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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.

193



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
Paiguano
Rîo Hurtado
La Higuera
Combarbala
Canela

49%

41%

27%

23%
22%

19%
17%

16%

14%
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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.
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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.
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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.

232



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.
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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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