por sentencia dic

tada en el 1'" Juzgado de Letras de Ovalle, se constituye la Juma de Vigilancia del do
Grande, Limari y sus afluentes.

OERECHOS DE Ar ROVECHAJ'v1 lENTO y ALCUNOS ANTECEDENTES

DEL CANAL PALQuI-MAURAT-SEMITA

La asociaci6n de canalistas dei canal Palqui Maurat Semita (ACCPMS), admi
nistra la repartici6n de agua de mas de 80 propietarios pOl' medio de diferemes

comunidades de aguas, que se originan fîsicamente a panir de una serie de marcos
panidores dispuesros en el canal principal.

Dicho canal se origina a panir dei do Grande sobre la conina dei embalse La
Paloma y aguas abajo de la conf1uencia dei do MostazaJ. Este canal cuenta con dere
chos permanentes y eventuales, los cuales jumo al beneficio de Paloma explicadan el
crecimienro de la superficie de riego que de él depende, sin embargo, surgen algunas
preguntas complejas de resolver coma tas siguientes:

iCual es la superficie real regada con derechos de dicho canal? La distribuci6n de
los derechos permanentes emre sus asociados parece clara, pero iqué pasa con la
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disrribuci6n de los evenruales?, (cu<il es la fronrera agricola para el crecimienro de la
superficie regada por esre canal?

De acuerdo a los anrecedenres recopilados, el origen de los derechos permanen

res de la ACCPMS es el siguienre:

146,7 Derechos originales

147,21

Derechos adjudicados individualmenre por reganres dei Sisrema Palqui
por liciraci6n en 1985. El Fisco chileno pone en liciraci6n un rora! de

147,21 acciones del canal Las Perdices dei rio Grande, que fueron ex
propiadas a Enrique Varela A. en 1962. (Traslado permanenre por fi
gurar en la consriruci6n de la ]unra de Vigilancia dei rio Grande, Limari

y sus afluenres).

Subroral: 293,91 ace.

70 ace. aprox., adquiridas y rrasladadas remporalmenre desde los cana

les Capones y Sauce 0 Saucesiro.

Toral 363 ace. aprox.

CONCLUSIONES

La exisrencia de relaciones operacionales y adminisrrarivas, fundamenralmenre
enrre las asociaciones de una misma cuenca (JVRH y ACEC), son del ripo

concurrenre-sinérgica puesro que ambas agrupaciones se han beneficiado
mejorando sus posibilidades de conducciôn y rraslado de derechos.

El rraslado fisico del ejercicio de derechos de aprovechamienro de agua ocurre
en dos oporrunidades ligada a la parricipaci6n del Esrado. La primera de ellas
ocurre asociada a la expropiaci6n e inundaci6n provocada por la consrrllC
ciôn del embalse La Paloma y, la segunda, se produce en la compra por licira
ciôn publica de derechos por reganres del Canal Palgui-Maurar-Semira.

El sisrema liberal asociado a la propiedad y operaci6n de cuencas regadas ha
permirido hacer ajusres oferra-demanda de agua, que han derivado en un
desplazamienro de la superficie de riego por efecro susriruci6n y por aumenro
del area regada.

Las rres asociaciones mencionadas se vinculan operacionalmenre en forma

direcra e indirecra al sisrema Paloma, generando re1aciones de dependencia
que no derivan siempre dei agua almacenada en el embalse La Paloma.
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CONCLUSION

(Cômo conduir cuando wdavia nos falcan canws elemenws? Sin duda, cracando
de hacer resalcar los resulcados mâs desracados de los cexws reunidos en esca obra, y
de los animados debates que ruvieron lugar durante el Coloquio SAMZA donde
fueron presentados por primera vez.

LA ARIDEZ, LA DE5ERTIFICACION

En esca obra, la aridez es aprehendida no como maldiciôn escerilizante sino como
un contexw apremiante y cuando se aborda el cema de la desertiftcaciôn, no es para

evocar su inexorable progresiôn contemporânea, ya que no esrâ escablecida.

Lejos de un tano alarmisca, los textas recuerdan por una parte, los antiguos
origenes del escado accual deI complejo sueJo-vegecaciôn, por otra, muescran
globalmente que las agriculcuras concemporâneas escân mâs bien orientadas hacia la
conservaciôn de los recursos nacurales que a su degradaciôn.

Con respecta a los espacios de secano, esca orientaciôn de preservaciôn ha sido
observada en la cordillera interior, Comunidad Agricola de Los Rulos, donde, en un

contexta de recursos nacurales escasos, la poblaciôn aplica prâcticas agro-pastarales
excensivas, con la preocupaciôn de un consumo minimo canto en el piano de las
aguas superftciales como en el pIano energécico.

La misma conscacaciôn se ha realizado en la alca cordillera, Comunidad Agricola
de Las Ramadas de Tulahuén, donde la crashumancia sigue siendo cescimonio de la
extrema inquietud y de la antigua sabiduria de los crianceros, en 10 que acafie a la

gesciôn de los espacios de pascoreo.

En 10 que respecca a los espacios irrigados, se ha registrado una orientaciôn com
parable en el casa de Chillepîn. En un contexta de escasa seguridad de irrigaciôn, el
uso parsimonioso del recurso agua es una caracceriscica esencial de la pequefia agri
culcura del Choapa, que muescra ademâs, su apcicud para la conservaciôn del
pluriculcivo y el mantenimiento de la biodiversidad.
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En definitiva, si existe un casa en que el diagnôsrico es reservado, es el de los

Complejos Agra-Industriales de exporraciôn, que utilizan las aguas subterraneas,

recutso cuya imporrancia y renovaciôn se desconoce acruaJmenre.

EL rOBLAJVlJENTO

La obra considera la demograffa coma un signo. La expulsiôn, retenciôn 0 atrac

cion de la poblaciôn por un terrirorio 0 alguna de sus parres, se percibe como un
poderoso indicador dei grado de viabilidad social y econômica de este terrirorio 0 de

esas parres. Esros términos son romados en un senrido relativo, asf, la retenciôn en

un terrirorio (es decir la estabilidad poblacional), en ausencia de aporre migrarorio,

significa que una poblaciôn equivalenre a la rotaJidad dei crecimienro narural (dife

rencia entre natalidad y morralidad) es expulsada.

Desde hace 20 afios, la regiôn de Coquimbo ha conocido un crecimienro

destacable de la poblaciôn, uno de los mas elevados dei paÎs, sobre rodo en tre 1992

yel 2002. En un primer analisis, esta gran atracciôn demogrâfica serÎa el producro,

concentrado exclusivamenre en las ciudades, de un aporre migrarorio y de éxodo

rural, ya que esta poblaciôn rural aparece en disminuciôn ; y las mûltiples razones de

este fenômeno provendrîan esencialmenre del desarroIJo de Jas actividades urbanas,

se piensa en el conjunro del secror terciario, yen parricular, dei gran potenciai rurîs

tico regional.

Pero, al mirar desde cerca, este doble diagnôstico es superficial, por 10 menos,

por tres razones. Primera, porque son numerosos los habitanres de las ciudades, se

trate de natÎvos 0 de residenres recienremenre instalados, que trabajan en zona rural,

directa 0 indirectamenre relacionados con el secror ag;fcola (Ovalle es un buen ejem

plo).

En seguida, porque eJ criterio de tamafio utilizado para definir 10 urbano es

engafiador (se consideran urbanas las localidades con mas de 2.000 habitantes). ASÎ,

en las zonas de esrudio y segûn este criterio, Chafiaral AltO (comuna de Monre Pa

tria) serîa una ciudad, mienrras que Huatulame quedarîa en el campo y, en la comu

na de Salamanca, El Tambo se distinguirîa de ChiIJepfn dei mismo modo, por su

puestO, ino es asÎ! Juntas, estas localidades de caracter netamente rural, estan
experimenrando un perÎodo de crecimientO demografico mas 0 menos fuerre y es

este creci m ienro el que hace pasar a algunas de ellas hacia un urbano ficticio, puesto

que sobrepasan el umbral de los 2.000 habitantes.

Finalmenre, y estO va en el mismo sentido que el parrafo precedenre, porque a la

escala con que se trabajô, es decir, a escala de los terrirorios (distriros) cuyas local ida

des principales tienen una poblaciôn de alrededor de 1.000 habitanres, terrirorios

rurales par excelencia, se sigue observando vigor en la demograffa. Los estudios pre-
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sentados en esta obra muestran que durante los ultimos 20 afios, 10 rural es zona de
atraccion de la poblacion (el casa de Huatulame) 0 de retencion (el casa de Chillepin
y de Las Ramadas de Tulahuén), 10 mismo que de expulsion (el casa de Los Rulos).
y aun as!, en el casa de Los Rulos, la emigracion de la poblacion activa no provoca

una disminucion del numero de familias presentes, tos sitios de habitacion siguen
ocupados por familiares.

As!, éxodo tural y retenci6n de la poblacion (0 a veces, leve atracci6n 0 leve
expulsi6n) a menudo van a la par, indicando el dinamismo cierra de las agriculturas,
en el marco de la diversidad, yen ningun caso, un marasmo generalizado.

LAS DINAJ'vIICAS DE LOS SISTEMAS AGRARJOS

Comunidades Agricolas, pequefias agriculturas irrigadas, Complejos Agro-In
dustriaJes de exportacion ... , la region de Coquimbo presenta una gran diversidad de
sistemas agrarios cuyo funcionamienra y resultados son analizados en esta obra. En
el piano de la gesti6n de los recursos naturales, es ras sistemas aparecen coma conse
cuentes, punro abordado precedentemente y sobre el que no volveremos. Pero, ~qué
balance se puede hacer con respecto a la viabilidad socio-econ6mica de esros siste

mas agrarios?

Tratandose de las Comunidades Agricolas estudiadas, los resulrados son
contrastantes, en rérminos de condiciones de reproducci6n del sistema y dei nivel de
vida de las poblaciones.

Sin lugar a dudas, Los Rulos es el terrirario de mas débil rendimienro econ6mi
co, en parte porque es el mas desprovisro de recursos naturales, pero seria err6neo
quedarse ah!, ya que desde hace riempo la migraci6n es un mecanismo esencial de la
reproducci6n dei sistema agrario. La pregunta es (por cuanto tiempo radav!a? Hay
que sefialar que la situaci6n de enclave de Los Rulos en la cordillera interior eSta

subrayada por la falra de infraesrructura de rado tipo. ParadojaJmente, la escuela
instalada en la Comunidad Agricola, se perfila a futuro coma el instrumento respon

sable dei no rerorno de las nuevas generaciones migrantes, POt el alza del nivel edu
cativo que significa.

En Las Ramadas de Tulahuén, los beneficios de la ganaderia trashumante son
mas consistentes, son la conrrapartida de una vida muy sacrificada y una garant!a de
preservaciôn de la identidad cultural l

. Aqui igualmente, la pregunta es ~por cuanro

tiempo rodav!a? En efecro, el periodo es criti~o y las dificultades se acumulan: prohi-

Ver la pelicuJa de Sergio Olivares "Trashumanres. Huellas de vida y vlaJes
(www.rrashumanres.c1). Esre documenral describe la vida de una familia de crianceros de la

Comunidad Agrîcola Olla de Caldera duranre la veranada 2002.
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bici6n coyuntural de las veranadas en Argentina debido a la epidemia de ftebre afrosa,
y sobre rodo, la promulgaci6n apresurada de una ley apremiante y de dificil aplica
ciôn sobre la calidad sanitaria deI queso de cabra de leche cruda, ley inspirada por
una sobredimensiôn de Jos riesgos a que estarian expuesros los consumidores.

En Atunguayco y El Potrero de Huatulame la situaciôn es rotalmente diferente y
las condiciones parecen reunidas para la desapariciôn de estas comunidades, ya que

frente a las solicitudes de las empresas fruticolas, los comuneros han adoptado pro
gresivamente un comportamiento de arist6cratas terratenientes, dilapidando a precios
bajos los espacios comunitarios. Sin embargo, aJgunos comuneros han conservado
las tierras y han Jogrado vincularse con el secror fruticola de exportaciôn.

Pero mâs allâ de esros contrastes descriros a grandes rasgos, domina una situa

ciôn general de ingresos reducidos, que a menudo, equivale econômicamente a un
estado de pobreza. En el contexro contemporâneo de la comprobada promoci6n de
la empresa privada, las Comunidades Agricolas parecen amenazadas en su naturaleza

misma: su modo hist6rico de organizaciôn comunitaria.

Durante los ultimos 30 anos, en Chillepin, la reproducci6n del sistema de pe
quefia agricultura irrigada ha estado asegurada. La primera generaci6n de parceleros
(aquella de los asignatarios de la Contra Reforma), ha sabido administrar, sin prepa

raciôn particular, pero deftnitivamente con sabiduria, un espacio de producciôn de
escasa seguridad de irrigaci6n y enclavado (lejos de los mercados). La especiaJizaciôn
parcial en la producci6n de uva pisquera en un marco cooperativo (Capel y Con
trol), ha correspondido a una seguridad de salida para este producro, pero el pago
mensual de las entradas deI ana ha representado un Freno para las inversiones tecno
lôgicas. Las otras producciones (frutales, nueces, aji, cfrricos y miel) han quedado
como una renta aleatoria, dados los problemas de comercializaciôn que derivan de la
debilidad de la red de PYMES agrfcolas en el Choapa. Los ingresos de los parceleros

se situan en una gama muy mediocre y ultimamente se han visro disminuidos por la
crisis deI secror pisquero, pero son bastante superiores a los ingresos de los campesi
nos sin tierras del pueblo, los que a menudo deben emigrar ya que el trabajo es
escaso en Chillepin.

Actualmente comienza un nuevo cielo con la transferencia de las parcelas a una
segunda generaciôn de campesinos. La tendencia a la divisiôn parcelaria inherente al
proceso de sucesiôn (herencia), consti tuye en si misma un factor de recomposiciôn
interna de la pequena agricultura. Pero, también hay orros elementos susceptibles de
rransformar el panorama del valle y de lIevario pr6ximamente a la apertura de un

mercado de la tierra: el mejoramienro de la seguridad de irrigaciôn, consecutiva a la
puesta en marcha dei rranque Los Corrales; la anunciada reestructuraciôn deI secror
pisquero; el aumento de las faenas de producciôn cuprifera en la cordillera. L6gica
mente, el valle deberfa arraer a los inversionistas, los que se decidirân en funci6n de
Jos precios de la tierra y de la mantenci6n 0 no de la calidad de las aguas deI rio

Choapa.
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Desde el ano 1980 el Valle del rio Huarulame ha sufrido profundas uansforma
ciones socio-economicas y medioambienrales ligadas a la instalacion de los Comple
jos Agro-IndustriaJes especializados en la fruricu1rura de exporracion (uva de mesa).
En esre libro esros Complejos Agro-Indusuiales no han sido uarados bajo el ângulo
habirual que es el del rrabajo de los remporeros irineranres, sino desde el pumo de
visra de los mecanismos de su insralaci6n y de las consecuencias economicas y socia

les en las colecrividades de origen.

En Huarulame esta insralacion se realizo por la infi!uacion progresiva de las

esuucruras de organizacion de las Comunidades Agricolas Arunguayco y El Pouero,
permiriendo la adquisicion de las rierras comunirarias de secano, rierras que poste
riormeme fueron arrificiaiizadas. Simultâneamenre, los Complejos Agro-Indusuia
les inregraron las principales insriruciones encargadas de la gesri6n y disuibucion de

los recursos hfdricos superficiales del conjunro Cogorf-La Paloma, ororgândose al
mismo riempo los medios de acceso a las aguas subrerrâneas.

Las consecuencias economicas y sociales de la insralaci6n de los Complejos Agro
Indusuiales en las colectividades de origen son importanres: la desarticulacion de las
Comunidades Agricolas, la fragilizacion de la pequena agricultura irrigada uadicio
na!, la generalizacion dei rrabajo asalariado. Considerando esre ultimo puntO, ac
rualmenre el 60% de las familias de Huarulame riene, por 10 menos, a uno de sus
miembros empleado coma asalariado en los Complejos Agro-Indusrriales y esros
empleados represenran la mayor parre de la mano de obra necesaria para la fruricu1rura
de exportacion, los remporeros irineranres consriruyen el complemenro. La sujeciôn
de los empleados locales se realiza por la exrensi6n de los perfodos de rrabajo durante
el ano, en relacion al desarrollo de producciones adicionales, coma la mandarina. La

emergencia del trabajo asaJariado, si bien es cierto, significa un aumenro de oporru
nidades (hay mâs rrabajo en Huarulame que en Chillepfn), rambién provoca sirua
ciones labo raies extremas, en rérminos de debilidad y precariedad de los sala rios y de
las condiciones de rrabajo.

En definiriva, los beneficios deI sisrema de Complejos Agro-Indusrriales son casi
invisibles en Huarulame y, en ranro que modelo, no aparece coma exiroso frenre a
crirerios esenciales del desarrollo, coma la disminuci6n de la pobreza.

#

Considerando los hechos con perspecriva, se percibe gue esros diferenres sis re
mas agrarios, con sus lôgicas internas y sus ritmos propios, parricipan en la valoriza
cion plural de los espacios rurales de la region de Coguimbo. Los rexros y las discu
siones del Coloquio SAMZA indican gue esra diversidad deberfa ser considerada
coma una ventaja mâs gue un inconveniente. En una amplia perspecriva del fomen
ro deI rerrirorio y deI desarrollo econômico y social, se rrara de valorizar las experien-
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cias de cada uno de los sistemas, idenriflcando sus punros débiles con el prop6siro de
ponerles remedio.

En la practica esro conduce a un cuestionamienro de las polfticas obsesivas que
incitan sistematicamente a los agriculrores a producir para la exportaci6n. En el
contexro actual de mundializaci6n econ6mica, no se trata de discutir el aporte de
una agricultura de exportaci6n (serîa ûtil promover la participaci6n nacional y las

modalid;j,des de redistribuci6n de la riqueza creada), sino de asumir que rodas Jas
agriculturas no pueden voJcarse ûnicamenre a la exportaci6n. Existe un mercado
nacional con agriculturas de Jarga data vueltas hacia éJ, su consoJidaci6n y refuerzo
aparecen igualmente como una prioridad.
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