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EDITORIAL

UNA NUEVA RELACION ENTRE LAS SOCIEDADES y
EL MEDIO AMBIENTE

Emergencia de una nueva problematica

Cada dia es mas evidente el papel fundamental que los recursos renovables desempei'ian en el funciona
miento de las sociedades, en especial en aquellas que deben afrontar situaciones diflciles 0 entomos
inh6spitos. En paralelo, larenovaci6n de dichos recursos se ve severamente obstaculizada por laexistencia
de fen6menos cumulativos que resultan de interacciones multiples. En el sena de las sociedades y de los
ecosistemas, 0 a la interface entre ambos, son tan vastas la amplitud y complejidad de estas interacciones
que, para tenerlas en consideraci6n, no sirven de nada las aproximaciones parciales 0 la sola resoluci6n
técnica de los problemas.

Una forma de responder: la accion de incitacion de ORSTOM

En el contexto de emergencia de esta nueva problematica cientifica, y teniendo presente la creciente
solicitaci6n para realizar novedosas investigaciones finalizadas con miras al desarrollo, el Instituto Francés
de Investigaci6n Cientifica para el Desarrollo en Cooperaci6n üRSTüM propone emprender nuevos
estudios a realizarse en el contexto de una denorninada "acci6n de incitaci6n".

Su tema esta orientado hacia la Dinamica y usa de los Recursos Renovables (DURR), privilegiandose las
investigaciones sobre los recursos animales terrestres y acuaticos (faunas cineg6ticas y pesqueras),
recursos vegetales (bosques y pastizales) y recursos abi6ticos (agua y suelo).

El area geognifica considerada no es exclusiva, sinn que se consideran a priori coma mas representativas
las investigaciones desarrolladas en los medios sensibles poco intervenidos de la faja inter-tropical.

Sus prop6sitos principales pueden ser definidos de la siguiente manera:

- promover acciones de investigaci6n a ratz de una nueva aproximaci6n de las interacciones que vinculan
las sociedades con la naturaleza;

- favorecer una comunidad de cuestionarnientos alrededor de campos de investigaciones llevados por
distintas disciplinas que raras veces tienen la oportunidad de trabajar en conjunto;

- crear condiciones favorables para debates e intercambios, a través de una animaci6n cientifica centrada
en tematicas consistentes;

- participar deI espiritu de convocatoria propuesto por la Investigaci6n Francesa, en estrecha coordinaci6n
con los demas programas inter-disciplinarios que el Centro Nacional de la Investigaci6n Cientifica CNRS
se propone desarrollar sobre el Medio Ambiente.
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Su Droblematica eientffica propia se establece en tomo al amilisis de las interaceiones entre soeiedades,
recursos y entomos. Se trata de estudiar, coma un solo conjunto, tanto la dinamica de los ecosistemas y de
sus recursos renovables coma la sensibilidad de las sociedades a las modificaciones de su entomo en la
perspectiva dei uso que a estos recursos le est~n 0 le estar~n dando.
Se vislumbran ~Jgunos conceptos esenciales ubicados en el centro de dicha problem~tica:

- la variabilidad, tanto de las soeiedades coma de los medios 0 de los recursos, y muchas noeiones afines
tales como fluctuaci6n, cambio, umbral, inestabilidad, heterogeneidad, diversidad...

- la reacei6n a dicha variabilidad, tradueida por el grado de resistencia 0 de adaptaci6n y la emergeneia de
nuevas funciones 0 sistemas.

La modalidad de inyesti~aei6nnecesaria para preeisar el contenido de los distintos conceptos es la inter
diseiplinariedad, preferentemente con la participaci6n de ciencias exactas, biol6gicas y sociales. Son
imprescindibles las aproximaciones disciplinarias diferentes para analizar el numero m~ximo de compo
nentes, con el af~n de llegar a la mayar objetividad. Requieren de una atenci6n especialla diversidad y
evoluci6n de las representaciones que las sociedades y comunidades cientfficas est~n dando a cortceptos
tales coma la escasez, la utilidad, la incertidumbre, la aproximaci6n, la competencia, el espacio, el tiempo,
los flujos ...

Su Droducto cientlfico final, previsto al horizonte 1995-1996, es una sfntesis general realizada a partir de
los resuItados de las sfntesis parciales efectuadas par los programas en los distintos ~mbitos investigados.
A la luz de una m~imaaproximaci6n de los conceptos que intervienen y de un conocimiento cabal de los
par~metros que rigen los mecanismos evolutivos, la sfntesis tiene que ser la quinta esencia de las
experiencias acumuladas, una especie de profesi6n de fe sobre los principios filos6ficos respecta a la
explotaci6n racional dei medio ambiente por las sociedades.

Los programas de investigacion seleccionados

Entre los muchos programas sometidos a su consideraci6n, los 17 proyectos seleccionados por el Comité
inter-institucional DURR abarcan temas que van desde la modelizaci6n de la pesca artesanal en Senegal
hasta el "extractivismo" en la Amazorua brasilefia, en territorios tan diversos como son el Africa Central
y Occidental, la isla de Madagascar, Indonesia y América deI Sur. En cuanto a este continente, han sido
elegidos programas en Bolivia, Brasil, Méjico, Venezuela y Chile.

En Chile, en el ~mbito geografico inMspito dei desierto de Atacama, las investigacioncs se centraron en
las interacciones entre un recurso escaso, cl agua, y las distintas sociedades que pugnan por apropiMselo.
El estudio programatico se titula El Desierto, el Hombre y el Agua.
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EL DESIERTO, EL HOMBRE Y EL AGUA
Problemática regional en torno al agua

Pierre POURRUT

"(...) la industria humana debe callar, aprender de la sutilisima tan ingeniosa que las gentes naturales (...)

acerca de sacar a los rtos y las fuentes para hacer las tierras secas y estériles y que nunca dieron frutos y las hicieron fenilisimas",

Bartolomé de las Casas, "Delas Antiguas Gentes del Perú" (¿1550?)

Muyai puri yuyu talusayi
tami puri pachata
awai awai awai
Kimai isai karau monte kolkoinar
chiles isai karau sairi sairina
sairi sairina sairi sairi
yentes lulaines yentes karar
yentes ilyaukar soflu islilya
Uwai leyai likau semaino
i pauna likau semaino
i kaper likau sema
i heya techajmita
i heya kataluyake
i yayawe i yayawe
i yawe yolaskita
i yawe yolaskita

Agua del cerro Moyar, vegas del lago Talaus
Aguada Tamas de ÚI tierra
fluid, fluid, fluid....
Cerro Kimal atraed truenos y nubes
Cerro Chiliques atraed lluvia, lluvia, lluviecitas
lluvia, lluviecitas, lluvia, lluvia
vaciad hierbas y brebajes dulces
vaciad hierbas, pastos verdes....
Fluid lejos, únanse las parejas
y la papa pequeña, únanse las parejas
y el maíz, únanse las parejas
y servidme alojita,
y servidme señor
y harto, harto
y harta comida
y harta comida.

Eaux du mont Moyar, marécages du lac Talaus
Sources d'eau pure de la Terre,
Coulez, coulez, coulez:...
MOllt Lausa, toi qui attire le tonnerre et les lIuages,
M01It Chiliques,toi qui appelle la pluie el ÚI bruine,
Que l'une ou l'autre, bruine ou pluie,
Arrose les herbesdonnant de doux breuvages,
Arrose les cultures et les páturages....
Eaux, coule; de toute part, et vous, couples, unissez-vous,
Germe, petite pamme de terre, ...couples, unissez-vous,
Et germe toi aussi, mais, ...couples, unissez-vous,
Accorde-moi ta protection;
Seigneur de la Nature, donne-moi
Tout cela enabondance,
El beaucoup, beaucoup de nourriture,
Surtout beaucoup de nourriture.

Parte de una rogativa en kUIIZtl (dialecto atacameño hoy en día olvidado)
cantada durante la ceremonia del Talátur, mingade limpieza de los canales del poblado de Socaire.

Texto rescatado por Thomas Bartel en 1957,

traducido al español por Lautaro Núñez en 1991, con interpretación y traducción libre en francés por Pierre Pourrut,

El Desierto,el Hombrey el Agua • 11



I. INTRODUCCION

En plena Ifnea deI Tr6pico de Capricornio, entre
las elevaciones de la Cordillera de la Costa y las
estribaciones de la Cordillerade los Andes, se extiende
el desierto de Atacama, uno de los mas absolutos deI
planeta. Sin embargo, cuando los Espaiioles deI siglo
XVI llegaron a esta zona, fueron altamente impresio
nados aI encontrar evidencias de una ocupaci6n muy
intensa y remota deI territorio (fortaIezas 0 pukaras,
aldeas y cementerios, entre otros) y al observar comu
nidades indigenas con una amplia tradici6n en diferen
tes actividades agricolas y pastoriles. A raiz de su
virtuosismo en andenerîa, manejo deI riego yconstruc
ciones de obras de aprovechamiento hidrico, se han
merecido la denominaci6n de sociedades hidraulicas
(P. Nuiiez, 1992).

Otro rasgo esencial de esta zona de la II Regi6n de
Chile 10 constituye el descubrimiento, en el transcurso
deI siglo pasado, de fabulosas riquezas mineras. En la
actualidad, la explotaci6n de estos recursos participa
en mas de un 30% a los ingresos deI producto geogra
fico bruto deI pais y, obviamente, las labores
agropecuarias han quedado subordinadas y en parte
marginadas en relaci6n al alto rendimiento econ6mico
de la explotaci6n minera.

II. EL ENTORNO AMBIENTAL

Debido a su dimensi6n alargada por mas de 4.200
km de norte a sur, mientras su ancho promedio apenas
aIcanza 175 km, Chile presenta caracterîsticas geogra
ficas y climaticas muy especiales. Segl1n A. Miller, el
pais puede dividirse en tres unidades climaticas, ocu
pando cada una de ellas alrededor de un tercio de su
extensi6n en latitud.

La parte septentrional se extiende aI norle de los
27°S, con una topograffa accidentada, factor importan
te en la distribuci6n climatica, y distintos rasgos geo
graficos que desempeiian papeles relevantes. Protegi
da de los flujos continentales procedentes deI este por
la formidable barrera de la Cordillera de los Andes,
donde son pocos los pasos inferiores a 4.000 m.s.n.m.,
fuertemente influenciada por la corriente fria de
Humboldt y situada en la periferia deI anticicI6n deI
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Pacîfico sureste, con masas de aire muy estable, la
parte norteiia deI pais, en general, y la II Regi6n, en
particular, es extremadamente arida.

Se debe notar, en especial, que todo el territorio
ubicado bajo los 3.000 m.s.n.m. esta sometido a esca
sas lluvias anuales, inferiores a 10 mm y que, en lazona
aItiplânica, los valores se sitUan alrededor de los 200
mm. La gran mayoria de las torinentas suceden entre
diciembre y marzo, época cuando impera el régimen
cicI6nico tropical deI continente. Las cuspides andinas
se ven entonces cubiertas por el manto de nieve carac
teristico deI invierno boliviano 0 altiplanico. Internan
dose hacia el este, el régimen térmico se hace cada vez
mas riguroso y, asociadas con una radiaci6n solar que
cuenta entre las mas elevadas deI mundo, las amplitu
des diarias son extraordinarias. Arriba de los 4.000
m.s.n.m. son comunes las variaciones que pasan de
300C en un solo dia, con temperaturas maximas cerca
nas a los 20°C y temperaturas mînimas alrededor de
20°C bajo cero.

III. GÉNESIS DE LAS INVESTIGACIONES
PROPUESTAS

IlL!. Problemâtica

La puesta en explotaci6n de nuevos yacimientos
minerales yel ritmo acelerado deI auge demografico de
los polos urbanos se traducen en un crecimiento muy
elevado de los requerimientos de agua. Frente a recur
sos hidricos extremadamente limitados, en gran parte
con una calidad fisico-quimica apenas tolerable, este
elevado aumento de las necesidades hace diffcil una
buena adecuaci6n entre oferta y demanda.

Es por esta raz6n que el problema deI suministro
de agua esta tomando cada dia dimensiones crecientes
y constituye la mayor preocupaci6n de los servicios de
planificaci6n dei Gobierno Regional. En el casa de no
incrementarse los caudales de agua actualmente reco
nocidos, y de no imponerse medidas drasticas para la
racionalizaci6n de su usa, las previsiones en cuanto a
extracciones futuras dejancIaramente establecido que
los dos sectores actualmente en expansi6n (minero y
urbano) tendran en conjunto, a finalizar el siglo, un
déficit de varios miles de litros por segundo.



En paralelo, los datos censales muestran que
desde hace veinte anos, aproximadamente, se esta
produciendo un fuerte y generalizado movimiento
migratorio deI campo hacia la ciudad. Este proceso
puede reflej ar el enorme poder atractivo de las grandes
urbes regionales, 0 manifestar el deseo voluntario de
una mayor participaci6n en la modernidad de la socie
dad en desarrollo 0, quizas, hacer patente la crftica
degradaci6n de las condiciones de vida deI minifundio
en las areas rurales andinas.

Es importante subrayar la peligrosa coincidencia
de ubicaci6n entre los perimetros agricolas tradiciona
les, oasis 0 ayllos esparcidos entre 2.200 y 3.700
m.s.n.m., por una parte, y las hoyas de explotaci6n deI
agua, por otra, de modo que los intereses agrarios estan
fuertemente presionados por el actual proceso de ex
pansi6n minera y su mayor exigencia de agua deI
piedemonte andino. Considerandola bajo un angulo
global, la prablematica trasciende la escala estricta
mente local ya que la zona genera alrededor del90% de
las reservas utilizadas en toda la II Regi6n.

Es obvia que la situaci6n descrita constituye un
freno al desarrollo de la regi6n, tanto presente coma
programado, y se alza como una enorme fuente de
conflictos, sean estos actuales 0 potenciales, verdade
ras 0 simples elementos que constituyen plataformas
politicas.

111.2. Fundamentos hipotéticos de las
investigaciones

Las investigaciones propuestas fueronfundamen
tadas en el marco de referencia arriba expuesto y en
diversas opiniones unanimemente compartidas, expre
sadas por autoridades e investigadores responsables
pertenecientes a un amplio espectro social y politico,
circunstancias a priori garantes de la mejor objetivi
dad. Entre otros conceptos conjeturales, las principa
les opiniones recogidas fueron las siguientes:

1. Una de las causas determinantes deI abandono de las
areas rurales es la importancia de las extracciones de
agua efectuadas por las compafiias mineras en la parte
alta de las hoyas hidrograticas. Dicha sustracci6n aca
rrea la disminuci6n de las cantidades de agua destina-

das a la agricultura, acenrua su calidad ya mediocre y
ocasiona dallos irreversibles al equilibrio fragil deI
ecosistema de los valles 0 de las vertientes irrigadas;

2. La mayor parte deI déficit de agua de los sectores
econ6micamente fuertes tendraque sercompensadaen
detrimento deI sector agrfcola. Lo anterior significa
que el fragil sistema agrario de la II Regi6n de los
Andes chilenos, entomo tradicional de la etnia ataca
mena que se tom6 milenios para crear y luego mejorar
las estrategias de adaptaci6n a un medio fundamental
mente adverso, se encuentra en grave peligro de des
aparici6n.

Es prueba de honestidad decir que el programade
estudio se inici6 con algunas ideas preconcebidas. Es
asi coma fueron considerados coma muy probables los
dos criterios arriba enunciados, referentes al roI
expectativo deI Estado y al monopolio deI usa deI agua
por las compafiias mineras en detrimento deI sector
campesino. considerandose éste coma oprimido y
marginalizado versus los imperativos deI desarrollo
econ6mico regional. En contraparte, es bueno hacer
hincapié que las investigaciones tomaron la altura
suficiente para analizar detalladamente los distintos
componentes en juego y sacar conclusiones debida
mente respaldadas por la realidad.

IV. FINALIDAD Y LIMITES DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACION

Es precisa senalar en primer lugar que, frente a la
intensificaci6n progresiva de la competencia entre
usos diversos deI agua, la Universidad Cat6lica deI
Norte y ORSTOM han firmado, a principios deI ano
1991, un convenio especifico en el campo de la
Hidrologia con miras a evaluar las disponibilidades
hidricas de la II Regi6n, estimar las demandas
prospectivas de los diferentes sectores usuarios a dis
tintos plazos y, finalmente, presentar a los responsa
bles de la planificaci6n regional una selecci6n de
altemativas susceptibles de delinear una politica racio
nal de utilizaci6n multisectorial de los recursos IUdricos.
que satisfaga 10 mejor posible la integridad de las
demandas.

Debido a la ambici6n deI objetivo final deI conve-
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nio, es evidente que las investigaciones desarrolladas
en este marco no permitfan emprender estudios dema
siado pormenorizados, incluso después dehaberdetec
tado ciertos temas focales de sumo interés cientffico y
de relevante importancia a escala regional. Es aquf
dondelafilosoffadelaacci6ndeincitaci6ndeORSTOM
viene merecidamente a suplir esta falencia, puesto que
su prop6sito es centrar las investigaciones en proble
maticas especfficas en complementaci6n de estudios
programaticos mas amplios.

En el casa presente, debido a los multiples aspec
tos culturales, sociales y econ6micos que implican los
problemas deI sector rural identificados en el capftulo
anterior, se consider6 que era importantepercibirlos en
detalle, para que la incorporaci6n de la informaci6n
generada a los estudios deI convenio permitiera cali
brar mejor las estrategias destinadas a una armoniosa
gesti6n deI agua.

Es asf coma la regi6n contemplada en el progra
ma El Desierto, el Hombre y el Agua, que corresponde
precisamente al area de influencia de las culturas
prehispanicas y actuales de los Atacamei\os, fue deli
mitada entre las coordenadas 22° y 24° de latitud Sur y
67° 30' Y 68° 50' de longitud Oeste. Ademas de la
evaluaci6n de las disponibilidades y de las demandas
de agua en el area, se dia una atenci6n especial al
analisis deI funcionamiento de los sistemas de produc
ci6n agropecuarios atacamefios, prehispânicos y con
temporaneos, con el fi nde identificar sus componentes
evolutivas. Este aspecto dinamico de las interacciones
entre el hombre y el agua se abord6 a través de una
evaluaci6n antropo-arqueol6gica de las técnicas utili
zadas, de las creencias y tradiciones en torno al agua,
asf coma de las formas de adaptaci6n a la variabilidad
deI recurso hidrico en el tiempo y en el espacio. Sin
embargo, con el fin de establecer un diagn6stico com
parativo, se programaron estudios socio-econ6micos
detallados en cuatro areas cuya representatividad fue
considerada suficiente para poder extrapolar los resul
tados y adaptar las conclusiones. Los perfmetros fue
ron escogidos en dos subareas culturales:

- a) en la cuenca hidrografica deI rfo Salado, con
influencia de los Ilamados Atacamefios deI norte:

zona de CASPANA - TALIKUNA y zona de
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TOPAIN - CUPO - TURI - AYQUINA;

- b) en la cuenca deI Salar de Atacama, con influencia
de los Atacamefios deI sur:

zona de SANPEDRO DE ATACAMA sensu lato
y zona de SOCAIRE

Para mayor informaci6n sobre la ubicaci6n de la
regi6n y localidades estudiadas, véase en adelante la
fig.! deI articulo de L. Nunez sobre la ocupaci6n deI
espacio.

V. FORMACION DEL GRUPO DE
ESTUDIOS INTER-DISCIPLINARIOS

Conforme con los grandes objetivos planteados,
el primer trimestre de 1993 fue empleado en organizar
un grupo de trabajo, con profesionales de altaexperien
cia para encabezar de manera permanente cada uno de
los campos disciplinarios. Ademas de los participantes
de las dos entidades responsables de la coordinaci6n
deI convenio cientffico suscrito entre la UCN y
ORSTOM, es obvio que se tuvo que recurrir a otros
organismos e instituciones para encontrar todo el es
pectro de especialistas necesarios, en especial:

- Universidad de Antofagasta (UA);

- Instituto de Investigaciones Arqueol6gicas y Mu-
seo (IIAM de la UCN), San Pedro de Atacama;

- Pontificia Universidad Cat6lica de Chile (PUC),
Santiago;

- Taller de Estudios Andinos (TEA), San Pedro de
Atacama.

Las tareas deI grupo Msico permanente han sido:

- en primer lugar, determinar mancomunadamente el
programa de todas las actividades, en conformidad
con la finalidad de los estudios, y fijar los pasos
cronol6gicos de su cumplimiento;

- reorientar las investigaciones, en el casa de ser ne
cesario;

- definir, dirigir y responsabilizarse deI buen desa-



rro110 de las memorias (tesis de grado u otras) a
realizarse por estudiantes, en particular para los
trabajos 0 encuestas de terreno.

En primer 1ugar, desde el 26 y hasta el 30 de abril
de 1993, se organiz6 una salida a terreno que permiti6
reunir en la escena de los estudios la gran mayorfa de
los integrantes deI grupo (véase la lista al comienzo deI
libro). Fue la ocasi6n para fructuosos intercambios
entre especialistas de ciencias exactas, biol6gicas y
sociales, 10 que result6 ser una ayuda decisiva para
plantear mejor las distintas actividades que debfan
contemplarse en cada uno de los campos cientfficos y
para adecuarlas a la realidad deI sector rural estudiado
a través de esta visi6n multi-disciplinaria. En esta
oportunidad, la ultima jornada fue destinada a un
primer seminario para debatir, y luego decidir, deI
conjunto de las acciones a ser cumplidas, organizar los
sub-grupos de trabajos tematicos y finalmente progra
mar los plazos de cumplimiento de las tareas.

Reuniones plenarias peri6dicas, cada semestre,
permitieron ademas asegurar un fiel respeto deI calen
dario fijado, hacer los reajustes t1nancieros en funci6n
de los gastos, discutir deI estado de avance de las
actividades y darle a ellas nuevas orientaciones cada
vez que fue necesario. Estas reuniones fueron mante
nidas en su mayorfa en los locales deI Museo Arqueo
16gico, en San Pedro de Atacama.

VI. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE
INVESTIGACION

Como resultado deI primer seminario organizado
en San Pedro de Atacama en abril de 1993, fueron
programadas en cada uno de los temas disciplinarios
las investigaciones que constan a continuaci6n.

- Evaluaci6n de los recursos hfdricos superficiales y
subterraneos: uso actual y potencialidades a nivel
local, extrapolaci6n a toda el area estudiada;

- En las dos subareas representativas, recopilaci6n de
la informaci6ndisponible, medici6nde los caudales de
las distintas fuentes utilizadas, evaluaci6n de los recur
sos potenciales todavfa disponibles, estimaci6n cuan
titativa de las dosis de riego aplicadas e indice de
comparaci6n con la demanda potencial de los cu1tivos.
Perspectivas deI regadfo en el contexto regional.

2. Suelos y potencialidades a2ropecuarias

- Estudio general de los factores limitantes para la
utilizaci6n de los suelos en toda la zona de estudio;

- En los cuatro perfmetros representativos, muestreo
de suelos en areas actualmente cultivadas y en aquellas
abandonadas en épocas anteriores: diagn6stico me
diante analisis ffsico-qufmicos (fertilidad, salinidad),
elementos limitantes (B, As, otros...);

- De ser posible, recomendaciones para un manejo
adecuado de los sistemas agropecuarios (cultivos y
especies adaptadas, técnicas de recuperaci6n...) y deI
ganado (camélidos y ovinos).

3. Paleoprocesos naturales. mapeamiento de asenta
mientos y superficies cultivadas

- Historiadeloscambiosclimaticos ygeomorfol6gicos,
como factores condicionantes de la ocupaci6n deI
espacio y de las disponibilidades alimentarias;

Nota: se habfa considerado como un interesante apor
te cientffico el establecimiento, mediante fotointer
pretaci6n, de las relaciones entre rasgos geomorfol6
gicos y asentamientos humanos, asf coma la caracteri
zaci6n y distribuci6n de las distintas obras agrfcolas
(diferentes tipos de terrazas, de andenes, melgas...),
canales y sistemas de riego. Se debfa comprobar este
analisis mediante un chequeo peri6dico de terreno,
siendo el producto final un mapeamiento en coordina
ci6n con los antrop6logos y el responsable de los
estudios edaf610gicos y agropecuarios. La amplitud de
la tarea no permiti6 ejecutarla.

4. ArQueol02fa y antropologfa
- Estudio de las demandas de los diferentes sectores a
nivel regional y a nivel de las subareas contempladas; - Identificaci6n de los factores que condicionaron la
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ocupaci6n deI territorio en toda la regi6n estudiada,
mediante el analisis de la distribuci6n espacial de los
sitios arqueol6gicos yel establecimiento de las reglas
que, en distintas épocas, gobernaban las relaciones
entre las sociedades, las condiciones climaticas y el
recurso agua;

- En cada una de las cuatro zonas representativas:

a) Establecimiento delas rel aciones prehisparucas
entre asentamientos, ingenierfa hidraulica, uso deI
agua, posibilidades alimentarias en el pasado y
comparaci6n de éstas con la situaci6n actual;

b) Rescate de creencias, aspectos religiosos y tra
diciones en torno al agua.

- Contexto hist6rico ysocial deI manejo de los recursos
agropecuarios y evaluaci6n deI roI de distintos factores
externos (dominio espafiol, Estado, etc.);

- Identificaci6n de las variables evolutivas y procesos
dinamicos desde el pasado hasta el presente.

5. Economfa y a~ro-economfa

- A través deI analisis de los datos obtenidos de la
literatura y de encuestas de opini6n representativas:

a) diagn6stico agro-econ6mico de la situaci6n ac
tual deI sector agropecuario en los ayllos de San
Pedro de Atacama (distribuci6n de la tierra, rendi
mientos, ganaderfa, ingresos, egresos, fuerza labo
raI, etc.) con extensi6n a Socaire;

b) fuentes externas de ingreso e importancia rela
tiva; balance economico familiar;

- Establecimiento de posibles tendencias e identifica
ci6n de los procesos dinamicos que podrfan en parte
explicar la situaci6n de abandono progresivo del sector
rural tradicional; perspectivas.

VII. LOS LOGROS y SU PRESENTACION

Implfcitamente, se consideraba que todos los
logros mono-disciplinarios, trabajos bibliograficos 0
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de terreno, memorias de tesis 0 pasantfas centradas en
los problemas mas cruciales, debfan ser publicados en
distintas sfntesis tematicas que retomaban los principa
les resultados obtenidos, presentando cada una sus
conclusiones y recomendaciones.

Finalmente, durante la ultima reuni6n plenaria
que tuvo lugar en diciembre de 1994, después de
mucha pensar y a pesar de que la decisi6n que se tom6
significaba dejar a un lado un gran numero de resulta
dos, se Beg6 al consenso de abandonar el espfritu
analftico vigente hasta el momento para dar paso, en
prioridad, a la elaboraci6n de los documentos cuyo
enfoque se ajustaba a la trascendencia de la doble
finalidad deI programa.

Es asf como, en primer lugar, algunos trabajos
debfan responder al prop6sito esencialmente practico
de suministrar la informaci6n de fndole agro-econ6mi
ca requerida para planificar mejor la gesti6n deI agua
en la regi6n estudiada. En este caso, era evidente que
no se podfa excluir todos los aspectos analfticos ya que
algunos resultados cuantificados eran indispensables
para alcanzar el objetivo fijado. La forma elegida para
ello fue la definici6n de temas para ser tratados en tesis
de grado. Es asf como, en complemento de una memo
ria ya actualizada referente a las demandas de agua, se
decidi6 que dos de ellas deberfan enfocar el regadfo y
sus perspectivas en cada una de las subareas represen
tativas.

En paralelo, debido a que una de las metas funda
mentales de la acci6n de incitaci6n de ORSTOM
consistfa en aportar un cierto numero de elementos de
respuesta a su objetivo te6rico, los documentos desti
nados a presentar el producto final debfan constituir la
materia prima para el establecimiento de las
interacciones entre el hombre y el medio ambiente. Se
resolvi6 entonces reunirlos en un solo libro, el que esta
aquf presentado. Los distintos artfculos de fondo han
sido elaborados con esta filosoffa y cada uno de ellos,
con su enfoque propio, trata de dar respuesta de la
mejor manera posible a las tres interrogantes especffi
cas que, en funci6n de los multiples factores externos
analizados, fueron formuladas:

l,cuales son las reglas que rigen los movimientos de



las sociedades 0 los cambios en la ocupaci6n y
manejo de los territorios agrfcolas?
i,cmUes son las causas profundas de la situaci6n
actual de abandono deI sector rural?

i,en qué medida los cambios identificados en las
sociedades tradicionales han sido impuestos y en
qué proporci6n resultan de una adaptaci6n mllii 0

menos voluntaria?
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EVOLUCION DE LA OCUPACION y ORGANIZACION
DEL ESPACIO ATACAMENO

Lautaro NtrNEZ

"Ayil tanti saina
yes kaker tanti saino
isai pane yes kapama
iyai san Antonio... "

1. INTRODUCCION

El objetivo de este estudio, que se ubica en el
marco de un programa multidisciplinario deI convenio
UCN-ORSTOM, radica en destacar la contribuci6n
fundamental de los datos arqueol6gicos paracompren
der e identificar las condiciones dei manejo y organi
zaci6n dei espacio y sus recursos en el escenario
prehist6rico e hist6rico de la vertiente occidental de la
Puna Atacamefia, durante los t1ltimos 5000 afios de
ocupaci6n humana. Para este efecto, ademas de las
investigaciones realizadas deI presente Programa
DURR (El Desierto, el Hombre y el Agua, Il Regi6n,
CHILE), se han utilizado datos inéditos deI proyecto
FONDECYT N° 88-0843 Yde otro financiado por la
DGI-UCN, orientados a la reconstituci6n sintética de
las relaciones entre los distintos patrones de ocupaci6n
y su interacci6n con el ambiente deI transecto Quebra
da Tulan (2300-6000 m.s.n.m.), para intentar desde
aquiunaaproximaci6nextrapoladaalpiemontepunefio
comprendido entre los arroyos Puripica por el norte y
Tuhin por el sur (Fig. 1).

Para definir una secuencia de episodios se han
considerado los patronesocupacionales masindicadores
deI proceso socioadaptativo, a través de vestigios de
estructuras residenciales ylaborales datadas con C14 y
sus variaciones en tiempo, espacio y economfa a 10
largo deI transecto Tulan (Tabla 1). Se ha considerado
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"Semilla de malz zapatead
tu, primer sembrador,
grano de ma{z amariUo, zapatead
tu papa, atraed el pan,
harto San Antonio... "

Canto ritual kunza en rogativa poe la abundancia de agua (Talatur)

tentativamente que las variaciones socioadaptativas
identificadas a 10 largo deI contraste de la zonaci6n
vertical (distritos ecol6gicos) deI transecto Tulan, po
drfan representar el "total" posible de patrones ocupa
cionales y de uso de recursos de la vertiente occidental
de la Puna Atacamefia. Para este efecto se propone un
analisis macro espacial a base de sitios con documen
taci6n cronoestratigrMica.

II. CONSIDERAClONES TEORICAS

En un territorio como la Puna Salada, de baja
disponibilidad de recursos subsistenciales yalta fre
cuencia de sitios arqueol6gicos, el conocimiento de las
estrategias de apropiaci6n y producci6n de bienes de
consumo es clave para comprender los orfgenes de la
habitabilidad de la regi6n mas inh6spita deI pais.

El ambiente actual de la Puna de Atacama parece,
en efecto, no ser muy distinto al vigente durante los
inicio deI régimen holocénico tardio, es decir, con
fluctuaciones fluviales y de pisos forrajeros, por lapsos
de sequfas y variaciones altitudinales y estacionales,
con un régimen de lluvias de verano variable entre los
extremos crfticos dei transecto deI Salar de Atacama
(lOmm anuales)ylaAltaPuna (200 mm. auales). Asi,
las cubiertas forrajeras interfluviales bajo los 3000 m
sonsiempre menos efectivas que las altas, aunqueestos



"pastos de lluvias" se desarrollan durante la estaci6n
lluviosa. El dominio deI desierto de altura es solo
alterado por la zonaci6n vertical deI climaqueasciende
hasta las tierras altas con recursos utiles en las estacio
nes intermedias no invernales. TaI fluctuaci6n
vegetacional se asocia a un régimen l1rido dominante,
de alta sequedad, lluvias poco previsibles, amplitud
critica de temperaturas entre el dia y la noche, alta
transparencia atmosféricaconintensa radiaci6n solary
evaporaci6n. Sin embargo, en este pIano inclinado
aparentemente hostil, coronado con la linea de conos
volc~nicos, se destacan microambientes conocupacio
nes humanas "insulares", asociadas a diferentes fuen
tes de agua a través de vegas y lagunetas deI Salar de
Atacama, en los oasis piemontanos 0 zonas de des
agües, por las quebradas intermedias con arroyos
andinos y vertientes locales subcordilleranas, inclu
yendo vegas y lagos alto-andinos. El proceso socio
adaptativo a estos recursos bajo condiciones limites,
exigi6 en los ultimos cinco milenios de la aplicaci6n de
sutiles regimenes laborales destinados al uso eficiente
de la tierra atacamefia.

La estrategia mayor estuvo orientada a aprove
char precisamente la alta diversidad de recursos flexi
bles, acentuado por locis de afloramientos rocosos
utiles, no siempre cercanos a los habitats, agregado al
desplazarniento estacional de la avifauna y la poca
regularidad deI régimen deI lluvias y carga nival,
adem~s de los cambios de temperaturas de acuerdo ala
variaci6n estacional. Por esto, a diferencia de la Puna
Seca (Nufiez y Santoro, 1988), donde los habitats se
emplazan permanentemente sobre los 4000 m, aqui en
la Salada todos los factores naturales y biol6gicos
observados conducen apercibir el poblamiento prehis
t6rico bajo este limite, dentro de una orientaci6n socio
adaptativa y productiva de alta movilidad estacional a
nivel deI transecto in toto, capaces de aprovechar la alta
diversidad de opciones estacionales complementarias.

M~ que configurarun modela general explicati
vo, se trata aqui de analizar componentes ambientales,
productivos y culturales quepermitan visualizarcomo
se organiz6 el territofio para alcanzar mayor cornpIeji
dad sociocultural 0 "progreso social", que culmin6 con
ocupaciones productoras de alimentos ysedentarismo
pleno, estructurado a partir de una praxis de caza-

recolecci6n (Lynch, 1973; Lavallée, 1990; Nunez,
1980).

Para comprometerse con las expectativas de cre
cimiento demogrWco fiente ala diversidad y10 impre
visible de la fluctuaci6n climatica se observa aquf una
estrategia combinada de data arcaica preagrfcola que
pervivi6 durante los episodios posteriores. Esto es un
manejo trashumântico regulado por las estaciones,
para un maxima deexplotaci6n de enclaves separados,
combinando las labores permanentes con aquellas mas
m6viles. Por un lado, los asentamientos se disponen en
torno a recursos de agua, locis vegetacionales 6ptimos,
concentraci6nde avifauna ycanteras, de acuerdo auna
ocupaci6n intensiva de un territorio adecuado aparen
temente para cargas demogrWcas reducidas. Por el
otto, una red de asentamientos transitorios con acceso
regular a ecozonas 6ptimas y mas distantes 0 comple
mentarias, explota el contraste deI transecto puneno,
en donde los desplazamientos estacionales pudieron
desarrollarse en primavera y otono, tanto hacia las
tierras altas coma a las zonas de fructificaci6n de los
oasis y bosques piemontanos câlidos, en el veranD
tardio, incluyendo el piso inferior deI gran Salar
(Bowman, 1924).

Este patr6n de movilidad preagrfcola, acentuado
por los perfodos criticos y recurrentes de sequias pro
longadas, pudo estimular la reocupaci6n intermitente
de lugares localizados en un "mapamental" claramente
detallado, de acuerdo a la naturaleza deI cambio am
biental-estacional, presi6n demografica y nuevas ne
cesidades. Asi, la perdurabilidad de los asentarnientos
complementarios pudo ser basicamente variable, de
acuerdo alas contradicciones internas de cadacomuni
dad y la forma de organizar su fuerza de trabajo en
relaci6n a la disponibilidad poco previsible de los
recursos atacamefios.

Para comprender el transito hacia un manejo mas
sedentario deI territorio fue necesario identificar los
distintos tonos laborales en términos de caza, recolec
ci6n, domesticaci6n, horticultura, agropastoralismo y
agricultura intensiva, con sus distintos énfasis y el uso
de determinados distritos, variablesen tiempo, espacio
y cultura a 10 largo deI transecto Tulân (Ver Anexo N°
1).
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III. DESCRIPCION DE LOS DISTRITOS
ECOLOGICOS DEL TRANSECTO TULAN

El ârea de estudio se considera coma un
semidesierto de altura con arbustos caducifolios de
sequfa, arbustos siempre verdes de hojas xerof6ticas,
gramfneas en champa y plantas de cojfn. Globalmente
la cobertura vegetacional no supera el 50% de ocupa
ci6n, con un clfmax por los 3.8oom de altura(Villagrân
et al. 1981). Asi, bajo los 3.800-3.150 dominan los
arbustos y subarbustos. Las gramfneas en champa se
disponen entre los 3.800-3.700 m. Sobre los 3.800 las
gramineas tienden a combinarse con las plantas en
cojfn. Cuatro situaciones marcan las relaciones entre
estaârea y las ocupaciones humanas: la atracci6n de las
vegas deI Salar, el arroyo con sus oasis y zona de
vertientes y los lagos con cerros de altura disponibles
de forraje. A 10 largo de este paisaje se identifican a su
vez cuatro distritos eeol6gicos con sus respectivas
ocupaciones humanas diferenciadas, asociadas a re
cursos vegetacionales-faunisticos tipicos. A continua
ci6n se resumen sus caracteristicas a partir de sus
actuales evidencias de oeste a este (Fig. 2 y 3).

II!.l. Distrito Tilocalar (2300-2380 m)

Corresponde al borde oriental deI Salar de
Atacama, en donde se localizan lagunetas con concen
traciones de aves como los flamencos (phoenicoparrus
sp.), playas con colonias densa de cholulos (Ctenomys
fulvus) y vegas extensas en las playas deI salar,
tipificadas por una cobertura vegetacional de cojinetes
o champas en las zonas mâs hUmedas ("vegas de
Tilocalar"). Pero en los alrededores de las zonas
hUmedas, la vegetaci6n es menos continua, esta vez
con una amplia cobertura de arbustos que creeen en las
planicies marginales dei Salar : rica-rica, cachiyuyo,
pingo-pingo, brea, etc.

Algunos rasgos tipicos de este distrito 10 consti
tuye el déficit de lluvias, mâs altas temperaturas, aflo
ramientos de aguas salobres y costras, ausencia de
arboledas (chanar y algarrobo), la imposibilidad de
implantar algun régimen de cultivos y su riqueza
forrajera estable asociada a reducidas vertientes de
agua potable. La presencia de densos dep6sitos de
huesos de camélidos en el sitio arcaico Tambillo,
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ubicado en este ambiente, aunque mâs al norte, senala
que existi6 en el pasado una relaci6n entre estas vegas
y la sustentaci6n de camélidos salvajes. En la actuali
dad las vegas de Tilocalar son ocupadas transitoria
mente por ovejeros de la localidad de Peine (borde SE
deI Salar de Atacama).

El forraje disponible en las vegas deI Salar aun
que es estable tiende a ser mâs 6ptimo entre los meses
de octubre, noviembre y diciembre, cuando ocurren
temporadas secas quecrean etapas crfticas, coma aque
lla recurrente en octubre que afecta hasta el forraje de
pisos tan ricos coma Socaire. De modo que los recursos
"bajos" de las vegas deI gran Salar fueron altemativas
tanimportantes quedieron lugar al habitatde Tilocalar,
de larga perduraci6n en términos de secuencia. De
acuerdo a estos recursos la concentraci6n de sitios en
toma a esta vega se explica en térnùnos de caza (V.gr.
TU-97) y aquellos con cerâmica involucrados concaza
y crianza de llamas (V.gr. TU-85).

111.2. Distrito Tilomonte (2300-2750 m)

Se corresponde con un sector ecol6gico y
poblacionalmente bien acotado, en donde se combina
el curso inferior deI arroyo Tulân y su desagüe en torno
al oasis de Tilomonte, con su peculiar arboleda de
chanares y algarrobüs, incluyendo las sementeras re
gadas con un cultiva dominante: maiz.

El uso deI espacio se orienta a la mantenci6n de
las arboledas coma fuente de alimentaci6n humana,
bebidas y forraje altemativo. La presencia de un ce
menterio preincaico de caracteres denso (TU-77), se
nala que una poblaci6n estable se implant6 bajo un
patr6n arquitect6nico aun no conocido. El énfasis
subactual (siglos XIX y XX) en el uso de silos, 0

dep6sitos de coseehas ratifica, junto a la evidencia
arqueol6gica, que aquf existieron 6ptimos excedentes
agrfcolas. En reversa, el uso de este espacio linùta al
forraje local solo como recurso alternativo cuando
ocurrian crisis de pastos al interior deI distrito. No debe
excluirse la mantenci6n temporal de escasos rebanos
locales en las vegas deI arroyo, adaptados al calor, que
se trasladaban estacionalmente hacia los pisos mâs
altos (c. Chaile, comunicaci6n personal).



No obstante, fuera deI oasis y de las vegas deI
arroyo la cobertura vegetacional es pobre, de caracter
subandino, con evidencias de arbustos lefiosos y secos,
mas dispersos, utilizados por rebafios que se trasladan
dentro deI régimen trashumantico-ganadero hacia los
pisos mas altos.

111.3. Distrito Tulan (2750-3500 m)

Se tratadeun sectorconrecursos bienfocalizados
en el curso deI arroyo de Tulan asociado a un locus
poblacional definido, en especial aguas abajo de la
vertiente que origina al arroyo, cerca de los recursos de
toba artefactuallocalizados en Tulan Cerros (Figs. 4,
5).

En este distrito comienza a observarse en su cota
sobre los 3000 m la vigencia de una cobertura
vegetacional equivalente al "piso andino inferior"
(Villagran, 1981), con arbustos, subarbustos, car6fitas,
equivalente a la formaci6n deI tolar andino (Fabiana
densa - Baccharis boliviensis).

El tolar concentra el mayor potencial de forraje
puesto que algo mas deI 80% de sus plantas son utiles
a los rebafios de Barnas y otros herbfvoros. Pero coma
su crecimiento es estacional su uso es flexible de
acuerdo a las condiciones climaticas. Se le reconoce
coma "campo", "pastos de cerros" , "pastosdelluvias":
pingo pingo, chaka-chaka, afiawa, etc. El acceso al
tolar ocurre después de las lluvias estivales porque sus
recursos forrajeros (plantas anuales de desarrollo
estacional), son effmeras en términos de depender de
mas 0 menos lluvias locales. Ajuzgar por la evidencia
de Toconce, es probable que también aquf mas de diez
especies forrajeras se consumen por rebafios de Ilamas
en el ambito deI tolar (Aldunate et. aL, 1981). Bajo el
lfmite deI tolar, en el fondo de la quebrada, los recursos
de vegas deI arroyo han concentrado camélidos salva
jes y domésticos, cierta avifauna menor y por cierto,
solo escasos retazos pIanos para practicas hortfcolas
effmeras.

En los alrededores de la quebrada Tulan se desa
rrollan cuencas reducidas, quebradas y altiplanicies
inclinadas de este a oeste con forraje estacional de baja
densidad, de naturaleza seco y lefioso, aunque hay

depresiones y colinas con sectores de mayor significa
do, en donde se ven arbustos de flores azules que son
muy requeridas por el ganado actual. Estas pampas son
utilizadas coma recurso cornplementario a la quebrada
y constituyen el talaje de paso obligado desde las
quebradas hacia las vegas y tolar de mayor altura.

En el distrito Tulân, se han localizado evidencias de
crianza de llarnas entre los 1000-400 afios a.c. (TU
54). De acuerdo a las evidencias de TU-55, datado a los
750afios a.c., sehabrfan utilizado los siguientes recur
sos forrajeros :

a) Locales: pingo pingo (Ephedra) cortadera
(Cortader{a sp.), totora 0 juncos (Scirpus sp.), Chokel
o üjalar (Atripex microphylla Phil!) y brea (Tessaria
absinthioides).

b) Foraneos Ctrasladados): Festuca sp. y pajonal (Stipa
sp.) comunes entre los 3 a 4.000 m ademas de paja
brava (Cyperaceae) proveniente de la alta puna, aso
ciadas a la alimentaci6n de camélidos. Se incluye a
frotos de chafiar (Geoffrea decorticans) y algarrobo
(Prosopis sp.) colectados en el distrito Tilomonte,
también de usa forrajero altemativo (V. Popper, comu
nicaci6n personal).

Aunque no se conoce la taxa paleobotanica utili
zada por todas las ocupaciones pastoralistas deI
transecto, los recursos forrajeros descritos pudieron
serusados por distintas comunidades agropastoralistas
a 10 largo de los distritos de Tulan y Tilomonte, a partir
de a 10 menos 1.000 afios a.c. (TU-54) hasta ahora, de
acuerdo al manejo trashurnantico de los rebafios de
corderos y llamas practicado por la familia Chaile.

111.4. Distrito Meniques (3500-5650 m)

Los recursos forrajeros se siruan en el drenaje de
Tarajne hacia el este deI piso anterior a 10 largo de
quebradas y pampas aledafias conalgo mas de potencia
en relaci6n al distrito anterior. Hay quebradas y cursos
de aguas quesostienenvegetaci6npermanente arbustiva
que aun sirven coma "estancias" intermedias entre el
arroyodeTulanyel piso deI tolar. Engeneral, el pIano
inclinado ignimbrftico que asciende hasta la Alta Puna
presenta recursos de densidad creciente ya que gra-
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dualmente la cobertura vegetal de interfluvio se
incrementa mas hasta alcanzar una cubierta forrajera
sostenida a rafz deI incremento de la lluvia estival
(ttinviemo Boliviano").

El componente tfpico de este distrito son los
recursos de las lagunas Miscanti y Meniques, en donde
la poblaci6n prehist6ricaconfigur6 un locus relevante.
Para acceder a este distrito se han utilizado rotas
quebradefias, con estaciones de paso entre el habitat
mas funcional deI arroyo de Tulan (2900 m) y los
tolares, vegas y lagunas de altura (4200 m).

No se sabe si en aIgun lugar abrigado de este
distrito pudo imponerse algUn cultivo. Los limites de
alturahacen posible una agricultura significativahasta
Socaire (3500 m). De modo que en general el recurso
de caza y pecuario es aqui mas dominante en especial
durante las estaciones calidas, aunque la obtenci6n de
obsidiana no ofreee limites de esta naturaleza. La
permanencia humana aqui, durante todo el afio es
imposible. El régimenclimatico es drastico. En efecto,
en este distrito domina el régimen de la alta puna
(estepario de altura) con alta fluctuaci6n de temperatu
ra entre el dia y la noche (baja hasta - ID" - 20°C), con
dias despejados y asoleados. Las lluvias ocurren en
verano (eerca de 200 mm anuales), dando lugar a una
cubierta esteparia de pastos duros (ishus) y toIares
(Baccharis sp.). Estos recursos asociados a vertientes
potables dispuestas en el paisaje alto-andino permiten
hasta hoy que pastores de Peine y Socaire aceedan
transitoriamente a este habitat de lagunas y forraje
ganadero (champa - pajonal), practicando recolecci6n
de huevos de parina y caza eventual. TaI situaci6n no
debi6 ser muy distinta durante todos los episodios de
este estudio, con ascensos durante las estaciones de
primavera y verano. Sobre los 4250 m los recursos se
debilitan y se transforma el paisaje en un semi-desierto
de altura.

Los recursos de este distrito configuran una
biomasa mayor comparada con los anteriores. Desde
un punto de vista avifaunlstico ellistado mas util para
el consumo en términos de caza es el siguiente: a)
Mamiferos: vicufia (Lama vicugna), guanaco (Lama
guanicoe), zorro (Pseudalopex culoacus), viscacha
(Lagidium viscacia), chinchilla (Chinchilla chinchi-
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lia), Sarteneja(Ctenomys sp.), gato montés (Oreaylurus
jacobita); b) Aves: suri 0 avestruz (Pterocnemia
tarapacensis), kiula (Tunamotispentlandt), perdizgran
de, t6rtola cordillerana (Metriopelia melanoptera
melanoptera), canarios de cordillera, chorlo de la puna,
etc.; c) Aves acuaticas: parina 0 flamenco
(Phoenicoparrus sp.), guayata (Chloephaga
melanoptera),ajoyaotaguagigante(Folicagigantea),
huairavo (Nycticorax N. tayazuguira), gaviota andina
(Larus serranus).

En términos de pastoreo, entre el distrito de Tulan
y Meniques y sus zonas aledafias, se alterna el recurso
quebrada con vegas y pampas de interfluvio como
apoyo alternativo. Es probable que al igual que en el
acea de Toconce (Aldunate et al., 1981), mas deI 60%
de las especies vegetales sean forrajeras, concentradas
mayormente en laformaci6n deI tolar yen menor grado
entre los recursos de las quebradas.

Aunque en la vegetaci6n de vegas hay poca
diversidad de pastos, la continuidad deI recurso y su
mayorextensi6nespacial haeendeestos lacis forrajeros
el interés de los pastores contemporaneos. En este
sentido, los recursos de quebradas sin aguas corrientes
(cubierta arbustiva), y aquellas con arroyos asociados
a champas de hierbas perennes y estables, son muy
importantes en las cotas bajo los 3500 m, hacia donde
se refugian los rebafios durante la estaci6n invernal.
Aunque estos recursos son lineales, las llamas 10 arti
culan coma abrevadero y consumo de pasto ttblandott

en cierto horario deI dia, aseendiendo a las pampas
aledafias donde consumen forraje "duro", tal coma se
advierte hoy con su manejo en el distrito Tulan.

IV. ANALISIS DE LOS EPISODIOS
OCUPACIONALES

De un total de 108 sitios reconocidos desde los
lagos Meniques-Miscanti al Salar de Atacama se han
involucrado conestapropuesta solo 30con indicadores
residenciales. Estos se han ordenado en el Anexo N° 1.
Para los efectos de este estudio se han agrupado en
nueve episodios compatibles con distintos modos de
articular un mismo espacio a 10 largo de cinco milenios
de ocupaci6n, los que seran descritos a continuaci6n.



IV.1. Episodio 1 - Ocupaciones arcaicas
(3000-1200 a.C.) (Fig. 6)

Se hadefinido este episodio a base de 14 sitios sin
considerar sus 45 estaciones en las canteras-talleres deI
ârea Tulan Cerros, cronologizados con tres dataciones
C 14 y una cuarta que cae en su postrimerfa 0 transito al
episodio 2 (TU-94). Se trata de agrupaciones de caza
dores y domesticadores de camélidos suplementados
por la captura de fauna menor (roedores y aves) y
recolecci6n de frutos de algarrobo, chanar y cactaceas
(uso de morteros de hueco c6nico profundo). Constitu
yen caserfos y estaciones semiperrnanentes a base de
recintos circulares aglomerados (Fig. 7), junto a la
quebrada Tulan (vertientes), cercanos a las canteras de
toba desvitrificada Tulan (area Tulan Cerros), en don
de se advierte su mayorconcentraci6n (distrito Tulan).
El coto de caza y domesticaci6n (?) de camélidos en
toma a las vertientes deI arroyo Tulan fue el incentivo
para disponer los asentamientos mas densos en el
centro de transecto, bajo alturas moderadas (TU l, 2,
51 Y 52), en donde las condiciones de permanencia
estan dadas por un arroyo generado en vertientes
piemontanas no alteradas par las sequfas.

Desde este locus de recursos arcaicos tardfos
articularon los enclaves bajos deI distrito Tilomonte
(recursos de oasis arbolado fructffero en los veranos
tardfos), a través de estaciones transitorias en talleres y
campamentos. Aquf las practicas de recolecci6n vege
tal suplementaron a las tareas de caza de camélidos
menos dominante en esta zona de desagüe.

La explotaci6n de los cotos de caza de camélidos,
Ctenomys y recolecci6n asociada en los distritos de
Tilomonte y Tulan era complementada con el acceso a
las playas deI Salar de Atacama, a las vegas forrajeras
y vertientes (distrito Tilocalar), en donde se han ubica
do sus clasicos indicadores: puntas foliaceas y
pedunculadas de toba Tulan y similares estructuras
residenciales circulares (TU 91,92,93) (Fig. 8).

Por otra parte, la presencia no muy densa de estos
indicadores, entre los lagos Meniques y Miscanti (TU
101), a los 4200 m, ocurridos seguramente durante los
meses de octubre y diciembre, vienen a confirmar su
desplazamiento a 10 largo de todo el transecto, desde

los lagos de la Alta Puna hasta las playas deI Salar de
Atacama, teniendo como centro base el habitat con
recursos permanentes deI distrito Tulan, una quebrada
intermedia de altura moderada bajo los 3000 m que
acma coma "tobogan" natural entre los recursos de
altura yel oasis asociado a las vegas deI Salar(Niemeyer
y Schiappacasse, 1976).

Al observar su patr6n de distribuci6n (Fig. 6) se
advierte que cadavezocupan menos lacuencas lacustres
altas (distrito Meniques), pervivientes de un cdtico
proceso de desecamiento regional (Grosjean y Nufiez
1994). Ocupan activamente el distrito Tulan, porque
aqufel estilo de vida semisedentario habfa logrado mas
éxito, paralelo a una dispersi6n proporcional entre el
desagüe deI arroyo y el distrito Tilocalar. Definitiva
mente durante este episodio el foco demografico co
mienza a centrarse en toma a las vertientes deI arroyo
Tulân, considerado ellugar de mayor confiabilidad de
recursos. Desde aquf se irradiaron mas grupos de tareas
a los distritos de Tilocalar y Tilomonte que al de mayor
altura 0 Meniques.

IV.2. Episodio 2 - Ocupaciones Formativas
Antiguas (1200-400 a.C.) (Fig. 9)

Este episodio se ha identificado a través de cinco
sitios cronologizados con once dataciones C14. Origi
nado en el episodio anterior (Nufiez, 1992) con una
base de sustentaci6n arcaica, estas ocupaciones inician
la plena producci6n de alimentos a través de la crianza
de llamas con apoyo en cacerfas, horticulturade peque
fias parcelas complementarias (quinua, maiz, ajf y
cucurbitas), ademas de recolecta de frutos de algarro
bo, chafiar y de cactaceas, incluyendo notables logros
artesanales: ceramica, metalurgia de oro-cobre y
textilerfa.

Al observar su patr6n de distribuci6n (Fig. 9)
Hama la atenci6n su articulaci6n, coma en el episodio
anterior, a los distritos de Meniques (TU-88, 99), por
cierto a Tulan (TU-54, 55) Y Tilocalar (TU-85). Es
decir, otra vez se esta utilizando todo el transecto, sin
embargo, la diferencia radica en que ahora ya no es
necesario dispersar grupos de tareas en varios enclaves
de uso oportunfstico. Se ha transitado desde instalacio
nes semipermanentes de campamentos deI patr6n TU-
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52, a s610 dos verdaderas aldeas de gran complejidad
arquitect6nica y funcional como TU-54 (Fig. 10) con
densos dep6sitos de desperdicios y la aparici6n de los
primeros cementerios (TU-58), como sefiales inequi
vocas de mayor labor sedentaria a raiz deI éxito deI
proceso productivo mas pecuario que agrario y de la
explotaci6n metalurgica de status (cobre-oro). Los
espacios productivos de las aldeas TU-54 y 85 son
esencialmente ganaderos con parcelas de cultivos re
ducidas en su entomo 0 tal vez con disposici6n de los
primeros cultivos en el oasis de Tilomonte, a raiz de la
6ptima fructificaci6n de sus suelos maiceros, pero
hasta ahora ni estas aldeas ni sus estaciones semi
permanentes se han registrado en este oasis.

Durante este episodio junto a la caceria y recolec
ci6n de ancestro arcaico comienza a dominar en el
paisaje el traslado de rebafios de Barnas entre los
distritos Tulan y Tilocalar, complementandose el
forrajeo con vegas deI arroyo y de las vegas saladas de
la playa deI gran Salar y el ascenso estacional a los
cotos de caza y pastoreo de los lagos deI distrito
Meniques. En efecto, se han identificado dep6sitos y
estructuras con fogones entre los lagos Miscanti y
Meniques (TU-99), con asociaci6n estricta de cerami
ca temprana con industria de laminas (toba Tulan).
Estos ascensos transitorios de las ocupaciones deI
patr6n TU-54 tras la explotaci6n de recursos de altura,
guardan relaci6n con practicas de caceria de avifauna .
local, acceso a obsidiana y mantenci6n de rebafios de
Barnas. En realidad, entre las dos aldeas de uso perma
nente y sincr6nicas (TU-54 y 85) Ylas tierras altas se
han identificado varias estaciones intermedias como
refugios 0 paraderos deI flujo trashumantico (de caza
y ganaderia) tanto en abrigos bajo roca (TU-55) como
en campamentos abiertos (TU-88).

Por otro lado, campamentos intermedios entre
TU-54 y 85 se han localizado en el distrito Tilomonte,
a través deI sitio TU-94, en donde junto a un notable
campamento deI patr6n antiguo TU-52 (V.gr. morteros
c6nicos y abundante taBa lftica). ademas de estructu
ras, se ha datado un dep6sito de cenizas y basuras con
una dataci6n que cae en este episodio.

ApartirdeI presenteepisodio el manejo estacional
derebafios de Barnas entre los distritos TulanyTilocalar
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(quebrada y playa deI Salar) ira incrementando porque
aun no se advierte un uso muy activo deI forraje de
altura (V.gr. vegas deI Pular). Pareciera que los recur
sos bajos, de los distritos Tulan-Tilocalar fueron sufi
cientes en ciertos periodos para los primeros rebanos
de valor econ6mico, anteriores a los 500 anos a.c.

Basta ahora el fin de este episodio considera una
dataci6n intermedia-superior deI orden de los 470 a.c.,
sin embargo, una muestra deI techo de la estratigrafia
deI mismo sitio TU-54 recién se ha medido, con un
resultadodel ordende; 745±75 afios a.c., de modo que
considerado su sigma menos, podria englobarse el
final de esta ocupaci6n entre los 470-570 afios a.c.

Mientras se mantenga la ausencia de este episo
dio en el oasis de Tilomonte, en donde la implantaci6n
agraria fue y es dominante, a nivel de todo el transecto,
significa que estas ocupaciones formativas basaban su
subsistencia entre cacerias y recolecta vegetal de
ancestro arcaico en asociaci6n con crianza de Barnas.
Estas no se adaptan en términos de "buen multiplico"
entre los calidos oasis piemontanos. TaI limite
adaptativo podria explicar el "silencio" Formativo
Antiguo detectado en tomo al oasis de Tilomonte.

Por otro lado, la ocupaci6n mas densa de este
episodio agropastoralista se advierte en las vegas de
Tilocalar (borde deI Salar) en el extremo actual mas
calido y arido deI transecto. Esta aparente anomalia
adaptativa tiene una explicaci6n ambiental, en cuanto
por esta época se ha detectado un intervalo hiperarido
en las tierras altas de Miscanti, con recursos locales
disminuidos (M. Grosjean, comunicaci6n personal).
En efecto, el comienzo de la ocupaci6n datado en TU
85,junto a las vegas de Tilocalar, corresponde precisa
mente a los 3140±90 afios a.P. (1190 a.c.); de modo
que se propone que la opci6n por ocupar el tramo mas
bajo deI transecto con notable permanencia, habria
resultado de un stress ambiental que afect6 a todo el
transecto Tulan. En estas condiciones el locus de
Tilocalar como recurso altemativo, con potencial en
términos de equilibrio entre caceria y crianza de
camélidos, habria estimulado la colonizaci6n de
agropastores desde el distrito Tulan. Una reciente
dataci6n radiocarb6nica para el techo de esta ocupa
ci6n ha dado el siguiente resultado: 870±75 anos a.C.,



es decir, por los 700 a 800 afios a.C. habrian ocurrido
los ultimos eventos de este episodio en Tilocalar,
asociado a las vegas deI gran salar.

Durante este episodio desde las aldeas cornpIejas
TU-85 y 54 se controlaban los espacios de cacerfa y
crianza de camélidos desde el borde deI Salar a las
vertientes de Tuhln respectivamente. El caracter mas
permanente de esta vida residencial agropastoralista
guarda relaci6n con los inicios regulares de mayor
ritualfstica, comienzo de obras minero-metal6rgicas
(V.gr. uso popular de martillos), incremento de practi
cas hortfcolas, y una divisi6n social y sexual deI trabajo
bien constituida, para asi definir quienes radican en las
aldeas de los que salen a determinadas tareas. Estos
desplazamientos ocurren mas bien en estructuras resi
denciales abiertas, mas que en abrigos bajo roca, tal
coma ocurre en la vertiente trasandina, en donde a su
vez no han sido registradas las aldeas de este episodio.

IV.3. Episodio 3 - Ocupaciones Formativas
Avanzadas (400 a.c. - 500 aDOS d.C) (Fig. Il)

Este episodio se ha definido con nueve sitios
controlados con siete dataciones C14 y por supuesto
provienen de lapraxis deI episodio anterior. De hecho
el transecto de nuevo se ocupa a 10 largo de todos sus
distritos ecol6gicos. Sin embargo. hay cambios nota
bles en la forma de organizar el espacio productivo y
habitaciona1. Ya no bastan las dos y grandes aldeas de
arquitectura tan sofisticada a modo de locis ocupacio
nales (TU-54 y 85). Al observar el patr6n de distribu
ci6n (Fig. Il) se desprenden varias observaciones que
tiene que ver con la instalaci6n de una compleja red
caravanera local que mantiene integradas las nuevas
instalaciones aldeanas dispersas con cerâmica negra
pulida c1asica a través de distintas modalidades:

a) Se trata de aldeas con recintos subcirculares aglo
merados con escasas reocupaciones dispuestas en los
distritos de Tilocalar, Tilomonte y Tulan, con propor
cionalidad, aunque el oasis de Tilomonte no fue ocupa
do directamente. En efecto, el sitio TU-71 (Fig. 15), si
bien se sima en este distrito, esta apegado hacia la
pampa lateral asociado a trafico y pastos de lluvias.
Tampoco ocupan con intensidad el distrito Meniques.
S6lo se ha ubicado una estaci6n transitoria de manejo

trashumantico de Barnas hacia el ambito deI tolar y
lagunas adyacentes (TU-89).

b) Las aldeas de este episodio son sincr6nicas (TU-82,
71,59,57) datadas entre los 30 a410 allOS d.C., siendo
contemporaneas con puestos de crianza de llamas
dispuestas en corrales y abrigos bajo roca que también
cubren rangos temporales de 30 a 410 allOS d.C. (TU
56, 64 Y89) localizados principalmente en el distrito
Tulan.

De acuerdo al uso de suelos estas ocupaciones
continuan con énfasis las labores mas ganaderas que
agrfcolas (incluyendo funciones mineras). Su amplia
distribuci6n guarda relaci6n con la expansi6n de las
ocupaciones con cerâmica negra pulida c1asica durante
el climax de 1a cultura llamada San Pedro de Atacama,
dando inicio a la tradici6n atacamefia (Aldunate et al.
1981-b, Berenguer et a1., 1986). Como las cabeceras
sociopolfticas de estos pueblos radicaban en los oasis
piemontanos (ayllos de San Pedro de Atacama), se
debe asumir que esta amplia distribuci6n es una res
puesta politica de un "protosefiorfo" que ordena la
forma y el modo de acceder a recursos distantes de sus
cabeceras, en especial la crianza de Barnas en pisos
adecuados menos caudos que los ayllos agrarios.

Se esta en presencia de un episodio en donde la
norma radica en ocupartodos los enclaves productivos
posibles, con asentamientos menos densos que el ante
rior, pero mas funcionales calibrados para el maxima
provecho de la diversidad sometida a un régimen de
aridez estable.

Estas poblaciones derivadas deI episodio anterior
(TU-54, 85) proponen 0 recrean una nueva forma
residencial cuyo modelo paradigmatico podrfa ser el
pueblo sincr6nico de Tulor (Llagostera et al., 1984),
aplicando aqui sus tfpicos recintos circulares aglome
rados y paredes curvadas al interior, aunque en escala
de densidad muy reducida (Fig. 12).

Estas aldeas no presentan dep6sitos potentes de
desperdicios, de modo que es posible que su arraigo sea
de relativo corto tiempo (no mas de quinientos afios).
dedicados a la explotaci6n pecuaria, en tanto que la
crianza de Barnas es menos dependiente de la crisis de

El Desierto, el Hombre y el Agua • 2S



sequia como 10 es la labor agrfcola. Por otro lado, al
aceptar que las cabeceras sociopolfticas radicaban en
los oasis calidos piemontanos coma Peine, Toconao y
San Pedro de Atacama, estas aldeas pequefias repre
sentarian el mantenimiento de rebafios en ambitos
quebradenos acordes con pisos mas altos en relaci6n a
los oasis bajos esencialmente agrarios, dando lugar a
un régimen de plena complementaridad pecuaria y
agrfcola manejada a 10 largo de los transectos vertica
les.

Dos lods aldeanos de este episodio se advierten
en el transecto. Por un lado tres aldeas mas 0 menos
sincr6nicas localizadas en las vegas de Tilocalar, las
que contimlan la tradici6n pastoril deI episodio ante
rior, esta vez ocupando el nivel mas alto en relaci6n al
"acantilado muerto" de la playa deI Salar. La alta
presencia de vestigios de camélidos salvajes y domés
ticos y el uso de sus subproductos sostiene una intensa
explotaci6n de las vegas locales. Si no ocuparon direc
tamente el oasis de Tilomonte, obviamente de alli
obtuvieron, tras el envfo de grupos de tareas, productos
tales coma frutos de algarrobo, chanar y maiz (TU-82,
79) (Fig. 17, 16).

Por otro lado, las aldeas deI distrito Tulan aunque
menos aglomeradas y reducidas, mas cercanas al pa
tr6n Tulor, también estan orientadas al patr6n
agropastoralista. Desde el comienzo de la era se
continua con las labores metalurgicas, crianza de lla
mas locales y acceso temporal al distrito Tilomonte a
juzgar porla presencia dechafiar (TU-57) (Fig. 12). La
presencia aqui de palas Ifticas podrfa sugerir que las
practicas hortfcolas locales y/a en el distrito Tilomonte,
ya habfan logrado un espacio mas significativo en
relaci6n al episodio anterior.

Existe una relaci6n sincr6nica y funcional entre la
aldea TU-57 y 59 (Fig. 12, 13, 14), Y los abrigos
asociados a corrales llameros (TU-56 y 64) (Fig. 13),
ubicados en el pie deI acantilado ignimbrftico, domi
nando el frescor y las sombras sobre la quebrada. Por
10 mismo se acepta que desde los 30 afios d.C. esta
modalidad ocupacional asociada al uso de ceramica
negra pulida elasica, esta dedicada a la mantenci6n de
rebafios locales (pisos con coprolitos de llamas).

Por esta época emerge en el distrito Tilomonte
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una innovaci6n en ténninos de ocupaci6n en enclaves
de trâfico caravanero y manejo de rebanos que unfan la
quebradadePeineconTulan. La aldea TU-71 (Fig. 15)
con restos de fondo de corrales de llamas, datado a los
360 afios d.C., posee tiestos negros pulidos elasicos y
surge coma un asentamiento de interfluvio estéril,
exelusivamente para el apoyo deI flujo de gentes,
rebanos y cargas.

Después de los 400 a600afiosd.C. hayuncambio
radical en la fonna de articular esta diversidad. De
hecho no se advierten mas ocupaciones con aldeas bien
estructuradas en los distritos de Tilocalar ni Tulan. Se
asume que el piso alto Meniques continua atrayendo
desplazamientos estacionales trashumanticos comple
mentarios.

Si la aldea de Tilocalar (TU-82) con una dataci6n
inicial de 340 afios d.C., pudo mantenerse unos 500
afios a juzgar por los componentes ceramicos posterio
res al comienzo deI componente negro pulido elasico,
habrfa un abandono hacia los 700-800 afios d.C. Des
pués no se advierten otras aldeas tan densas como TU
82, que cubran el rango 800-1450 afios d.C. Tampoco
se ve esta en el distrito Tulan. i,D6nde se concentr6 la
poblaci6n desde los 800 afios d.C. ? Es decir, deberfa
mos ubicardonde se fij6 el nuevo "centro sociopoIftico"
que movilizabalas ocupaciones a10 largo deI transecto.

IV.4. Episodio 4 - Ocupaciones deI Desarrollo
Regional (800-1450 afios d.C.) (Fig. 18)

Para este episodio solo se cuenta con un gran
cementerio (TU-77) ubicado en el borde deI oasis de
Tilomonte, el cual debi6 asociarse a un aldea muy
densa, hasta ahora no identificada a raiz deI usa posible
deI material perecible aun perviviente en la localidad
(quincha), aunque hay estructuras aglomeradas cerca
nas de data no conocidas. Por sus componentes
cenimicos (TU-77) se sima en el rango temporal de este
episodio. No hay otros vestigios mayores de este
episodio en el resta de los distritos, salve une que otro
refugio bajo roca vinculado con el traslado de Bamas
(TU-55), 10 cual no significa necesariamente que los
habitantes de esta época estaban limitados a vivir
exelusivamente en Tilomonte. Por el contrario, si bien
el nueleo sociopolftico y autoritario se encuentra en el



oasis, tal como ocurria en los ayllos de San Pedro de
Atacama (hay tumbas en cistas de rango sefioriaI),
ahora el manejo de todo el transecto en términos de
gentes y recursos ocurre desde el distrito Tilomonte
(Fig. 18).

No se sabe con exactitud desde cuando ocurre el
control agrario de este oasis. El amilisis cenimico de los
contextos excavados en el cementerio indican que los
primeros enterramientos ocurrieron con ceramica ne
gra pulida clasica, deI patr6n sincr6nico a la influencia
Tiwanaku (500-900 afios d.C.). Posteriormente, se
habrfan ofrendado tiestos incisos ("juego de cola"),
negra "casi pulida", y en general tiestos que Le Paige
(comunicaci6n personal) reconociera coma de "la ulti
ma época" sin influencias incas.

Una muestra de coprolito logrado in situ de un
enterramiento con ceramica pre inca ubicado intacto
en el centro-sur deI cementerio se ha datado reciente
mente a los 960 afios d.C., confirmandose el caracter
tardio pre inca de la poblaci6n TU-77, vinculada con la
explotaci6n agraria deI oasis de Tilomonte en su mo
mento c[{max.

De acuerdo a la presencia de maiz, calabazas,
algarrobo, chafiar, ganchos de atalajes de Barnas
caravaneras, Jana, azadones de usa agrario y huesos de
Barnas, queda fuera de duda que la explotaci6n agraria
era dominante, toda vez que el pastoreo local presenta
limites adaptativos.

Se acepta que tal vez los primeros en acceder aI
control agrario mas intensivo fueron los habitantes
portadores de ceramica negra pulida clasica, durante el
episodio anterior, en cuanto asi sucedi6 en los ayllos de
San Pedro de Atacama. De esta época se esperarian los
primeros intentos de innovaciones hidraulicas orienta
das al regadfo canalizado en los oasis aun parcialmente
intervenidos por riego de inundaci6n.

Deuno u otro modo, ahoraes un hecho constatado
(TU-77), que el oasis de Tilomonte tiene un tratamien
to agrario, es decir, fue transformado desde un paraje
de bosques de arboles nativos y arbustos naturales
(V.gr. brea) en chacras regadas, combim1ndose la
producci6n de algarrobos y maices en armonfa. Desde

ahora la labor agrfcola dejara de ser subsidiaria, con
centrandose enTilomonteel mayor arraigamiento agra
rio de toda la historia ocupacional deI transecto. S610
una adecuada tecnologfa de regadfo (canalizaci6n)
pudo abrir amplias expectativas alimentarias de base
agricolaen una épocade aridez sostenida, creandose el
nuevo escenario de los oasis piemontanos taI coma se
observa en la actuaIidad en términos de combinaci6n
entre arboledas sombreadas (menos evaporaci6n) y
chacras maiceras con tumos de regadio. Desde aqui se
organizaba el acceso a los distintos pisos 0 distritos
ecol6gicos de Tilocalar, Tulan y Meniques, sin dejar
aBi grandes vestigios estructurales, sino leves estacio
nes expuestas 0 en abrigos correspondientes al traslado
trashumantico derebafios de Barnas ta! coma se advier
te hasta hoy en la relaci6n oasis calidos piemontanos y
manejo estacional de ganado hacia las vegas y tolar de
altura.

En este sentido el modela pastoralista deI episo
dia anterior pasa a reubicarse durante el presente
estadio con las nuevas ventajas agrarias, combimindo
se una estrategia que pervivi6 hasta el tiempo hist6rico
y su remanente etnografico actual. Que las practicas
pastoralistas y la reserva de lana local sigui6 siendo
importante, se advierte precisamenteen TU-77, donde
los utiles de textilerfa fueron ofrendados con cierta
regularidad. A partir de ahora el régimen de trashu
mancia ganadera desde quebradas y vegas, pasa a
depender de un nuevo régimen polftico y residencial
que privilegia a los oasis agroalgarroberos. Desde aqui
solo ciertos grupos de tareas saldran con rebanos a los
pastos estacionales, vegas permanentes y arroyos inte
riores. El resta mayoritario permanecera en el oasis
mas agrario que ganadero. Asi, los habitats coma
Tulan y Tilocalar pasaron a ser lugares periféricos,
fuera deI proceso sociocultural nucleado en los gran
des oasis piemontanos deI cuaI Tilomonte era el menor
y mas distante de todos. La presencia de mineraIes de
cobre, molienda, metalurgia sofisticadadecobre yoro,
desde el episodio Formativo Antiguo, plantean que la
economia pastoril se asoci6 inicialmente a labores
mineras. Esta asociaci6n tipifica a las comunidades
formativas de las tierras altas deI areacentro-sur andina
(Lumbreras, 1981) y su constancia no viene sino a
confirmar que la mantenci6n de rebanos fue muy
compatible con la explotaci6n minera, taI coma se ha
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advertido deI am1lisis de este transecto.

IV.5. Episodio 5 - Ocupaci6n Incaica
(1450 aiios d.C.) (Fig. 19)

Durante esta época el control socio-polftico radi
caba en los linajes sefioriales locales emplazados en
Tilomonte y Peine. La administraci6n inca reocup6 el
camino preexistente entre los oasis piemontanos, dis
poniendo sus centros administrativos precisamente
donde estaba el poder local de acuerdo al episodio
anterior. Uno de los tres centros m~ grandes deI <1rea
se dispuso en Peine (Fig. 19), localidad que debi6
recibir la tributaci6n en mano de obra, bienes y produc
tos de las ocupaciones locales de Socaire, Peine y
Tilomonte-Tulan.

Esta vez el espacio productivo debia servir tanto
a los sefiorlos locales coma a la tributaci6n imperial.
Ahora el centro de las ocupaciones y la propia autori
dad polftica local permanece en Peine Viejo, con sus
densas instalaciones de almacenaje a cargo de servido
res locales. Asi, Tilomonte coma aldea con un sefi.orlo
local y subditos arraigados aIli, quedaba foera deI
escenario centralizado enPeine. Ciertamente, el apara
to administrativo inca foe dispuesto en la banda norte
deI arroyo de Peine, dominando las chacras y minas
preexistentes. A partirdeestaépoca, el transecto Tulan
comienza a depender de las decisiones tomadas desde
Peine (15 km), considerandose algo asî coma una
"hacienda" deI inca y deI sefi.orio local tal coma 10 ha
propuesto P. Nufiez (1994) para las tierras de Socaire.
El hecho de que no exista desde esta época otro
cementerio en Tilomonte, es una sefial inequîvoca de
ausencia de poblaci6n permanente, de dependencia de
los sucesos de Peine Viejo bajo el control inca y deI
sefiorlo local.

IV.6. Episodio 6 - Ocupaci6n Hispânica Antigua
(Siglo XVI) (Fig. 19)

El paso de los primeros ejércitos hispanos y la
lucha de resistencia, a través deI camino inca, trajo
convulsi6n local, pero no hay evidencias de estos
impactos en Tilomonte (Fig. 19). Sin embargo, la
instauraci6n de una capilla cat6lica en el tejido "urba
no" de la marca inca de Peine Viejo, a fines deI siglo
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XVI, presupone que tanto la evangelizaci6n coma el
control espafiol deI <1rea en la unica ruta de conquistase
hizo desde Peine Viejo, acentuandose m~ el cararter
marginal deI transecto Tulan, en donde no se han
advertido obras defensivas de ningun tipo. Como se ha
constatado que ya afines deI siglo XVI se incorporaban
localmente cultivos y hervîboros europeos es probable
que los primeros sfntomas deI cambio deI uso de los
suelos comenzaron por esta época (Nufi.ez, 1994).

IV.7. Episodio7 - Ocupaci6n Hispânica Avanzada
(Siglo XVII y XVIII) (Fig. 20)

De acuerdo al patr6n arquitect6nico regionallos
primeros pueblos trazados con modelos urbanos ocu
rrieron a fines deI siglo XVIII. Antes pudieron aplicar
se las concentraciones obligadas de naturales en los
llamados "pueblos de indios", algo asi coma "reduc
ciones" a la europea pero sin influencia de espanoles,
de 10 cual hasta ahora no hay constancia en el <1rea.
Peine actual seria el resultado de planteos urbanos de
fines deI siglo XVIII (Hidalgo, 1982). Por estas razo
nes el transecto Tulân qued6 definitivamente depen
diente deI centro indigena-hispano de Peine Nuevo, 10
cual explica la carencia de toda iniciativa colonial por
darle al oasis de Tilomonte un caracter de puebla con
Santo patrono ycapilla. Mas importante que 10 anterior
foe la introducci6n de nuevos cultivos europeos: trigo,
alfalfa, vid, frutaIes, etc. de los cuales solo los dos
primeros se incorporaron al oasis de Tilomonte. Seran
estos cultivos dominantes aqui desde el siglo XVIII
hasta hoy, en tanto el cielo de la aIfalfa en apoyo al
negocio de remesas de vacunos trasandinos alcanz6 a
influir en el uso de la tierra, ineluso en este, el mas
marginal de todos los oasis. Se incorpor6 ademas el
manejo trashumântico de ovinos por las mismas vegas
y quebradas que antes, durante los episodios pre
espafioles, ocurria con los rebafios exelusivos de lla
mas a 10 largo de todo el transecto.

IV.8. Episodio 8 - Ocupaciones Republicanas
(1800-1900) (Fig. 20)

Es dificil explicar el por qué al final de este
episodio se reactivan las ocupaciones en Tilomonte.
TaI parece que la disoluci6n de la propiedad comunal
antigua, al dar paso a la nueva econornia individual,



con propiedades bien individualizadas, de acuerdo al
nuevo orden de la postguerra Chileno-Boliviana, esta
bleci6 un reajuste en el manejo deI oasis. Deestaépoca
provienen varias residencias construidas bajo un pa
tr6ndisperso, sin vocaci6n aldeana, asociadas a trojas,
de tradici6n atacamefia, algunas configurando sectores
de almacenamiento bien definido. De esta época pro
viene un molino de trigo de energfa fluvial de tradici6n
hispânica. Durante este perfodo los vecinos locales
practicaban un patr6n de doble residencia, arraigândo
se en Peine, pero habitando a su vez en Tilomonte
durante las estaciones de labor: siembras, cosechas,
molienda, etc. La escasa basura de esta época sefiala
una estabilidad Iimitada a temporadas restringidas.

IV.9. Episodio 9 - Ocupaciones Actuales
(1900-1995) (Fig. 20)

Siguiendo el patr6n de doble residencia, actual
mente los vecinos de Peineque tienen potreros agrarios
en Tilomonte, acceden temporalmente a la colecta de
vainas de algarrobo, cosecha de mafz ytrigo, incIuyen
do viajes râpidos para regar y preparar la tierra, retor
nando a Peine, en donde han asumido la modernidad
tras los beneficios de un puebla con servicios e
interacci6n socioecon6mica imposibles de lograrlos
desde Tilomonte.

Sin embargo, son los pastores que hoy viven en
Peine, los que"desde siempre" han articulado el mane
jo de toda estacomarca, con pervivencia de patronesde
movilidad, residencial yempfricapropiamenteandina.

De las conversaciones con la familia Chaile, tal
vez los ultimos pastores que usan actualmente el
transecto Tulân, se desprenden importantes visiones
sobre el manejo deI territorio que no parece ser muy
distinto al pasado pre-europeo.

En la actualidad los rebanos de llamas se locali
zan en los asentamientos de altura, coma Talabre,
Camar y Socaire, donde el forraje de "campo" y "ce
rros" es mâs denso en sus entomos y estancias aleda
fias. Generalmente, desde Peine y Tilomonte los reba
fios de corderos y llamas se trasladan a la alta puna por
octubre cuando las condiciones frfgidas se han atenua
do. Es evidente que los rebafios de llamas no pueden

permanecerdurante laestaci6n frfajunto alos ambien
tes de altura. Esto se debe a que estos mamfferos coma
las aves no tienen capacidad de invemaci6n, ernigran
do estacionalmente a pisos mâs abrigados, retomando
arriba s610 en las estaciones câlidas (V.gr. Pular). En
efecto, las condiciones térrnicas de la alta puna se
tipifican por una temperatura media muy baja, con
notables fluctuaciones diarias de mâs de SO°C en
verano. Se puede decir que las estaciones de veranD e
inviemo se dan en un mismo dia. Bajo este régimen el
ganado debe bajar a los habitats mâs câlidos de los
distritos de Tulân, Tilomonte y Tilocalar, en donde se
mantienen en circuitos que comparten las quebradas
intermedias, como Tulân, con forraje estable y sus
pampas de interfluvio con talaje estacional, mâs de
pendiente de la menor 0 mayor cantidad de agua cafda
(lluvias de verano).

De acuerdo a la disponibilidad estacional de fo
rraje en el transecto Tulân, el circuito de trashumancia
llamera entre los pisos ecol6gicos contrastados y sepa
rados a través de los distritos estudiados, se puede
disponer de modo siguiente :

Distrito Tilocalar: Presenta un forraje estable alter
nativo durante todo el afio (vegas) con mayor talaje
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y
enero. Después los pastos blandos tienden adebilitarse
parcialmente, aunque la vegapermanece activa todo el
ano.

Distrito Tilomonte: Ofrece pastos de "quebrada"
estables todo el ano, pero de baja densidad, suplemen
tado con recursos adicionales de frotos de chanar y
algarrobo, mâs utiles durante los meses de febrero y
marzo. Aquf se concentrarfan en corto tiempo los
rebafios a nivel de "potreros" en zonas hUmectas y/o
regadas yen "campos" reducidos, emplazados en pam
pas aledanas con forraje estacional dependiente de la
fluctuaci6n de la lluvia estival.

Distrito Tulân: Se continuacon la modalidad anterior
pero sin apoyo de arboledas. Esta vez el talaje en
"pampas" tiende a ser mâs productivo por una mayor
coberturade pastoestacional (tolar),el cual se combina
conlos pastos blandos deI arroyo, que presentan menos
ocupaci6n deI distrito.
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Distrito Meniques: Mayor concentraci6n de forraje
en toiares, vegas, planicies inclinadas de interfluvio y
extensas coberturas piemontanas, utiles especialmente
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y
enero (tolar).

Para el matrimonio Chaile la noci6n de "campo"
involucra al tolar, vegas 0 espacios mas abiertos, donde
se localiza el forrajeo intensivo. Bajo la idea de "ce
rros" entienden el acceso a los recursos de mas altura
dispuestos en lugares reconocidos coma : "Paniso" y
"Pajonal", en donde el pastoreo de Bamas es también
frecuente.

Asf, las actividades de "cerro" se centran en el
pastoreo de Barnas, en donde pocos pastores las condu
cen a los "pajonales", allfpermanecen libres, solo con
controles esporadicos de los adultos. Las labores en
estancias se localizan hasta las faldas deI "cerro", en el
medio reconocido coma "campo" 0 a 10 menos a la
"orilla deI cerro" (Aldunate et al., 1981).

"campos" abiertos 0 "estancias" coma La Cueva, en
donde la vegetaci6n arbustiva ocupa quebradas de
poco labrado 0 en cursos y vegas de suelos humedos
con pastos blandos. En los pisos mas altos ocupan en
primavera las cubiertas de iloca de hoja verde y flor
morada, incluido el pajonal tipico.

En general, el recurso forrajero de la alta puna es
de contextura coriacea, con abundante celulosa, de
modo que el aparato digestivo de los camélidos se
especializ6 en tomo al talaje de pastos duros, asociados
al consumo menor de hojas tiemas y flores de com
puestas de las vegas fluviales coma las ramoneadas en
el arroyo Tulan.

Este patr6n de trashumancia llamera de los pasto
resdeTilomonte-Peinepodrfaresumirsetentativamente
de modo siguiente :

Enero-Febrero-Marzo: Descenso de la alta puna por
lluvias estivales si estas son
intensas.

Si el modelo de acceso estacional a la alta puna
fue sostenido, este debi6 implicar a distintos locis de Abril:
forraje en "cerros" con vertientes y vegas bajo las altas
cumbres deI area: Chilique, Miscanti, Meniques, etc.
Incluso suelen arribar a faldeos tan distantes coma el
Pular, a través de jomadas que superan los tres dias,
tiempo usual empleado para colocar rebafios en el
distrito Meniques y equivalentes, desde el curso infe- Mayo:
rior de la quebrada Tulan.

Para la pareja de pastores informantes que sobre
vive entre Tilomonte y Peine, el traslado de densos
rebafios decorderos ocurrehacia las vegas de los cerros
Pular y Capur a mas de 50 km desde su residencia
"estable" en el oasis. Pero en general, saben que tienen
acceso atodalaplanicieinterfluvialdeI drenajeTarajne- Junio-Julio-Agosto:
Tulc1n, que cubre el distrito de Tulân y que estos
recursos se incrementan en la medida que ascienden
entre las cotas de 3000 a 4000 m. Por los 2900 a 3500
m distinguen las ventajas deI siguiente forraje: Cho- Septiembre:
quil, tipiaconte (flora azul), cachiyuyo, etc., utilizando
a la vez sectores rocosos y sombreados permanente-
menteendonde seconservaaguade lluvias estacionales
de uso coma abrevadero (carcavas), cuando no se
contactan vertientes propiamente tales. Puedenocupar Octubre:

30 • El Desierto, el Hombre y el Agua

Si ocuparon las tierras altas
en verano (alta puna), des
cienden en abril por el co
mienzo de las bajas tempera
turas y/0 primeras nevazones.

Ocupaci6n estacional en los
pisos bajos. Inicio variable de
la crisis de recursos forrajeros
en los pisos altos. Abandono
de las estancias y vegas loca
lizadas en "campos" y "ce
rros" sobre los 3000 m

Mantenci6n de rebafios en
quebrada, oasis y vegas bajo
los 3000 m.

Primeros ascensos posibles a
la alta puna si las temperatu
ras han subido (comienza el
brotedeI forraje alto-andino).

Ascenso sostenido de reba-



Noviembre-Diciembre: Permanencia en toma a los
recursos de la alta puna.

fios a los recursos de la alta
puna (Distrito Meniques y
otros mas surefios).

Enero: Inicio deI descenso a oasis y
quebradas de acuerdo a la in
tensidad de las lluvias de ve
rano.

forraje altemativo fresco 0 almacenado (V.gr. algarro
bo y chala de mafz), en especial durante sequfas
prolongadas. Esta situaci6n no ocurre con frecuencia
hoy a raiz deI bajo monto de los rebafios, pero se
recuerda que se les encerraba en corral, tal como OCUITe
enel circuito trashumântico de laquebradade Puripica,
en donde el Sr. J. Vilcasolfaconcentrartemporalmente
sus llamas en un gran corral deI sector de la desembo
cadura deI drenaje deI Puritarna y Puripica en tomo a
su residencia mas estable: Guatfn.

Independientemente de los circuitos trashu
manticos de larga distancia ya referidos nos preocupa
otro con llamas, de menor escala, detectado en la
quebrada Tulân, sector vertiente-aguas abajo, que co
incide con el territorio utilizado por los agropastores
de TU-54. Los Chaile con 12 llamas propias y "encar
gadas" de familias de Peine y Socaire salen de Peine y
Tilomonte hacia recintos dispuestos junto a los abrigos
pre-europeos cerca de las vertientes de Tulân. Sefialan
que pocas veces permanecenlargamente enTilomonte,
porque deben moyer su ganado por las vegas de la
quebrada de Tulân y mas arriba en las estancias, vegas
y aguadas dispersas sobre los 3000 m. Racia allf deben
salir 10 antes posible a no ser que exista crisis de
recursos y las Barnas deban alimentarse de vainas de
algarrobo deI oasis solo por un tiempo, pues 10 consi
deran muy caliente, de baja altura, que a 10 menos
sostendrfa cierta recarga en los meses deI desprendi
miento de la vaina (febrero-marzo) 0 después, lograda
desde los silos de Tilomonte. Por otra parte, la densa
concentraci6n de jerjeles (mosquitos de zonas hUme
das en oasis câlidos) irrita a los rebafios y por otro lado
las tierras mâs utiles aqui estân orientadas hacia las
prâcticas agricolas intensivas, dificultândose de uno u
otro modo la permanencia continua de rebafios densos.
A pesar de estos limites, en casos excepcionales los
rebafios de Barnas deI curso medio y alto deI drenaje de
Zapar, sefialan los Chailes, bajan hasta su curso infe
riorpor algunas horas a abrevar yluego retoman apisos
mas altos y aireados lejos de la acci6n de los ambientes
câlidos inferiores.

Es probable que el contacto de los rebafios de
Barnas entre quebrada Tulân y el oasis de Tilomonte se
dio a través de permanencias cortas, sustentado con

Por otra parte, los rebafios de quebrada Tulân
articulaban las vegas de Tilocalar (7-10 km al SW de
Tilomonte), con mayor utilidad que el oasis, por cuanto
aun hoy se observa mayor calidad deI forraje "duro",
vegas extensas, ausenciade mosquitos, espacios abier
tos aireados y vertiente con agua potable. Como la
ocupaci6n de TU-85 en Tilocalar es similar a los
agropastores de TU-54, es indudableque los rebafios se
instalaban en las vegas mas fértiles de Tilocalar articu
lando coma paso obligado el oasis de Tilomonte. Por
esta es que hasta ahora hay mas rebafios de corderos en
las vegas de Tilocalar que en el oasis de Tilomonte, en
donde abundan algarrobales y cultivos de maiz. El
surgimiento de potreros de alfalfa (con varios cortes al
afio), es un episodio post-conquista y supli6 el forrajeo
de algarrobo, chala de mafz y vegas de zonas humedas
en los pisos câlidos 0 bajos coma Tilomonte y Peine,
modificandose sustancialmente las relaciones entre los
distritos deI transecto, en especial en 10 concerniente al
apoyo forrajero en el piso Tilomonte.

Para la familia Chaile el pastoreo antiguo en
Tilocalar debi6 ser aquel que se mueve en toma a una
vega localizada, tal vez sin desplazamientos filera deI
ârea Pero, si existi6 cierta crisis forrajera al interior,
estas vegas bajas fueron altemativas Msicas. Actual
mente, ellos no Bevan sus Barnas a Tilocalar, pues su
rebafio es minimo y se sostiene con pocos recursos en
el distrito Tulân, en toma a la aguada mâs importante
deI curso medio de la quebrada hom6nima. Por otra
parte, saben que el uso de potreros de alfalfa no tiene
variaci6n estacional y logra ahora suplir las crisis de
forraje interior borrando la situaci6n pre-europea que
existi6 antes entre los distritos deI ârea.

Dejando afuera la posible articulaci6n de crianza
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de Barnas y pastoreo entre los distrito de Tilocalar y
Tilomonte, debe recordarse que la concentraci6n de
sitios con vestigios de Hamas (huesos, cuero, lanas,
coprolitos y arte rupestre) se localizan inmediatamente
aguas abajo de la vertiente de Tulan. Aquf, en estas
vegas se concentraron los primeros rebafios de la
ocupaci6n agropastoralista temprana y es aquf donde
hoy el Sr. Chaile y su sefiora sostienen un recinto
transitorio y su rebafio de 12 Hamas, en torno a los
recursos deI fondo de la quebrada y de las planicies
aledafias, sin apoyo de frutos de arboledas ni de potreros
de alfalfa, es decir, bajo una situaci6n mas cercana a la
evidencia arqueol6gica. De hecho los refugios bajo
roca excavados siguen siendo utilizados hasta hoy por
estos agropastores de Tilomonte y Peine, en cuyos
oasis mantienen su doble residencia.

Aqui en el distrito Tulan el rebafio de Barnas de
los Chaile no requierede pastores. Se autoconduce con
sus "punteros" por derroteros bien demarcados y tradi
cionales de tal modo que son controlados solo de vez
en cuando. Suelen consumir sus pastos mas apeteci
dos: choquil, vasal, papurpasto, iloca y malvas. Pero
cuando suben a las vegas altas sobre los 3500 m, los
Chaile acompafian sus rebafios a través de un recorrido
por aguadas, coma aquella de Cuno que los habilita
para alcanzar las vegas deI Pular. Entonces, no sueltan
los animales a los pastos de quebrada Tulan, sinD que
esta vez usan los corrales, en donde los pastores duer
men y cocinan en un pircado abierto lateral al gran
corral. Esto es para escuchar las incidencias y anorma
lidades nocturnas que puedan afectar al rebafio. No
sabemos si este patr6n de desplazamiento entre corra
les para alcanzar un punto ventajoso y lejano (V.gr.
vegas deI Pular) fue utilizado para el traslado de
rebafios de Barnas durante los episodios pre-europeos.

El rebafio de Hamas de los Chaile suele dormir en
zonas protegidas al este de los cerros que dominan el
sector sureste de las vertientes. Acceden a estos refu
gios por los pasos al este de la vertiente 0 cruzando la
quebrada hasta alcanzar la planicie de la banda sur,
alrededor de las 6-7 PM. Duermen en las hoquedades
de sus revolcaderos y con la salida deI sol se levantan
y se desplazan rarnoneando por las planicies hasta
descender a quebrada Tulan por senderos tradiciona
les. Esto es, si el acceso ocurre desde la banda sur,
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bajando sin pastores a la altura deI sitio TU-57, 0 por
TU-54 si hay gentes por ellugar anterior. Pueden aun
articular la rica vega de Tulan-Cueva, bajando por TU
55 (7-9 AM.).

Si el acceso ocurre por la banda norte la unica
bajada obligada se presenta junto al sitio TU-60 (gran
panel con petroglifos de camélidos). Una vez en toma
al arroyo permanecen en la vega deI fondo hUmedo
(choquil y junquillo), hasta que el calor aumenta y por
las 12 a 13 horas ascienden a la planicie en hileras
conducidas por "llama-puntero",hasta alcanzar la parn
pa aireada con forraje duro y disperso. Este movimien
to de ascenso no es mecanico. Un pifio 10 hace mas
tarde entre 5-6 PM, otros estân s610 en la mafianafresca
dentro de la quebrada y suben entre 10.30 a Il.30 AM.
a la planicie, en donde el forraje dispersa aumenta
tierra arriba. Por otro lado, cuando hay forraje sufi
ciente en la pampa y cerros aledafios, al sureste de la
vertiente, retornan al abrevadero deI arroyo Tulan por
las Il AM Yno tan temprano coma se estableci6 mas
arriba.

En suma, esta combinaci6n arm6nica entre los
recursos deI fondo de la quebrada de Tulan, asociado
a las planicies y cerros aledafios, perrnite sustentar un
rebafio de baja densidad, sin una intervenci6n humana
donünante, ni estructuras de corrales ad hoc, en un
cielo diario que no exige de desplazamientos
trashumanticos de larga distancia (esto ultimo mas
bien compatible con el manejo de grandes rebafio). TaI
situaci6n parece ser el casa deI sitio TU-54 cuyos
dep6sitos de basuras yalta densidad de ocupaci6n
sefiala habitos de vida mas sedentarios, acorde con el
patr6n de mantenci6n de ganado que se acaba de
sumariar para el distrito Tulan.

De acuerdo a los Chaile el manejo agricola de
Tilomonte se basa en el cultivo dominante de maiz, 10
cual implica un ciclo de siembra y cosecha que ocupa
no mas de la rnitad de un afio laboral. El "vacio"
restante se habria cubierto con el manejo de rebafios de
llamas, tal coma se ha observado en térrninos contem
poraneos, es decir, con ascensos de rebafios a partir de
un asentarniento "estable" en el oasis de Tilomonte,
hacia el 6ptimo forrajeo interior.



Por otra parte, en el distrito Tulfu el1imite agrf
cola no esta dado tanto por las variaciones climaticas,
sino por la estrechez y carencia de suelos adecuados.
En reversa, la cubierta de pastos blandos permanentes
apoy6 mas la crianza de 11amasjunto con las "pampas"
aledailas. En verdad, el limite climatico comienza
desde este distrito a ser mas adverso a la implantaci6n
de cultivos. Salvo la excepci6n microclimatica y sue
los mas aptos con agua menos contaminada coma
Socaire (maiz, quinua, papas y crianza de Bamas), no
se encuentran otros nichos agricolas en alturas sobre
los 2500-3040 m. En efecto, ellfmite climatico sobre
los 3500 mse tipifica por la vigencia de una atm6sfera
pura que permite el paso de las ondas lumfnicas y de
calor sin disminuir su intensidad (efecto negativo de
filtro). De modo que es diffcil mantenerel calor, puesto
que la mas leve nubosidad da lugar a un régimen frio
que inc1uso enlos meses calidos puede alcanzar a 19°C.
Es mas, las 11uvias estivales pueden transformarse en
granizos y nevadas en pleno veranD sobre los 3500 m.
Bajo estas condiciones, en el distrito Tulan y mucha
mas en el distrito de Meniques, las posibilidades de
cultivos son mfnimas.

Para los Chaile fuera deI pastoreo y deI uso
agricola de l'ilomonte, sus antepasados cazaban en las
tierras altas. Se practicaba la caza en los fondos de
quebrada(chacu) junto alas vertientes 0 usando pircas
lineales conpalos ylanas parael "carreteo" demanadas
de camélidos alugares donde pudieron desbarrancarse
oser cazados con fusiles y antes con flechas ydardos.

El registro de abundantepuntas foliaceas grandes
y pedunculadas finas de obsidiana, en los sitios
formativos, sugieren que la caza de mamfferos, aves y
roedores complementaronladieta doméstica ycultiva
da. Estas practicas continuaron en la secuencia deI
transecto hasta tiempos coloniales (Nufiez, 1994). Aun
mas, tardfamente Phillipi (1860) observ6 que la cerca
na poblaci6n atacamefia de Peine estaba ausente por
que se habfa trasladado aotras tareas de cosecha, fuera
dellugar, tal vez como hoy OCUITe con el acceso a las
sementeras de l'ilomonte. Algunos cumplfancon labo
res pecuarias y mineras, aunque otros andaban de
cacerfa de camélidos salvajes.

Es probable que la caza de vicufia se concentraba
en su habitat ideal (altapuna), sobre los 3000 m. Pero las

prâcticas cinegéticas en tomo a los guanacos pudieron
abarcar pisos mas bajos. Hasta ahora se les observa en
habitats subandinos (V.gr. Sierra de Domeyko), puesto
que son mas sensibles a las bajas temperaturas. Por 10
menosensu periodode reproducci6nexigende tempera
turas caIidas para las crias neonatas. Por otro lado, fuera
de la caza de cholulos (Ctenomys) y otros roedores a10
largo de todo el transecto regional, la captura de suris
pudo ocurrir desde la Alta Puna hasta pisos tan bajos
coma el distrito Tulan y Tilomonte, en donde se han
observadogruposde40a50surisenlaspampasarbustivas
que rodean el primer distrito (septiembre), alejandose
considerablementedeI pisode 3000-3500 m, en dondese
establecen los sectores de reproducci6n (V.gr. cerca deI
sitio TU-89). Las practicas de caza hoy estân prohibi
das de modo que esta variable local en términos de
acceso a recursos ha disminuido sensiblemente en 10
que concierne al ascenso al espacio de mayorpotencia
lidad: el distrito Meniques.

Hasta aqui la descripci6n de cada uno de los
episodios ocupacionales. No es el casa sugerir ahora
cual sera el futuro deI transecto Tulân ni aun predecir
si alguna vez volvera a recuperar su habitabilidad con
permanencia y arraigamiento. Este tema se escapa de
esteestudio y caeen las expectativas de las reivindica
ciones étnicas ylaposibilidad de reactivarel fen6meno
agropecuario atacameilo. De mantenerse esta situa
ci6n el oasis de l'ilomonte es el mejor ejemplo de
deterioro ambiental y de abandono motivado esta vez
por causas esencialmente antr6picas.

v. ANALISIS MACROESPACIAL DE LOS
PATRONESOCUPACIONALES

De acuerdo a los nueve episodios identificados a
10 largo deI transecto l'ulan, se intentara ahoraextrapo
lar sus patrones ocupacionales y de usa de recursos,
esta vez dentro de una visi6n macroespacial que inc1u
ye la cuenca de Atacama entre los arroyos Puripica y
Tulân (Fig. 21).

V.l. Episodio 1 - Ocupaciones arcaicas
(3000-1200 aDOS a.C.)

Las evidencias arcaicas registradas en Tumbre y
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Calarcoco (Serracino y Pereyea, 1977), la conexi6n
Puripica-Pelun (Le Paige, 1965, Ms; NUfiez et al.,
1995) y Punta Negra (Lynch, 1986), demuestran que
en otros transectos de la cuenca, fuera de Tulan, han
ocurrido por esta época, y desde antes, desplazamien
tos trashumanticos de caza-reco1ecci6n entre tierras
altas, quebradas intermedias y oasis 0 vegas cercanas
al gran Salar. Se acepta que el patr6n de ocupaci6n
estacional, en términos de caza, recolecci6n y domes
ticaci6n de camélidos, ocurri6 en y desde campamen
tos-bases semi permanentes emplazados en quebradas
con arroyos estables de alturas moderadas. Desde aquf
se articularon temporalmente los espacios de la Alta
Puna (paleolacustres y cotos de caza), con 1abores
sup1ementarias de co1ecta de huevos, caza menor,
obtenci6n de obsidiana, etc.; seincluyeronlos espacios
de oasis piemontanos aun no agriculturizados y las
vegas deI Salar (caza y reco1ecci6n). El registro de
asentamientos-bases de esta natura1eza 10calizados en
el curso medio-superiorde quebrada Puripica, Tumbre
Calarcoco y TuIan, ratifican el can'icter macroespacial
de este episodio (Fig. 21).

V.2. Episodio 2 - Ocupaciones Formativas
Antiguas (1200-400 aDOS a.C.)

Durante este episodio debieron ocurrir en otros
transectos tempranas ocupaciones agropastoralistas,
es decir, con crianza de Barnas, labores subsidiarias de
horticultura y mantenci6n de habitas de caza-recolec
ci6n. Se advierte ahora la emergencia de aldeas com
plejas, estructuradas con permanencia, localizadas en
quebradas intermedias entre la tierras altas y la cuenca
deI Salar. El espacio es organizado en funci6n de
labores cercanas al asentamiento, con actividades eco
n6micas mas ventajosas: pastoreo de llamas y acceso
suplementario a trabajos minero-metalurgico de bie
nes de status y cultivos a escala reducida.

Se movilizan desde aldeas-bases a 10 largo deI
transecto vertical a través deI uso estacional deI espa
cio. A la ubicaci6n de la aldea TU-54, en la quebrada
de Tulan, se suma la aldea de Tilocalar (TU-85), y la
sincr6nica de Calar, en la quebrada hom6nimajunto al
rio Vilama (Le Paige Ms, Orellana, 1988), ademas de
PU-31, otro asentamiento menos estructurado y mas
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tardfo emplazado en la quebrada de Puripica (NUfiez et
al., 1995). El espacio es organizado desde las quebra
das intermedias con alturas variables entre los 3000 a
2500 m.s.n.m.) conacceso a tierras altas y bajas respec
tivamente.

La identificaci6n de estas escasas cuatro eviden
cias en los extremos de la cuenca podrfa sugerir que
eventos similares pudieron ocurrir a 10 largo de los
transectos intermedios asociados a vertientes y arroyos
piemontanos.

V.3. Episodio 3 - Ocupaciones Formativas
Avanzadas (400 a.C. - SOO aDOS d.C.)

Desde un punta de vista cronol6gico este episo
dio se inicia cuando se abandonan las aldeas
quebradefias anteriores por los400 a 600 afios a.c., y
se emplazan las primeras aldeas esta vez en los oasis
piemontanos vinculadosconel control de mas hectareaje
agrfcola en espacios abiertos utiles para las andenerias
y/a renculos 0 melgas de inundaci6n. En este sentido
aquf se observa que las ocupaciones pastoralistas tran
sitaron al manejo de suelos agrarios en el piso de oasis,
entre las arboledas de algarrobales y chafiarales asocia
das a los desagües permanentes. En verdad, se esta en
presencia de la gran cuesti6n: como, cuando y quienes
iniciaron el manejo agrario con irrigaci6n de los oasis
bajos piemontanos. Desdela visi6ndel transecto Tulan,
este episodio seria tardfo si en verdad las cargas
aluvionales en el oasis de Tilomonte no ocultan otros
asentamientos mas tempranos.

Sin embargo, a la luz de las evidencias de los oasis
de Toconao y San Pedro de Atacama, estos eventos,
compatibles con los inicios deI proceso de
agriculturaci6n, coma labor econ6mica mas dominan
te que el pastoralismo, son definitivamente mas
tempranos.

En efecto, el inicio de ocupaci6n de la aldea
Tulor, datado desde los 590 a.c. a 100 d.C. (Llagostera
et al., 1984) y un segmento inicial deI cementerio
Toconao-Oriente datado por los 580-350 a.c. a 690
d.C. (Berenguer et al.. 1986), dan cuenta de los prime
ros testimonios, post-fase Tilocalar, de un proceso



socio-readaptativo innovador en términos de una ver
dadera conquista de los oasis bajos deI desierto
atacamefio, a través de la implantaci6n agrfcola en
suelos utiles para el complejode cultivos semitropicales:
capsicum, mafz, Chenopodium quinua, cucurbitas y
phaseolus, asociados a los frotos de algarrobo y cha
nar. Estos recursos se complementaroncon los cultivos
deI complejo cordillerano localizados en los oasis mâs
altos coma Socaire, en donde se adapt6 un mafz local
muy resistente junto a tubérculos y quinua asociados a
densa crianza de llamas. De modo que estos oasis altos
(Tumbre, Camar, Socaire, etc.) sirvieron coma fuentes
alimentarias complementarias a aquellas mâs comunes
emplazadas en el borde deI salar: Atacama, Toconao,
Peine y Tilomonte.

Para comprender las relaciones durante este epi
sodio, entre el transecto Tulan y los restantes locus
poblacionales, se debe alterar el esquema explicativo y
comenzar esta vez por disponer los datos desde el
nucleo (ayllos de San Pedro de Atacama) a la periferia
sociopolitica de ese entonces (V.gr. transecto Tulan).

Los ayllos actuales de Atacama, reconocidos en
conjunto coma San Pedro de Atacama, fueron los
nucleos aldeanos preincaicos mas densos. Se mantie
nen virtualmente desconocidos por carencia de
excavaciones, donde precisamente se instal6 la mayor
labor agraria-aldeana de la poblaci6n de la cuenca de
Atacama in toto. A juzgar por el numero y tamafio de
sus cementerios se acepta de manera inequlvoca que
aquf las ocupaciones respondieron con suficiente leal
tad y arraigo territorial. Es probable que las gentes deI
episodio anterior (sin ceramica negra pulida clâsica).
hayan iniciado la colonizaci6n agrfcola de los oasis de
Coyo, Tulor y Toconao. Dehecho es imposible aceptar
que todos los ayllos de Atacama fueron cultivados al
mismo tiempo, desde los inicios de este 0 deI anterior
episodio. En este sentido, la primera propuesta agrfco
lahabrfa comenzado en Tulor,junto a un bosque local
coma fuente de alimenta no variable con las sequfas y
de acci6n complementaria durante la primera experi
mentaci6n cultigena. Este evento habrfa ocurrido pre
cisamente aguas abajo, donde el arroyo de Atacama
cubrfauna vasta extensi6n util en términos de riego por
inundaci6n, tal coma ocurrieraeneldesagüe deI arroyo
Tarapaca en relaci6n al pueblo temprano de Caserones

(Nunez 1974, Llagostera et al., 1984). El desarrollo de
esta temprana explotaci6n agroalgarrobera fue sustan
cial para sustentar la emergencia de una agricultura
local maicera apoyada subsidiariamente con crianzade
llamas mantenida fuera deI oasis caIido.

Para ordenar los eventos ocurridos entre estos
ayllos es necesario previamente establecer un orden
cronol6gico de sus ocupaciones, aunque éstas s610 se
hayan secuenciado a partir de colecciones funerarias
(Le Paige Ms.). Para este efecto se han considerado
varias propuestas apoyadas por dataciones absolutas
(Le Paige, 1965; Nunez, 1992 a-b, Tarrag6 1989,
Berenguer et al., 1986; Oakland, 1994 y Llagostera et
al., 1984). Del anaIisis deI cuadro cronol6gico ajusta
do a estos oasis bajos (Tabla N° 2) se desprende que las
ultimas ocupaciones arcaicas de lafase Puripica preva
lecieron por los 2000 a 1850 afios a.c., dando paso al
desarrollo de aldeas formativas agropastoralistas anti
guas, coma Calar, junto al arroyo Vilama, inserta en la
fase Tilocalar ya descrita en el transecto Tulân. (Epi
sodio N° 2). Una vez cubierto estos vacfos ocupacio
nales primigénicos bien advertidos (Berenguer et al.,
1986), se inician las fases que guardan estricta relaci6n
con las ocupaciones agrarias en los ayllos de Atacama:
Toconao, Séquitor, Quitor, Coyo y Solor. Asi, se
sugiere que estos oasis tendrfan a 10 menos un usa
agrario desde los 400 afios a.c. hasta la actualidad, es
decir, un continuo potencial deI orden de los 2400 afios.

Desde las fases Toconao y Séquitor se advierte
que la poblaci6n local de los oasis piemontanos se
integra sociopoliticamente tras una identidad étnica,
territorial y ritualfstica muy bien definida, caracteriza
da por el temprano usa de la ceramica fina roja y negra
pulida (funerariaydoméstica), que se populariza desde
los 30 a los 300 afios d.C., dando inicio a las ocupacio
nes en los suelos mas fértiles de los ayllos de Quitor,
Solor y Tulor (componente tardfo funerari0), obvia
mente antes deI arribo de la colonizaci6n Tiwanaku
(500-900 afios d.C.).

Es probable que de estos oasis naturales fuera
Quitor el primero en ocuparse porque a11f se puede
controlar el inicio deI riego canalizado a nivel de
cabecera. Aquf la sucesi6n de ocupaciones perdurara
hasta la erecci6n deI Pukara y el arribo de las huestes
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incas y espafiolas. Por otra parte, en Solor habria un
desarrollo ocupacional perviviente hasta los afios 1220
d.C., mientras que Tulor, mas lejos deI locus de cana
lizaci6n y de los centros de renovaci6n aldeana, habrfa
quedado abandonado durante este episodio. Obvia
mente que estos eventos ocupacionales se proponen a
modo de hip6tesis porque los datos disponibles no son
muyexplicitos en torno adataciones y contextos tecno
16gicos tal coma ocurre con los ayllos de Beter,
Poconche y Cucuter, en donde se instuye su roI coma
pioneros agrfcolas al modo Coyo, pero se carece de
excavaciones concretas yde sus indicadores asociados
(V.gr. edad de la ceramica imbricada de Poconche).

Se puede asegurar que entre los 0 a los 300 afios
d.C. el paisaje agrario esta extendiéndose en los ayllos
actuales de Quitor, Solor y Tulor, a través deI uso
racional de las aguas deI rio Atacama. Desde estas
aldeas salen grupos de tareas a colonizar espacios
forrajeros en el ambito mas frio de quebradas yalta
Puna tal coma se plante6 a 10 largo deI transecto Tulan,
a raiz de la presencia alli de la ceraoùca negra clasica
de Atacama, dispuesta en patrones residenciales analo
gos. Es laépocaen que estaceramica se distribuye ende
y allende los andes junto a caravaneros, agricultores y
pastores que articulan los oasis de mayor altura coma
Socaire donde construyeron aldeas por esta misma
época. Efectivamente, desde el inicio de la era se
suceden notables obras hidraulicas con canalizaci6n y
andenerfas que cubren ca. 300 hectareas a 10 largo de
toda la secuencia prehist6rica, yaciendo en su mayorfa
abandonadas en la actualidad (P. Nufiez, 1994).

V.4. Episodios posteriores· Ocupaciones deI
Desarrollo Regional, Inca e Hist6ricas

Durante la fase Coyo se colonizan otros ayllos
datados en Atacama. Se trata de ocupaciones deriva
das deI evento anterior que abora aparecen en los
suelos de Solcor y Coyo, culminando por los 500 a los
900 afios d.C. en franca convivencia con ocupaciones
provenientes deI estado Tiwanaku. Estos se orientaron
a las labores minero-metalurgicas que prestigiaban a
esta comarca bajo un acentuado proselitismo religioso
a cargo de dignatarios de status sociopolitico. La
presencia de componentes Tiwanaku en los ayllos
adyacentes asillamados Checar, Larache y Contituquis
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(Conde Duque), asociados a las comunidades locales,
permiten admitir que desde los 500 afios d.C. todos los
ayllos estaban ya suficientemente agriculturizados.

Al observar la fotoaérea OAG II 3083-153,11
(Prof. R. Borgel, comunicaci6n personal) efectiva
mente se advierten extensos vestigios de reticulos 0
melgas de cultivo, hoy erosionadas por su abandono,
en especial aguas abajo de Séquitor, Checar, Beter,
Cucuter y entre Coyo-Séquitor. En algunos casos pare
cen pervivir de cultivos trigueros coloniales utilizando
eXCedentes de aguas de "avenidas" tal coma ocurriera
conPampa Ilugaenel Tamarugal (Nufiez, 1974); otros
casos se asocian a acciones de aluviones por efectos de
torrenteras y quizas, las menos, por cultivos antiguos a
raiz del desvio de los canales hacia zonas con suelos
mejores y/o etapas de sequias prolongadas.

Al final, las ultimas poblaciones inmediatamente
anteriores a los incas habian logrado un hectareaje
cercanamente similar al actual, arraigandose princi
palmente en los ayllos de Solor y Quitor, hasta que las
ocupaciones incaicas se instalaran basicamente en el
mas apartado ayllode Catarpe y ya entrada la conquista
hispana en un sector aislado de ayllo de Contituquis.
Es decir, siempre en la cabecera deI valle, para acentuar
el control de las bocatomas matrices deI regadio, hege
monia sociopolitica, acceso hacia las tierras altas, justo
en el espacio donde los sefiores atacamefios habian
emblematizado su poder local (Pukara de Quitor).

Al observar globalmente que entre estos sitios
analizados los mas antiguos tienden a disponerse aguas
abajo y los mas recientes a la inversa, se podrfa inter
pretar que pudo existir cierta restricci6n de aguas por
pulsaciones de sequias prolongadas, tal coma hemos
advertido sincr6nicamenteen la quebradade Tarapaca,
donde las poblaciones locales tardias e incas se dispu
sieron en la cabecera donde comienzan los mejores
suelos extensos y se facilitaba el control hidraulico y
socio politico (NUfiez, 1974). Sin embargo, aun no se
dispone de otros datos alternativos en Atacama que
tendrian que ver con asuntos geopoliticos yestrategias
orientadas a disponer en la cabecera menos vulnerable
el centro sociopolitico defensivo inmediatamente an
tes y durante los incas, a través de sefiores que aspiran
a su vez a suelos climaticamente mas protegidos y



mejor regados entre los ayllos de Contituquis y Quitor.
En verdad, la ubicaci6n de zonas con cultivos abando
nados aguas abajo, mientras no estén debidamente
datados, no son suficientes para postular una tesis de
restricci6n de regadio por algun estimulo de stress
ambiental prolongado.

No es el casa reiterar aqui el impacto de los
nuevos instrumentos europeos (V.gr. arado), aplica
ci6n de tapiales para huertos mas abrigados, uso de
cultivoseuropeos y la incorporaci6nde b6vidos, ovinos,
caprinos y equinos en el interior de las estructuras
laboraIes e ideol6gicas atacameDas durante los tres
siglos de coloniaje. Esta clara que estos cambios fue
ron programados desde el centro administrativo espa
Dol dispuesto en Conti tuquis, un lugar tradicionalmen
te usado por los poderes indios desde la conexi6n
Tiwanaku hasta el arribo inca (fines deI siglo XIV).
Mas significativo para esta clase de estudio 10 consti
tuyen los sucesos deI siglo XVII y comienzos deI
XVIII, cuando se impuso un notable reajuste en el uso
de la tierra nativa. El nuevo régimen habria fundado un
"pueblo de indios" en el ayllo de Beter, aguas abajo,
con un nuevo plan de regadio canalizado orientado a
reactivarlo esta vez con unaintensaexplotaci6n triguera,
a través de un asentarniento nativo concentrado alli
mismo para incrementar "las tierras de pan llevar" tal
coma se decia por esa época.

Tampoco hay espacio aqui para comprender el
proceso de deterioro de los oasis y de sus comuneros a
través de legislaciones insensatas al uso racional deI
desierto, agravado por migraciones a los centros mine
ros aledafios y de tantas otras causas en donde la
enajenaci6n deI agua, tierras y orgullo andino, condu
jeron a la pauperizaci6n campesina provocada por
agentes originalmente extemos. Es en el interior de
esta crisis contemporanea asumida recientemente por
los lideres de las justas reivindicaciones étnicas en
donde se deberian esperar originales propuestas en
términos de etnodesarrollo. Se entiende entonces que
aqui no se leera el futuro de los pr6ximos episodios
atacamefios porque coma hombres de ciencias sociales
solo podemos evaluar y acompafiar las decisiones,
ojala cargadas de sabiduria andina, de los genuinos
protagonistas deI proceso en toma a la recuperaci6n de
los recursos atacamefios.

Por abora la enajenaci6n deI agua nativa para la
modernidad rninero-industrial, la alta tasa de contarni
naci6n y la urgente necesidad de optimizar su uso y
rendirniento dentro de las comunidades, son graves
indicadores de una cuesti6n étnica y ética no resuelta.

VI. EPILOGO

Las evidencias arqueol6gicas demuestran que en
un escenario con tendencia a la aridez (Holoceno
tardio), los antiguos pueblos arcaicos especializaron
sus habitos decaza, recolecci6n y domesticaci6n(4000
2000 anos a.c.), estableciendo sus habitats interme
dios en arroyos y vertientes mas estables. A través deI
uso estacional de los distintos piso ecol6gicos entre el
Salar y la Alta Puna, explotaron camélidos salvajes y
domésticos ademas de colecta vegetal, dependiendo de
la relaci6n lluvias-potencial forrajero disponible.

Pulsaciones de mayor aridez habrian creado las
condiciones locales necesarias para incrementar la
producci6n de alimentos en lacis favorables aislados,
con mayor confiabilidad, acentuandose el manejo de
recursos domésticos: pastoralismo y horticultura. Los
asentarnientos abora dependen menos de los dinami
cos cotos de caza y recolecci6n, por los 1500 a 1000
afios a.c. A partir de estos eventos el control deI riego
por inundaci6n, el acceso al forraje local de los pisos
bajos yel mas estacional de los mas altos, ademas deI
agua de los arroyos y vertientes junto a asentarnientos
estables con cultivos horticolas suplementarios, co
mienzan ajerarquizarel ambiente de quebradas, inclu
yendo los distritos complementarios arriba y abajo de
sus espacios ocupados (pastoreo de llamas y horticul
tura).

Desde los 400 a 600 anos a.c. se habria transitado
desde un régimen de riego de inundaci6n a otro mas
sofisticado de canalizaci6n, para iniciar el uso agricola
mas potencial de los oasis piemontanos, constituyén
dose esta labor en la mas dominante. Paralelamente, las
instalaciones aldeanas mas densas se fijaron en los
oasis piemontanos. Desde aquf articularon las vegas
deI Salar, las quebradas intermedias yalta puna, tras el
pastoreo trashumante de llamas, abora a nivel de acti
vidades complementarias. Durante este 6ptimo agrico-
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lainmediatamente pre-incael manejo dei aguaalcanz6
un franco virtuosismo hidniulico en términos de riego
canalizado y de inundaci6n a la vez (para eliminar
salinidad), construcci6n de andenarias para la prepara
ci6n de suelos artificia!es en pendientes, uso de arbo
ledas para detener procesos erosivos y evitar la alta
evaporaci6n, ademas de la aplicaci6n de fertilizante
animal y redes de canalizaci6n tras suelos mas produc
tivos. Como la escasez de agua y las crfticas sequfas
altemadas fueron intermitentes, las respuestas fueron
restrictivas y expansivas segun "como venga el tiem
po". Asf, todo condujo al desarrollo de una verdadera
cultura dei almacenaje de alimentos paralelo a turoos
rigurosos dei riegodisponible. Bastaleerenlatoponirnia
y las rogativas kunzas la reiteraci6n de la palabra puri
(agua) y saire (lluvia) en sefial de advocaci6n a las
fuentes andinas "dadoras." dei agua de una comarca
reconocida antes y ahora coma la mas seca de toda la
tieITa.

BlBLIOGRAFIA

ALDUNATE c., J. ARMESTO, V. CASTRO y C.
VILLAGRAN , 1981-a: Estudio etnobotanico en una
comunidadprecordillerana de Antofagasta: Toconao.
Boletin Museo Nacional de Historia Natural 38 :
183:229, Santiago de Chile.

ALDUNATE C. y V. CASTRO, 1981-b: Toconce y
su relaci6n con el poblamiento altiplânico en el Loa
Superior Perfodo Tardio. Edici6n KultrunLtda. San
tiago de Chile.

BERENGUER J., A DEZA, A ROMAN Y A
LLAGOSTERA, 1986: La secuencia de Myriam
Tarrago para San Pedro de Atacama: un test por
termolwniniscencia. Revista Chilena de Antropolo
gia 5 Universidad de Chile, Santiago de Chile.

BOWMAN, Y, 1924: Desert trails of Atacama
Geographical Society Special Publications 5, New
York.

GROSJEAN M. Y L. NÛNEZ, 1994: Lateglacial,

38· El Desierto, eillombre y el Agua

early and middle Holocene environments, human
occupation andresource use in the Atacama(Northem
ChiZe). Geoarchaeology: an International Journal.
Vol. 9 (4): 271-286.

HESSE R, 1982:Archaeologicalevidenceforcamelid
explotation in the Chilean Andes. Saugetierekunde
Mitteslungen 30 (3) : 201-211.

HIDALGO l, 1982: Fechas coloniales de fundacion
Toconao y urbanizacion de San Pedro de Atacama.
Chungarâ, Universidad de Tarapaca, Arica.

LAVALLEE D., 1990: La domestication animale en
Amérique du sud. Lepointdes connaissances. Bulletin
Institut Français d'Etudes Andines N° 9 : 25-44.

LEPAIGEG., 1965: San Pedro de Atacama y su zona.
Anales de la Universidad dei Norte NO4, Antofagasta.

MS. Notas Manuscritas. Biblioteca, Instituto de Inves
tigaciones Arqueol6gicas, Universidad Cat6lica dei
Norte - San Pedro de Atacama.

LYNCH T., 1973: Harvest timing trashumance and
the process of domestication. American
Anthropologist 76: 1254-1269.

1986: Climate change and human settlement around
the late glacial laguna de Punta Negra, Northem
ChiZe: thepreliminaryresults. Geoarchaeology 1: 146
161.

LUMBRERAS L.G., 1981: Arqueologia de la Amé
rica Andina Editorial Milla Batres, Lima.

LLAGOSTERA A, AM. BARON Y L. BRAVO,
1984: /nvestigaciones arqueologicasen Tulor 1. Es
tudios Atacamenos N° 7 : 133-151. Universidad dei
Norte, San Pedro de Atacama.

COSTA M.A Y A LLAGOSTERA, 1994: Coyo-3:
momentos finales dei periodo medio en San Pedro de
Atacama. Estudios Atacamenos N° 12, Universidad
Cat6lica dei Norte, San Pedro de Atacama (en prensa).

OAKLAND R.A, 1994: Tradicion e innovacion en la
prehistoria de San Pedro de Atacama. Estudios



Atacameiios N° 12, Universidad Cat6lica dei Norte,
San Pedro de Atacama (en prensa).

ORELLANA M., 1988-9: Los tipos alfareros tem
pranos de Calarysucontextoaldeano. Paleoetnologica
Vol. 5 : 73-86, Buenos Aires.

NIEMEYER H. Y V. SCHIAPPACASSE, 1976: Los
yacimientos arqueo16gico de la laguna Meniques.
Homenaje al Dr. Gustavo Le Paige S.J. Ed. H.
Niemeyer, pp. 31-57. Uni versidad dei Norte,
Antofagasta.

NÛNEZ L., 1974: Agricultura prehistorica en los
Andes Meridionales. Editorial ORBE, Santiago de
Chile.

1980: Hipotesis de movilidad trashumantica en la
Puna de Atacama: quebrada de Tuldn (nota prelimi
nar). Actas de V Congreso Nacionai de Arqueologia
t-II: 19-48, San Juan.

1992-a: Ocupacion arcaica en la Puna de Atacama:
secuencia, movilidad y cambios. Prehistoria Sud
americana. Nuevas perspectivas. pp. Ed. B. Meggers.
Ed. Taraxacum, Washington.

1992-b: Emergencia de complejidad y arquitectura
jerarquizada en la Puna de Atacama: las evidencias
deI sitio Tuldn-54. Taller "De costa a selva". Institu
to Interdisciplinario Tilcara, Universidad de Buenos
Aires, pp. 85-115, Tilcara.

1994: Cultura y Conflicto en los Oasis de San Pedro
de Atacama Editorial Universitaria, Santiago deChï
le.

NUNEZ L. Y C. SANTORO: Cazadores de la Puna
Seca y Salada deI Area Centro Sur Andina (Norte de
Chile). Estudios Atacameiios 9: 11-60. Instituto de
Investigaciones Arqueol6gicas y Museo, Universidad
Cat6lica dei Norte, San Pedro de Atacama.

NÛNEZ L., J. VARELA, M. GROSJEAN, M. PINO e
I. CARTAJENA, 1994: Reconstitucion multidisci
plinaria de eventos culturales y ambientales
pleistoceno-holocénicos en quebrada Puripica. Infor
me FONDECYT 1930022.

NÛNEZ P., 1994: El area atacamena: tierra yproduc
cion. Taller "De costa a selva". Instituto
Interdisciplinariode Tilcara, Ed. M.E. Alberck, Uni
versidad de Buenos Aires.

PHILLIPIR.A., 1860:Viaje al desiertodeAtacama
(1853-1854). Santiago de Chile.

SERRACINO G., 1977: Calarcoco-3: Un yacimiento
preceramico. Chungarâ 15: 31-44. Universidad de
Tarapacâ, Arica.

SERRACINO G. Y F. PEREYRA, 1977: Tumbre:
sitios estacionales en la industria de Tambillo. Estu
dios Atacameiios ~ 5:5-20. Universidad deI Norte,
Museo de Arqueologfa, San Pedro de Atacama.

TARRAGO M., 1984: Ùl historia de los pueblos
circumpunenos en relacion con el altiplanoy los andes
meridionales. EstudiosAtacameiios7: 116-132, Uni
versidad dei Norte, San Pedro de Atacama.

VILLAGRÂN C., J. ARMESTO y M. KALIN, 1981:
Vegetation in a high andean transect between Turi
Cerro Leon in northem Chile. Vegetation 48 (1): 3-16
the Hague: Dr. W. Junk Publishers.

El Desierlo, el Hombre y el Agua • 39



ANEXON° 1

EPISODIOS OCUPACIONALES DEL TRANSECTO TULAN-PEINE
(de menor a mayor antigüedad)

DIS1RITO
DESCRIPCION INDICADORES INDICADORES

EPISODIOS SfiO ECOLOOICO ECONOMICOS
DATACIONES

CULTURALES

EPISODIO 9 Abandono Tilomonte Concentraci6n de Mayor aceptaci6n Mantenci6n dei 1900-1995
ocupaci6n de las vecinos en Peine dei proceso de mo- ciclo maicero y d.C.
actual (1900- residencias actual. Acceso al dernidad desde Pei- alfalfero con uso

1995 d.C.) dei oasis. oasis temporal en ne y no en enclaves relativo de los fru-
tiempos de riego, mas aislados y sin tos de las arbole-
siembra y cosecha. infraestructuracomo das locales. Pas-

Tilomonte. toreo de corderos
«llamas y <ca-
bras) a10 largo dei
transecto: Peine-
Tilomonte Tilo-
calar-Tulan y
Pular.

EPISODIO 8 Reactivaci6n Tilomonte Recintos habitacio- Residencias y trojas Reactivaci6n de 1800-1900
ocupaci6n ocupaci6n nales y !I:QiM de al- dei siglo pasadojun- uso de arboledas d.C.
republicana oasis macenamiento dis- to a âreas de cultivos nativas (algarro-
(1800-1900 Tilomonte. persos sin configu- con retorno a semi bo y chanar). In-
d.C.) rar aldea. permanencia(ausen- tensificaci6n de

cia de cementerios). cultivo de mafz y
alfalfa. Pastoreo
de cordero «lla-
mas) alo largo dei
transecto (trashu-
mancia).

EPISODIO 7 Peine Tilomonte Fundaci6n Hispani- No hay informaciôn. Centralizaciôn y 1700-1800
ocupaciôn actual: ca de Peine actual Espacio jerarquiza- control de activi- d.C.
hispanica abandono (Correlaci6n) asociada a pobla- do en torno a la igle- dades indfgenas
avanzada ocupaci6n ci6n local. sia. Ocupaciôn de en Peine actual:
(1700-1800 estable de Tilomonte depen- incorporaci6n de
d.C.) Tilomonte. diente dei control de alfalfa, bovinos,

Peine. ovinos, mulares,
equinos, frutales,
etc. Pastoreo de
corderos y llamas
a 10 largo dei tran-
secto trashuman-
tico.

EPISODI06 Peine Tilomonte Iglesia temprana y No hay informaci6n Centralizaci6n y 1600-1700
ocupaci6n Viejo. transito europeo (inicio de evangeli- control de activi- d.C.
hispallica Inicio (Correlaciôn) zaci6n: capilla anti- dades indfgenas
antigua abandono gua y arbol con ins- econ6micas en
(1600-1700 de cripciones hispani- Peine Viejo: ini-
d.C.) Tilomonte. cas). cio de introduc-

ci6n de ganade-
ria y cultivos eu-
ropeos.
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DlSTRITO
DESCRIPCI6N INDICADORES INDICADORES

EPISODIOS smo ECOLOOICO ECON6MICOS DATACIONES
CULTURALES

EPISODlO5 Tarnbo Tilomonte Centro administra- Combinaci6n de ar- Concentraci6nde ldl.. 1450 d.C.
ocupaci6n Peine tivo y de almacena- tesanias locales e tributaci6n (agro-
inca (Correlaci6n) je (tambo-marca). incas. Urbanizaci6n pecuarios ymine-
(1450 d.C.) y centralizaci6n en rai), local y en

Peine. transito en tambo
y marca inca (ca-
mina inca).

EPISODlO4 TU-77 Tilomonte Denso cementerio Cerâmicacafé incisa Mango de azado- Climax
Desarrollo de asentamiento ("juego de cola"). nes de madera, ocupacional:
Regional permanente no Cerâmica negra casi algarrobo, cala- 960 ± 150 d.C.
(900-1450 identificado. pulida. bazas, ganchos de
d.C.) Cerâmica negra pu- atalaje, hueso de

lida clâsica. llama y maiz.
Cenimica "uitima
época" y "casi inca",
equipo de textileria.

EPISODlO3 TU-89 Meniques Asentamiento bajo Cerâmica temprana Pastoralismo. Pa- (41O± 90 d.C.)
Formativo roca. a tardia con indica- saje trashuman-
Avanzado e dorescomo TU-54 y tico a tierras al-
Integraci6n mas tardios. tas.
(400a.C.-900
d.C.)

TU-64 Tulân Asentarniento bajo Cerâmica negra pu- Crianza Bamas (41O±80d.C.)
roca. lida clâsica (inicio (fondoscorrales).

ocupaci6n) wanka
con grabado geomé-
trico empotrada.

TU-59 Tulân Asentamiento resi- Estructuras circula- Crianzade llarnas (270± 50 d.C.)
dencial complejo. resaglomeradas (pa- y caza de Cteno-

tr6n Tulor). Cerâmi- mys. Uso tardio
ca negra y roja puli- de chafiar y alga-
da clâsica SPA. rrobo.

TU-57 Tulân Asentamiento resi- Estructuras circula- Recolecci6n de (30 ± 80 d.C.)
dencial complejo resaglomeradas (pa- frutos de cactâ-

tr6n Tulor). Cerâmi- ceas, chafiar,
ca negra pulida clâ- crianza llarnas y
sica SPA, palas y metalurgiacobre.
torteras.

TU-56 Tulân Asentamiento bajo Cerâmica negra pu- Crianza Barnas y (30 ± 80 d.C.)
roca. lida y brufiida clâsi- uso de minerai de

ca S.P. Atacama cobre.
(inicio ocupaci6n)
puntas finas pedun-
culadas, azadas, pa-
las.

El Desierlo, el Hombre y el Agua • 41



EPISODIOS

EPISODI02
Fonnativo
Antiguo
(1200-400
a.C)

smo

TU-96

TU·71

TU-79

TU-82

TU-99

TU-88

TU-58

TU-55

DISTRITO
ECOL6GICO

Tilomonte

Tilomonte

Tilocalar

Tilocalar

Meniques

Meniques

Tulan

Tulan

DESCRIPCI6N

Asentamiento bajo
roca.

Asentamiento resi
dencial complejo.

Asentamiento resi·
dencial complejo.

Asentarniento resi
dencial complejo.

Campamento es
tacional.

Campamento esta
cional.

Cementerio

Asentarniento bajo
roca.

INDICAOORES
CULTURALES

Cerâmica negra pu·
lida dâsica.

Estructuras ovoidales
agIomeradas, cerâmi·
ca negra plÙida c1âsi
ca (inicio ocupaci6n),
café y negra alisada
gruesa, palas e indus
tria de laminas transi
cionales.

Estructuras circlÙares
aglomeradas. Inicio
con ceramica negra
pulida c1âsica y
reocupaciones tardfas.

Estructuras semi
circulares aglome
radas, inicio con ce
ramica negra pulida
clâsica y reocupa
ciones mas tardfas.

Estructuras circula
resdispersas, indus·
tria de lâminas y
morteros Patrôn
TU-54 (ceramica
temprana).
Mezclaconcompo
nentes TU-52).

Estructuras circula
res y depôsitos con
fogones. Cerâmica
temprana deI Patr6n
TU-54 y 85.

Asociado a TU-54.

Industriade laminas y
lascas, ceramicagrue
sa alisada temprana,
rnicroperforadores,
lana, hilados, usa
obsidiana

INDICAOORES
ECON6MICOS

Pastoralismo. Pa
saje trashumân
tico entre vertien
te Tulan y oasis
Tilomonte.

Crianzade llamas
(fondo de corral)
caza de aves y
Ctenomys subsi
diaria. Labores
no agricolasloca
les (pastoralis
mo).

Localizaciôn
pastoralista.

Localizaci6npas
toralista, uso de
minerales de co
bre, maa, alga
rrobo, chanar,
frutos cactaceas,
lana, hilado y
crianzade llamas.

Caza de camé
lidos y avifauna
lacustre. Restos
de 11amas de es
tancia trashu
mantica.

Caza de camé
lidos y avifauna
menor. Restos de
11amas.

Agropastoralismo.
(TU-54)

(Estanciade trashu
mancia)
Caza y crianza de
camélidos, rebaiios
locales, avifauna
complementaria y
6IXimousoforrajero.

DATACIONES

(350-950 d.C)

(360± 80 d.C.)

(350-450 d.C)

(340 ± 60 d.C.)

(1000·400
a.c.)

(1000-400
a.c.)

(290±50 d.C)

(770±60 d.C.)
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DIsmITO
DESCRIPCI6N INDICADORES INDICADORES

EPISODIOS smo ECOLOOICO ECON6MICOS
DATACIONES

CULTURALES

TU-54 Tulân Asentamiento resi- Puntas foliâceas, Caza y crianzade (470±70 a.C.)
dencial complejo. pedunculadas finas, Uamas. Consumo recinto medio

microperforadores, de aves y roedo- (540±80 a.C.)
industria de lami- res subsidiario. inicio recinto
nas, morterosexten- (630±70 a.C.)
didos, cerâmica pu- Recoleccion de inicio recinto
lida gruesa, imbri- frutos de cactâ- (890±60 a.C.)
cada, lana hilada, ceas. dep6sito medio
uso de obsidiana, (950±70 a.C.)
metalurgiaencobre, dep6sitomedio
excedentesdecuen- (990±60 a.C.)
tas liticas y de con- dep6sito medio
chas. (1050±65 a.C.)
Patron arquitect6ni- dep6sito medio
co perimetral con (1 080±70 a.C.)
recintos adosados y inicio dep6sito
superposicion de (1130±70 a.c.)
ocupaciones. inicio dep6silO

TU-85 Tilocalar Asentamiento resi- Eventual patr6n ar- Metalurgia de 870±75 a.C.
dencial complejo quitectonico TU- cobre, pastora- deposito tardio
(bajo denso dep6si- 54. Industria litica lismo, intrusion (710 a.C.)
to dedesperdicios y transicional de toba de maiz, calaba- deposito
fogones). y silice/obsidiana. za, restos de Ua- media sup.

Puntas peduncu- mas (huesos y (1190 a.c.)
ladas tinas, micro- coprolitos) coma inicio
perforadores, mor- TU-54. Caza y ocupaci6n
teras extendidos, crianza.
ceramica imbricada
y pulida-alisada
gruesa.
Uso turbantes.

EPISODIO 1 TU-lOI Meniques CampamenlO-taUer Estructuras circula- Caza y recolec- (3000-1000
Arcaico estaciona1. res aislados, indus- ci6n local (camé- a.c.)
(3000-1200 trias de toba Tulân, lidos y avifauna
a.c.) morteras c6nicos lacustre).

(Patron TU-52).

TU-52 Tuhin Asentamiento resi- Estructuras circula- Caza y consumo (2320±80
dencial complejo. res aglomeradas y de camélidos y a.C.)

dep6sitos. Talla de avifauna menor. (2390±95
toba Tulân, indus- Recolecci6n fru- a.c.)
tria de laminas, ar- tos de cactâceas.
tefaclOs, foliâceos,
morteras conicos,
bloques con cortes,
dep6silO cdn dintel,
micraliticos, usa
obsidiana.
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DISTRITO
DESCRIPCION INDICADORES INDICADORES

EPISODIOS smo ECOLOOICO ECONOMICOS DATACIONES
CULTURALES

TU-51 Tulan Taller-campamen- USO obsidiana. In- Caza y consumo (3040±100
lo dustria de laminas, de camélidos y a.C.)

morteros c6nicos, roedores.
preformas folia-
ceas, microperfora-
dores aquillados.

TU-2 Tullin Taller-campamen- Idem. TU-l Caza y consumo (3000-1000
lo de camélidos (in- a.c.)

cluye avifauna
menor).

TU-l Tulan Taller-campamen- Industriade laminas Caza y consumo (3000-1000
lo preformas foliaceas de camélidos (in- a.c.)

y pedunculadas, ta- cluye avifauna
citas, bloques con menor).
cortes y USD obsi-
diana.

TU-3a Tulan Talleres-canteras Estructuras aisla- Proceso de talla (3000-0 a.C.)
TU-38 (Tulan Cerros) con das. Talla de toba litica. Hay reooupa-
TU-39 estaciones tempora- Tulan (industria de ciones post-

a TU-49 les. laminas). Alta fre- arcaicas.
cuencia de ndcleos
y desechos larnina-
res (fogones).

TU-73 Tilomonte Campamento-ta- Talla de toba Tulan Caza y consumo (3000-1000
ller. deI patr6n TU-52, de camélidos. a.c.)

morteros hueco c6-
nico, dep6sitos/fo-
gones.

TU-72 Tilomonte Taller Talla de loba Tulan Sin informaci6n. (3000-1000
deI patr6n TU-52. a.c.)

TU-70 Tilomonte Campamento Talla litica loba y Eventual caza de (3000-1000

morteros c6nicos camélidos y reco- a.C.)
deI patr6n TU-52, lecci6n local.
estructuras circular
aisladas.

TU-69 Tilomonte Campamento Estructuras circula- Eventual caza de (3000-1000
res deI patr6n TU- camélidos yreco- a.c.)
52. lecci6n local.

TU-94 Tilomonte Campamenlo-taller Estructuras circula- Caza, consumo y (940 a.c.)
res. Talla y morte- crianza (?) de Inicio
ros c6nicos deI pa- camélidos. Reco- ocupaci6n
tr6n TU-52. lecci6n local. dep6sito

marginal.
Transici6n

arcaico-
formativo.
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DIS1RITO
DESCRIPCION INDICAOORES INDICAOORES

EPISODIOS smo ECOLOOICO ECON6MICOS DATACIONES
CULTURALES

TU-91 Tilocalar Campamento-talle- Densa ocupacion Caza y consumo (3000-1000
res. dei patron TU-52, de camélidos y a.C.)

con talla de toba recolecci6n local.
(tradici6n foliacea y
pedunculada) mor-
teros c6nicos y es-
tructuras circulares
residenciales aisla-
das.

TU-93 Tilocalar Asentamiento bajo Talla Iftica y morte- Caza y consumo (3000-1000
roca ros c6nicos dei pa- de camélidos y a.c.)

tr6n TU-52. recoleccion local.

TU-97 Tilocalar Campamento-taller Estructuras circula- Caza y consumo (3000-1000
res. Talla Iftica dei de camélidos y a.C.)
patron TU-52, mor- recoleccion local.
teros conicos, cistas
comoTU-91.

TU-92 Tilocalar Campamento-taller Estructuras aisladas Caza y consumo (3000-1000
circulares con cistas de camélidos y a.c.)
o bodegas. Talla recoleccion local.
lftica ymorteros co-
nicosdei patronTU-
52 (restos esqueleta-
rios humanos).
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TABLA 2

SECUENCIA DE LA TRADICION ATACAMENA DE
LOS OASIS DE SAN PEDRO DE ATACAMA

TIEMPO PER1oDOS ECONOMÎA FASES

1450 INKA CATARPE
1400
1300
1200 DESARROLLO SOLOR
1100 REGIONAL AGRICULTURA
1000 PASTORALISMO
900 CAZA T
800 INTEGRACION RECOLECCI6N COYO 1

700 CENTRO
W
A

600 SUR N
500 ANDINA QUITOR A

K
400 U---300
200 SEQUITOR
100 PASTORALISMO

d.c. 0 FORMATIVO AGRICULTURA
a.c. AVANZADO CAZA

100 RECOLECCION
200 TOCONAO

300 ---400
500 FORMATIVO
600 ANTIGUO
700 PASTORALISMO
800 HORTICULTURA
900 CAZA TILOCALAR

1000 RECOLECCION
1100
1200 ---
1300
1400
1500
1600
1700
1800 ARCAICO CAZA
1900 TARDIO HORTICULTURA
2000 DOMESTICACION PURIPICA

2100 RECOLECCION
2200
2300
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TABLA 1

TRANSECTO TULAN
SEClJENCIA ABSOLUTA DE LOS Sinos DATADOS

EDAD smos EN OROEN DE MAYOR A MENOR ANnGUEDAD PER/ODOS

- TU.tlZ TU·tlZ

TV-51

AGRfCULTORES Y PASTO
RES DEL OESARROLU)

...... REGIONAL TARD/o.

- TU·n_____________________ - ~------.=.--1}!~--- ~~

..... - TU'71 TU64 TU'89nm _ TU~9 T\)82 AGROPASTORES FORM~
57 rueB _ T/VOS AVANZADOS.

----- ------------------------;::.-------~-~----------------~
TU'94:=' ~~ hi'~ AGROPASTORES FORMA

- TU!14 7' 0 = '1'> -~5 TU'!14 tlll\ S ,,,,M,RANOS

-------------------------------------------------------------~
;;;'5; CAZADORES-RECOLEC-

TORES Y E VENTUAlES

OOMESTICADORES DE
CAMELIDOS ARCA/COS
(TRASHUMANC/A
AVANZADA)

/.000

d.c.

0-

a.c.

AiiJs
/.450

/.000

2.000-

3.000
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l"ig. 3: DislrilVs 0 pisos ecoü5gicos dellrallseclV lltlân localizados desde el Salar de Atacama a la Alta Puna,
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Fig. 4: Croquis a escala dei transeclo litlâll ell donde se localizan verticalmente sus distrilos ecol6gicos.
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PERFIL A A'

A'

Fig. 5: Ubicacion de los principales sitios dei distrito Tuldn en toma a la vertiente.
El corte A-A' (sector vertiente Tuldn) es desarrollado en un perjil que explicita la ubicaciôn dei arroyo

y los sitios referidos en el texto.
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Fig. 7: Episodio 1: Campamento arcaico TU-52 localizado en el distrito Tu/dn, cercano a la vertiente Tuldn.
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SITIO TULAN-92
PERFIL ESTRATIGRAFICO
TEST-! (R-1)-SECCION SW

~ 0

cP~
.....\G'v?

")
......

T T

2

NM

...........

10cm

LEYENDA:

Dep6slto de gravl!la y ar~

na estérll
Il Dep6sito fértil de ceniza

y huesos
III Sed. flno est6rll

Hortero con plntura roja

2 Piedra de estl",ttura

3m

~ 01
•'. c:::> :.......

LEYENDA:

R-l (Test-1) recinto hablta
cional

Posible recinto (emplanti
Ilado)

R-2 Cista funeraria

Fig. 8: Episodio 1: Campamento arcaico secundario localizado en el distrito
Tilocalar cercano a la playa deI Salar de Atacama.
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DisrRlros PCL TRANgero TULAN

t_ ........"".. I.a.}

-1

Fig. 9: Episodio 2: Ubicaciôll de asentamiell/os aldeallos agropastoralislas permanenles (Forlllalivo Antiguo)
dei transeclO Tulan (1200-400 aftos a.C).
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[Ql] QwpoindivcmofrentJahrltJ

DO 80lsén orrpIio
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!:œl CorleeslrrJli9/ lx1Surol

[]?fJ Tefl f90
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o ,
l ,

L C y

CI] Infr;rior nvro pedmélrico

ITJ BoIsén $l1CoO'Od>
[lJ Fogdn eslrueluru
~ Piedru de fog(in
1-. 1 Aperluro o/Jodego
18ES 1 Têdto emlxNefbb/lJodego
[M] Mor/em
ŒLl 1êsligo mocupociÔn
1 FR 1 Rlgon reocupoc,On
L:!:J Enletrarrrenlos rrK1CIJfJOC

~ BloQIJ/!/cuonlilol,1IO
[KJ BloqlJ(J con cor/.s
[]!I] Bloque cm t:t1MZO caws,do

IBLlol 80que obo/ldo cm ltomoy
corle.

TNE

/""'-<i"-,.....,..:...J(f~/
11-1 HH-I 'GG-I FT-' EE-I DD-! CC-I 88-1 AA-l

~:'., -----
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i®c,

Fig. 10: Episodio 2: Aldea TU-54 agropaslOralista dei distrilO TuLan (1000-400 aftos a.C).
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OIsrRITOS OEL rRANsrcro rVLAN

_.
1

HM

o

LEYENDA:

R-I Test-!

1Il1 El<cavac i 6n.

• Hortero cOn ico.

A IIortero el<pandldo.

• : ·'8 loque con ranuras

I~ Muro de pledra y barro

---: Area de cerâmlca y 1ltlcos.

Fig. 12: Episodio 3: Aldea TU-57 agropastoralista dei distrito Tulan (30 alios d.C.).
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Fig. 13: Episodio 3: Ubicacion del refugio bajo roca l'U-64 (410 anos doC.) y el inicio akieano TU-59
(270 anos doC.) ubicados en el distrito Tulan: 1 y 2) zona de petroglijos, 3) corral reciente 0 reocupaci6n,

4) limite dei barranco ignimbrftico 0 zona de protecci6no
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Fig. 14: Episodio 3: Detaile de un recinto de la aldea TU-59 en el distrito Tulan

(Formativo Avanzado).
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T

C-2
SECCION SW A'

T

1'1c

1 1

30 cm

Leyenda:

1 Arena con escasa basura
Il Idem bajo fogones
X Dep6sito de coprolitos de 1lamas
Rl Recinto testeado
o Cuadrîcula de inspeccion deestratos

Fig. 15: Episodio 3: Aldea TU-lI agropastoralista Formativa Avanzada dei distrito Tilomonte (360 aflos d.C.).
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Fig. 16: Episodio 3: Aldea TU-79 reconocida previamente COl1W Tilocalar-3
(Croquis de Gustavo Le Paige Ms.), ubicadajunto a las vegas de Ti/ocalar

(no datada). El recinto inferior equivale a ca. 3111 de düimetro.

A
T

~ .

•
NM

o m 5

1 a .·····;·b·· .. ····

"
IV

Levcnda:

Sedimento estéril y ceni~a

" : Sedimento café fértil co~·ê.eniza

III Sedi.mento café y vegetales

BoIs6n férti! deI estrato III

o cm 30

IV Sedimento café comprimido (piso estéri!
con desecho de ocupaci6n)

Fig. 17: Episodio 3: Aldea TU-82 agropastoralista Fonnativa Avanzada de las vegas dei distrito de Ti/ocalar (340 anos d. C.).
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DlSTR1ros DEL TRANgCTO TULAN
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Fig. 18: Episodio 4: Ubicaciôn dei cementerio TU-77 correlacionado con la ocupaci6n aldeana per11U1nente deI oasis
de Tilomonte correspondiente al Desarrollo Rel?ional Tard{o. (960 aflos d. C.).

- .

-
1

-1

• PeIne vieJo

•• Peine nuevo

D/STRITOS DEL TRANSECTO TULAN

OISTRITOS OEL TRANgCTO TULAN

Fig. ]9: l~pis()dIOS5 y 6: Ublcacii5n de /0 ocupaciôll inca e liispâllica anllgua (Peine Viejo).

.Fig.20: b'pisodios 7. 8 YY: UbicacirJn de la ocupacirJn hispdnica avanzada, republicana y actual (Peine Nuevo).
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FIG. 21 UBICACION DE LOS EPISOOlOS OCUPACIONALES A NIVEL
MACROREGIONAL (MJOO a. C.· 199~ do C. )

LEYENDA

••01 50' • OCUPACION~S AIlCAICAS
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Fig. 21: Ubicacion de los episodios ocupacionales a nivel macroregional (3000 a.c. - 1995 d.C.).
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,
EL CONTEXTO HISTORICO y SOCIAL

DEL MANEJO DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS
EN LOS OASIS DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Francisco RIVERA

El uso y la gesti6n deI recurso agropecuario puede
considerarse coma el modo mas evidente de apropiaci6n
deI entomosocio-geogr3ficoporpartedelosAtacameiios,
tanto en relaci6n al desarrollo de las fuerzas productivas
coma al manejo deI medio ambiente con fines de subsis
tencia. En especial, el control deI agua, ftuto de la fntima
relaci6n mantenida conel desierto, constituyesin duda el
aspecto mas trascendental deI universo cultural y deI
devenir de esta etnia. Estas afirmaciones estan claramen
te expresadas en la tradici6n oral atacamefia (Pourrut y
Rivera, 1993).

Ahora bien, coma punta de referencia antes de
exarninar cu31es han sido las incidencias sucesivas deI
contexto hist6rico-cultural en el ordenamiento y manejo
deI territorio agricola por parte de los Atacamenos, es
necesario definir brevemente la situaci6n en la que se
encuentra hoy en dia el sector agropecuario de los oasis,
o ayllos, de San Pedro de Atacama.

Una encuesta (lNDAP, 1993) Yun anaIisis econ6
mico (Gundermann, 1994) realizado en el marco de la
investigaci6n DURR muestran que, desde el punto de
vista de la rentabilidad, tanto los cultivos coma la gana
derfa atacamefia estan te6ricamente en quiebra. Sin em
bargo, el sistema se mantiene, aumentandose
signiticativamente las preguntas en toma al tema mucho
mas que las propias respuestas. Por 10 tanto, el prop6sito
de 10 que se expone mas adelante sera describir yaportar
ciertos elementos de respuestas a algunas interrogantes
cruciales, entre las cuales es posible destacar i,c6mo, a
través deI tiempo, se gest6 la crisis aetual deI recurso
agropecuario?, i,oomo se percibehoy estacrisis?, i,enqué
proporci6n esta dicha crisis vinculada con el manejo deI
agua?, deevidenciarsequelaescasez de aguadesempefia
un papel preponderante en la actual crisis, i,c6mo armo
nizar su utilizaci6n agropecuaria fiente a la demanda de
los demas sectores consumidores?

Para responder a las preguntas arribaplanteadas, se

examinaran en los parrafos siguientes los principales
agentes 0 los factores limitantes que han intervenido 0

queactualmente interfierencoma elementosdecisivosen
la relaci6n que vincuIa los componentes socioculturales
y el binomio agualagro. Es asf coma se analizarân,
separadamente a pesar de sus innumerables vfnculos, la
sociedadtradicional en SanPedro de Atacama. el manejo
delossistemasde producci6n, laorganizaci6ndeI trabajo
y la gesti6n deI riego.

1. INFLUENCIAS EXTERNAS y SOCIEDAD
TRADICIONAL ENSANPEDRO DE ATACAMA

Enprimer lugar,debe plantearsecomoun postulado
que una caracterfstica fundamental para entender la rea
lidad sociocultural de la comunidad atacamena de San
Pedro de Atacama es la integraci6n forzada, vertical y
marginadora que desde hace siglos los Atacamenos han
tenido coma referente cultural en el contexto geopolftico
colonial y republicano, debido a la relativa debilidad
demogr3fica yde recursos con los cuales han tenido que
hacer fiente alos embates aculturadoresqueen diferentes
épocas han impactado a la etnia local. Este aspecto es
esencial en el proceso dinâmico que concurri6 a definir
los rasgos peculiares que, hoy en dia, constituyen la
identidad de la sociedad atacamefia ysus interrelaciones
con el recurso agropecuario. Los principales hitos hist6
ricos seran analizados brevemente en los parrafos que
siguen.

1.1. El perfodo de dominio espafiol

A los grupos humanos que vivfan al comenzar la
Conquista (véase el articulo de L. N6iiez) en las hoyas
hidrogr3ficas deI Loa y deI Salar de Atacama, coma
también en la Puna cercana. se les denomina atacarnas.
La vocaci6n de esta regi6n coma activo nudo deI trâfico
de gentes, produetos, ideas y tecnologfas, parece haber
sido una constante en los tiempos prehispânicos. Su
poblaci6nparecetambiénhaber sidoconsiderable, 10que
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supone una alta productividad alimenticia, y su movili
dad abarcaba un espacio muy amplio ya que se comuni
caban con etnias deI suroeste boliviano, alta Puna y
noroeste argentino, coma tarnbién con aqueHas de
Tarapacâ y CopiapO.

Haciendo suya la voluntad papal expresada en la
Bula Intercétera en 1493, la Corona espafiola asumi6 la
funci6nevangelizadoracomola conservaci6ndela sobe
rama real en América. Se estableci6 el sistema de
repartimientos de tierras y encomienda de indios con el
fin de poder escuchar al indigena a través de alguien que
velarapor sus intereses, yaque él era considerado ante la
legislaci6n indiana como un incapaz relativo. Pero, en
realidad, funcion6 coma unsistema de privilegio otorga
do por el rey 10 que permiti6, en la pnictica, esclavizar a
los indios y estos debfan pagar tributo al encomendero.
Ya por 1555 aparece el Corregimiento de Atacama que
debfa administrar justicia, controlar ycobrarlos tributos,
apresar a los desertores y dar aviso de la presencia de
corsarios.

Con el surgimiento deI centro minero de Potosf, en
el suroeste de la aetual Bolivia, se gener6 una concentra
ci6nde mano deobrayunmercado consumidorquehabfa
que abasteeer. Esta actividad adquiri6 un roI muy desta
cado en el sistema mercantil de la época y un aspecto en
que se advierte la decisi6n de los colonizadores de
incorporarlaregi6n aestemovimiento mercantil yasegu
rar el pago deI tributo fue la arrierfa (flete 0 transporte de
productos y/0 animales). Estanipidamenteseorganiz6en
Atacama, en donde existfael precedentedelascaravanas .
indfgenas que buscaban complementar los productos de
espacios geogrâficos diversos. En la segunda mitad deI
sigloXVI, el Encomendero yCorregidor Juan Velasquez
Altamirano contro16 el comercio de la extracci6n y
transporte deI pescado desde Cobija hasta Potosf, mono
polizando la mano de obra indfgena, a quienes no les
pagabaporque con su trabajo cancelaban los tributos que
debfa pagar su comunidad (Martinez, 1985 b, citado por
Sanhueza, 1992).

En estecontexto, el trabajo de los indfgenaseramuy
sacrificado pues, ademas de las largas distancias y pro
nunciados desniveles orogrâficos que tenian que reco
rrer, unido a la sequedad yextremas oscilaciones térrni
cas, trabajaban exclusivamente en beneficio deI
encomendero sin percibir ninguna ganancia. Sin embar-
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go, pronto los indfgenas seenglobaronactivamente aeste
sistemanetarnentemercadistaycomenzaronavendersus
propios productos en su beneficio, incluso incorporando
la plata a este intercambio (Capoche, 1583-1959, citado
por Sanhueza, 1992). Los arrieros atacamefios viajaban
a Potosf, Lipez y al noroeste argentino, en donde adqui
tianganado, productos mineros yagrfcolas. Estos viajes,
no s610 los hacfan coma encomendados sinD tarnbién
libremente y Hevados por su interés de intercarnbiar sus
productos. En este actividad, el ganado camélido y des
pués el mular era de fundamentaI importancia como
medio de transporte ycomo objeto deintercambio. Ypor
esto se entiende que su adquisici6n estuviese ligada al
parentesco, ya que los rniembros de una comunidad
recibfan animales acambio detrabajo delatierra, cuidado
del ganado, para 10 cual otros debian reemplazarle en la
actividad agrfcola:

"Por otra parte, la dispersi6n de los pastos natura
lesysuusodiferenciado, segt1nlosniveles altitudinales,
requerfan de un sistema de asentarniento que perrni
tiera esa flexibilidad. En la actualidad, las comunida
des agro-pastoriles andinas, y especfficamente las de
Atacama, se caracterizan par mantener un patr6n de
poblamiento disperso y complementario, que alterna
la residencia en mlcleos poblacionales mas perma
nentes con la ocupaci6n temporal de viviendas 0
estructuras habitacionales Hamadas estancias, dise
minadas en toma a las fuentes de agua y pastos de
altura".
(AldunateyCastro, 1981,citadoporSanhueza, 1992)

Es sabido el enfaque econ6rnico que un importante
sector de los conquistadores dia asu gesti6n en Arnérica.
Aunque en Atacama no existfan grandes haciendas, los
corregidores trataron de obtener una producci6n igual 0
superior a unahacienda deI sector agrfcola deI centro deI
pais, sin invertir mayormente:

"En Atacama, la caracterfstica heterogénea deI
terreno, los diferentes sistemas de transhumancia deI
ganado y la inserci6n de los tributarios en haciendas
deI Tucuman, Chichas yminas deLipezsin perder los
derechos en las unidades de origen, favorecieron un
movirniento constante de la poblaci6n y un patr6n
disperso de asentarniento. Al1n cuando quienes emi
graron aotras circunscripciones segufanpagando sus



tributos a los caciques, su cobranza se hizo cada vez
mIDi diffcil a medida que avanzaba el siglo XVII!".

(Hidalgo, 1987)

También se dabael casa de indios que hufan de los
encomenderos y corregidores, ante la imposibilidad de
pagar, pero eran perseguidos, capturados y obligados a
trabajar, siendo retenidos "legalmente" y obligados a
trabajar gratis. ASI, una parte de los tributarios fue que
dando sin acceso a tierras comunitarias, especialmente a
las regadas, viéndose obligados a trabajarles a otros.
MuchosAtacamefiosdebieron salir tambiénparaobtener
"monedas", para 10 cual se instalaron en los bordes de la
puna, trabajando con ganado propio, 0 en minena. La
mayorfa de ellos se dirig(an a Upez 0 a Tucumân.

Debido al desplazamiento de los habitantes dei
Corregimiento de Atacama los caciques debfan hacer
largos viajes para la cobranza de tributos que debfan
entregar al Corregidor. Estas rnigraciones comerciales,
ganaderas 0 por trabajo minero, que se efectuaban desde
muchotiempo antes, hacfandisminuir, mAs al1n,lapobla
ci6n que habitaba en la Regi6n Atacamefia. De este
modo, el nl1cleo iba quedando despoblado en beneficio
de la periferia. Los ausentes eran mucho mAs en San
Pedro que en Chiu-Chiu. Sin embargo, siempre algunos
miembros deI grupo farniliar quedaban al cuidado de las
propiedades y eran los mantenedores de la tradici6n.

La llegada de los europeos signific6 sin duda pro
fundos cambios en el pueblo atacamefio, desde verse
atacado por enfermedades desconocidas, producto deI
contacto con gente tan diferente, hasta verse impuesta
una nueva religi6n que cuestionaba la propia en diversos
aspectos. El trabajo entregado a nuevos sefiores y su
participaci6n en la labor minera, los animales no conoci
dos, la diversidad de armas y un idioma tan diverso,
constituyeron un choque violento, impactante, que re
meci6 hasta los cirnientos la propia cultura, mucho mIDi
que el dominio incaico, que por sus principios era mAs
armonizador con los pueblos conquistados y sus modifi
cacionesatacaban mIDi lopolltico que10culturalqueellos
poselan (Hidalgo, 1984).

Frente aeste proceso de implantaci6nde una nueva
cultura, en los aspectos espiritual, econ6rnico, social y
polltico, i,fue la actitud de la poblaci6n indfgena siempre
pasiva, aceptadora 0 simplemente receptora de estos

cambios? Al parecer, no siempre es fatalmente necesario
visualizar a los indfgenas actuando en el sentido de la
presi6n de los espan.oles dominantes. En este sentido se
enfatiza que:

"LaarrienacolonialenAtacamarepresent6uno delos
mecanismosutilizadosporlapoblaci6nindfgenapara
insertarse en la nueva estructuraecon6rnica yrespon
der a sus exigencias. Pero la actividad arriera fue
también un elemento integrador que contribuy6 a
mantener yreproducir los vlnculos quehist6ricamen
te se hablan desarrollado entre diferentes grupos
étnicos".

(M.c. Sanhueza,I992)

1.2. El periodo boliviano, 1825-1879

El Distrito de Atacama habla pertenecido desde
1559 a la Audiencia de Charcas, en el Alto Pern, depen
diente deI Virreynato deI Pern. Suslimites eran el no Laa
al norte, Peine al sur, la Alta Puna de Atacama al oriente
yla franja litoral al poniente. En 1776 pas6 a formar parte
de laprovinciade Potosf, que dependfa deI Virreynato de
la Plata Para la maY0rla de los historiadores, el no Laa
constitufa entonces el limite norte de nuestro pais, 10 que
fue confirmado por el utipossidetis de 1810; laPresiden
cia de Charcas no teilla salida al mar.

Luego deI triunfo de Ayacucho y constituido el
estado boliviano, Bolivarenvi6 a explorar ellitoral y, en
1825, denomin6 al puerto de Cobija caleta Lamar. Dio
nuevos brios al trMico transandino de arrierfayBoliviase
uni6 al Pacffico. En esta época, siguiendo la tradici6n
colonial yapesardeestarenel sigloXIX,losAtacamefios
pagaban tributos y prestaban servicios personales.

En 1829, se separ6 aAtacamadeI Departamento de
PotOS! con un Prefecto residenteen Cobija y, en 1839, se
transform6 en Departamento dividido en dos provincias,
laProvincia deI Litoral,oLamar, yladeAtacamacon un
Subprefecto residente en San Pedro. Su jurisdicci6n
alcanzaba hasta ellitoral ypronto San Pedro de Atacama
se constituy6 en el nl1cleo adrninistrativo con mayor
significaci6n.

En 1827 sehabilit6el puerto deCobija yesternismo
ano el diario "El C6ndor" publicaba las experiencias de
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un viajero:

"He llegado con alguna dificultad por traer muy
estropeadas las mulas,de las que algunashanquedado
enel camino, el cual es hermoso en todos los sentidos,
llano, abundante de pastos y aguadas, y el paso de la
cordillera, aunque frfo, tan suave que no se pan~ce a
ninguno de los otros pasos que conocemos al norte.
Todo estacasi despoblado yhay escasez de recursos,
queprocede delaincuriaycorto numerodehabitantes
sin que la naturaleza ponga obstâculo alguno a la
abundancia de articulos necesarios para facilitar un
considerable trânsito..."

(Cajfas, 1975)

El gobiemo boUviano procur6 mejorar estas condi
ciones disponiendo que se repartan terrenos cercanos a
los caminos, para que siembren alfalfa e interesando a
gente de Potosfparaque se instalencon postas,... "que los
gobemadores deLfpez y Atacama presten todo el auxilio
necesario alos transeuntes". Cobija progres6 rapidamen
te, sobre todo, desde la llegadade dos buques de vapor al
mes y el inicio de la extracci6n de guano:

"EnabrildeI833,entiemposdelgobemadorAramayo,
se cre6 una escuela en San Pedro de Atacama, otra en
Lamar y otra en Chiu-Chiu. Se les encarg6 a los
p<1rrocos que hacieran las clases, entregândoseles
silabarios, cartillas y cartones. Segun el gobernador
Dorado (en 1833), la escuela de San Pedro de
Atacama contaba con treinta alumnos, ellos sabfan
leer en su mayorfa y algo de aritrnética."

" ....pero los locales de ambas escuelas (San Pedro y
Chiu-Chiu) necesitan una formal reparaci6n ya que
funcionan en viviendas alquiladas, sin luz e inc6mo
das. He ordenado se les habilite al menos una mesa y
una silla para el maestro. Tinteros y pizarras también
son indispensables. S610 se les ha proporcionado
papel y algunas muestras. Por esta raz6n es que se
hacemâsencomiablelalabordeloscuras. Enel futuro
hay que estableœr tarnbién una escuela en Calama".

(Cajfas, 1975)

1.3. Los inicios de la Republica Chilena

La expedid6n enviada en 1843 por el presidente
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chileno don Manuel Bulnesdesat610s problemaslimftro
fes con la vedna Republica de Bolivia, llegândose a
concertarel Tratado de 1866, en que se fij6ellfmite en el
paralelo 240 S, dejando coma condominio el territorio
entre los paralelos 230 y 250 S. Adem~, se acord6
repartirse los beneficios de laexplotaci6necon6mica deI
sector, confirmândose ambos acuerdos en el Tratado de
1874. Pero, en este ultimo, se acord6 tarnbién que el
gobiemo boliviano no subirfa los impuestos a los empre
sarios chilenos por 25 afi.os, 10 que fue desconocido casi
inmediatamente por el gobierno boliviano, provocando
la intervenci6n armada chilena.

Al inicio de la guerra las tropas chilenas llegaron a
San Pedro de Atacama y se design6 coma autoridad a un
sub-delegado conjurisdicci6n hasta la Puna. En 1888, de
acuerdo al Pacto de Tregua firmado en 1884, se cre6 la
provinda de Antofagasta, de la cual form6 parte San
Pedro de Atacama. La provincia estaba formada por tres
departarnentos divididos en sub-delegaciones ydistritos.
SanPedro de Atacama erauna sub-delegad6n acargo de
un sub-delegado, responsable también de Toconao, Pei
ne y Socaire. En 1888 se cre6 la Munidpalidad de
Calama, de la que pasaron a depender.

En 10 religioso, un Vicario nombrado por la admi
nistraci6n eclesi~tica cat61ica, teilla bajo su jurisdicci6n
el mismo territorio que la sub-delegad6n civil. Sin em
bargo:

"La unica entidad autogenerada en los grupos locales
eran los jueces 0 Alcaldes de Agua, habilitados para
administrar su abastecimiento en el riego de los
terrenos"

(Hidalgo, 1992)

Al decaer las minas de plata deI sur boliviano y la
fundici6n deI mineraI en Huanchaca, en el puerto de
Antofagasta, ocurri6 10 mismo con la arrierfa andina,
debiendo los Atacamefios recuperarel trabajo dela tierra.
Se comenzaron aabolir los cacicazgos, disminuyeron las
tierrascomunales, seprodujoun sistemadearrendamien
to yse increment61a propiedad privada. Trajo agitaci6n
una polftica de recaudaci6n de impuestos por la extrac
ci6n de saI, azufre, plata, cobre, azogue, asi como por la
llareta y el movimiento de ganado.



"En esta época no existia claridad con respecto a los
derechosquelos atacamei'i.os sustentabanen torno ala
propiedad de la tierra El comienw de lavida republi
cana signific6 un cambio jurfdico que no 10gr6 reco
ger las complicadas instituciones y costumbres en
relaci6n a la propiedad india.. Una ley deI afio 1831
trat6 declarificarlacuesti6ndela tierra atacamei'i.a, en
el sentido de demarcar la propiedad de los caciques,
aquellos de nobles linajes, con el fin de ordenar la
transferencia a sus descendientes legftimos de acuer
do a las costumbres ya vigentes desde el per!odo
espafiol".

(NUi'i.ez, 1993)

1.4. La época moderna

Por todo 10 anterior, se puede cuestionar aquellas
posturas que perciben a los Atacamefios como unaeultu
ra practicamente aislada y que, solo desde hace poco
tiempo, esta siendo contaminada y destruida por los
valores occidentales.

Sin embargo, pese a las marcas profundas que ha
dejado un pasado mas 0 menos remoto, parece que en la
mayoria de los aspectos y mas aun desde el angulo de la
apropiaci6n de recursos deI medio ambiente, es la socie
dad nacionalla que influy6 fundamentalmente para con
figurar la historia reciente de la etnia atacamei'i.a yde los
oasisdeSanPedrodeAtacama,endonde10 agropecuario
haocupado un sitialde privilegioenlaconstrucci6nde su
identidad.

Con el fin de analizar los aspectos contemporaneos
esenciales que enel siglo XX han marcado las relaciones
sociales que giranen toma a la apropiaci6n y producci6n
de los recursos agropecuarios enel oasis de San Pedro de
Atacama, se ha definido un bito en la historia de la
comunidad, el afio 1957. Este bito permite separar dos
periodos claramente distinguibles, en donde lapresencia
deI Estado de Cbile en la regi6n es la variable que
interviene mas significativamente en 10 agropeeuario,
bajo los parametros de la relaci6n TradicionalidadlMo
dernidad. Parad6jicamente, apesar de que sus polfticas y
personeros hayan sido fundamentales en la estructura y
relaci6n de fuerza con lo's actores sociales locales, el roI
que le ha cabido al Estado 5610 ha sido recientemente
abordado en el marco deI presente estudio (Rivera, 1993

y 1994).

El primerperiodo se caracterizapor laexistenciade
una sociedad altamente jerarquizada, producto de la
conjunci6n de tres factores: un fuerte arraigo de patr6n
cultural tradicional de raiz indigeno-colonial, la existen
cia de una protoburguesfa que controlaba las relaciones
econ6micas y sociales de la comunidad y un Estado de
tipo rentista, que fijaba su atenci6n fundamentalmenteen
lacbilenizaci6n yen la explotaei6nminero-extractivade
laregi6n. Este momentohist6rico estuvo profundamente
marcado por el inicio deI auge de la mineria y un
acentuado aislarniento logfstico de la regi6n. No obstan
te, file euando mas funcionaron las redes internas de
solidaridad, en elliderazgo ycontrol autorreferente de la
comunidad, particularmente en los trabajos comunita
rios:

......Por decir, yo llegaba (antes), asf muy de vez en
cuando alacasade la sei'i.ora Antonia, que es lasefiora
que tenfa sembrado mucha y yo vefa que ella decfa
"boy estan sembrando en Coyo- tal 0 eual persona 
tengo que ir aganar toma",- entonces ella iba a Coyo
y después de Coyo venfan a sembrar aca... ho! "-yo
estoy ganando toma-", -por que estoy sembrando en
Beter, tengo laheetâreas y necesito harto- yentonces
casi dedicaba un mes a trabajar as! mm... para poder
queesediavayantodos adevolverlelatoma, entonces
esedia, ella sepreparabalacomidasolamente, no para
pagarle a las personas, solamente ella se preocupaba
que tenfa que tenerles la patasca, ellocro, la comida y
el pan. Hacer un amasijo grande para tenerles harto
pan y que sé yo, y con una buena comida.. eso me
gustaba verlos coma trabajaban antes, igual como era
10 de la junta coma se sembraba antes......

(FelisaL6pez Varas, 51 afios)

En este tiempo, San Pedro recuper6 para sf su
ancestral roI de eje de intersecci6n de las rotas de inter
cambio en el ambito sur-andino, con especial énfasis en
el trâfico de ganado destinado a alimentar la creciente
poblaci6n de las minas, oficinas salitreras yciudades deI
desierto, 10 que otorg6 un segundo esplendor a las anti
guas estructuras deI poder local, expresado en diversos
ambitos, uno de los euales fue el sistema agrario y su
gesti6n deI riego.
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El engorde deI ganado argentino trasladado através
de la cordillera, en un extenuante viaje de quince dfas,
aproximadamente, se convirti6 en el eje de la vidaecon6
mica de la regi6n, consolidando las estructuras de poder
existentes y agregando una serie de nuevos mecanismos
mas intimamente vinculados con la 16gica deI mercado
coma asignadorde recursos. El cultivo predominanteera
la alfalfa, necesario forrajeparasustentar al ganado local,
pero sobre todo al ganado de paso, estimado en su
momento de auge en unas 30.000 cabezas al ano
(Aranda,1964).

Se dedicaron fundamentalmente al control de esta
floreciente actividad comercial de trafico de ganado
transandino los inmigrantes argentinos, bolivianos y
croatas. Esta clase dominante explotaba al maximo su
condici6ndeinterrnediarioentrelasociedadnacional yla
sociedad local. Conjugando Mbilmente los estândares
tradicionales de trabajo, en especial la amena con la
mercantilizaci6n modema, fuetransforrnandose esta cla
se acomodada en un grupo hIôrido que mantenia la
raigambre arist6crata colonial y acumulaba bienes de
capital fuera de la comunidad.

Conlaconstituci6nde 1925, laorientaci6nsistémica
deI Estado se tradujo enprofundos cambios, producto deI
agotamiento deI sustenta social de su anterior modelo. Si
bien esta no tuvo una gran repercusi6n inmediata en San
Pedro, la gran crisis econ6mica y polftica de 1929, al
contrario, signific6 el colapso de la industria deI salitre,
cerrandose las oficinas. La demanda de carne argentina
disminuy6 vertiginosamente ytambiénel roI deinterrne
diarios de los sectores acomodados en Atacama cay6 en
la obsolescencia, dado que al desaparecer el mercado
comprador se quebr6 el sistema de trâfico de ganado
imperante hasta ese momento. Su mortaja definitiva
ocuni6 en 1948 con la inauguraci6n deI ferrocarril
Socompa-Antofagasta, el cual continuaba el trama ya
existente Salta-Socompa, con 10 cual era mas rentable
subir el ganado al tren en Salta ybajarlo en Antofagasta
Asi, el circuito de arreo de ganado en tierras atacamefias
careci6 de sentido, quedando reservado para mfnimas
partidas muy ocasionales (NUfiez, 1992).

Después deI colapso de la economfa basada en el
trâficodeganado,lasituaci6nsemodificasustancialmente
enel periodo delos anos cuarenta, mas "modemo", el cual
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esta marcado por el comienzo de una fuerte intervenci6n
deI Estado en la regi6n y nuevas relaciones socio-labora
les entre la poblaci6n atacamefia y la gran minerfa (espe
cialmente el yacimiento de cobre de Chuquicamata),
proceso aunvigenteaunqueconcaracterfsticasdiferentes
alasdeentonces. Tanto la crisis econ6micageneralizada
coma la dinamica institucional deI pafs (proceso de
I chilenizaci6n" de post-guerra iniciado a comienzos deI
siglo, modelos de gobemabilidad) obligaron agarantizar
la presencia gubernamental con personeros deI Estado,
jugando papeles protag6nicos incluso en rincones tan
apartados comaSanPedro de Atacama. Esto se manifes
taba ya no 5610 en un control de la territorialidad (saIva
guardiade fronteras, especialmente), sinD que se interve
nia en la productividad y en las altemativas econ6rnicas
através deI organismo creado con ese fin: la Corporaci6n
de Fomento de la Producci6n (CORFO). Este influjo de
laCORFO, al igual queel desempefio de las reparticiones
publicas coma el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) y
el Instituto de Desarrollo Agro-Pecuario (1NDAP), entre
otros, ilustran el cambio fundamental de las polfticas deI
Estada en relaci6n con las regiones marginales como la
regi6n atacamefia.

Este praceso se consolida en el transcurso de los
decenios de los afios cincuenta y sesenta Aun se recuer
danenSanPedro alos siguientes personeros: Luis Ediap,
Alberto Wiedmaier y Jorge Romera, quienes tuvieron
una residencia permanente en la comunidad, ademas de
aquellos que si bien no estuvieron de modo permanente,
también realizaron una significativa tarea, tales coma
Ximena Aranda, Hans Niemeyer y Carlos Baytelman,
entreotros. Todosloscuales realizaron unaextensalabor,
ocupando fundamentalmente fondos de La Ley deI Co
bre. Entre sus trabajos, destacan la desinfecci6n de plan
tas y animales, praspecciones de agua subterranea y una
nueva red de canalesconstruidaentre 1960y 1964, la que
modific6 el antiguosistemadetres seccionesporel actual
de seis grupos donde todos riegan con la misma frecuen
cia, aproximadamente cada treinta dfas, y con aguas
separadas de los rios San Pedro y Vilama.

Se sefial6 al afio de 1957 coma un afio sefiero en el
cambio estructural de la comunidad de San Pedro de
Atacama En si, ese afio puede ser considerado coma un
afio clave en la consolidaci6n deI nuevo modela deI
Estado Benefactor. Es asi como una buena parte de los



funcionarios que llegaron a San Pedro se agruparon con
los miembros de las familias destacadas de lacomunidad
y formaron diversas organizaciones que propiciaban el
progreso de la comunidad. Tal es el caso de la fundacion
de la "Cooperativa Agricola de San Pedro de Atacama",
de "La Junta de Adelanto", deI "Club de los Cholulos".
Entre todos ellos ya comenzaba a adquirir un renombre
propio coma dirigente comunitario la figura deI PadreLe
Paige, quien habfa llegado a San Pedro dos allOS antes.
Cabe seiialar que ese afio también el Padre Le Paige
fundaba el Museo Arqueologico en las dependencias de
la Casa Parroquial, dentro de un contexto de apertura al
turismo cultural coma instrumenta de progreso local .
(Nufiez, 1993)

Gracias a los datas aportados por el estudio de
Ximena Aranda y su equipo (1964), se tiene una eertera
imagen deI sistema agrario y la gestion deI riego en el
periodo 1961 a 1963. Ala luzdelainformacionde 1993
94 generada por la encuesta deI Taller de Estudios
Andinos, 10 que ellapresentabahace treinta afios no tiene
abismantes diferencias con la situacion agraria aetual, 10
que contradiee una vision catastrofista que sefialarfa una
debacle economico-social generalizada en los ultimos
afios.

Lamodificaciondel sistemaderiego, queseparolas
aguas, disminuyo el caudal de riego pero mejoro
significativamente la calidad deI agua para los regantes
deI rio San Pedro. El revestimiento de los canales matri
ces impidio mayores pérdidas por infiltracion pero el
aporte fundamental fue el cambio deI férreo sistema
jerarquico en el control deI riego por uno mas democni
tico, donde todos los regantes poseen derechos y deberes
similares en lagestion de las aguas. Aunque yaen 1963,
debido a la extrema subdivision de los predios y a los
problemas técnicos, la mayoriadeellos no dependfa de la
agriculturapara su sustento, tanto en 10 que se refiere ala
produccionagropecuariacomoenlacomercializacionde
la misma Es asi coma se estimaba, en la década deI 50,
que se necesitaban diez heetareas y media coma mfnimo
para que una familia promedio pudiese sobrevivir (1. L.
Lobos y Luis Ediap, 1963) Yque menos deI 12% de las
familias superaba esa cantidad de terreno predial, cifra
ahora (1994) menor aun. Por 10 cual se deduee que ya
haee afios que 10 agropecuario no constituye la base deI
sustenta de la economfa en San Pedro de Atacama
(Gundermann & Gonz31ez, véaseel articulo aquf presen-

tado).

Estos anteeedentes invitan a formular la siguiente
hipOtesis: desde el punto de vista economico, 10 mera
mente agrario, tanto en el sistema antiguo coma en el
modemo, no ha sido suficiente para el sustenta familiar
pero, en ambos casos, el control deI aguaylaposesionde
tierras fueron y siguen siendo el eje fundamental de las
relaciones de poder en el interior de la comunidad.
Sobrepasan con mucho 10 estrictamente economico, en
unaesferasemanticaquesenutrede latradicion religiosa,
de 10 poUtico y de 10 economico, entre otros. De alti los
problemas de las poUticas estatales aplicadasenel segun
do perfodo, las cuales se dedicaron a potenciar un tipo
particular de desarrollo agropecuario pero que no tuvie
ron toda la cobertura necesaria coma para intervenir en
ambitos menos visibles de la cultura local, 10 que, sin
duda, excede el planteamiento estatal de la época. No
obstanteesto, el impacto de estas iniciativas estatales fue
en extremo importante, ya que potencio una decafda
estructura economico-social, postergando una crisis ge
neralizada, producto deI colapso deI mercado deI que se
habia hecho monodependiente: la industria deI salitre.
Esto a su vez cre6, al parecer, una nueva dependencia,
ahora en toma a la asistencialidad estatal, 10 que se
ejemplificaconlassiguientespalabras deunentrevistado
sobre el control de plagas de la poblacion vegetal:

"... El problema fue que aquf la gente se acostumbro
aque le regalaran todo el desinfectante y que también
le desinfectaran los perales... cuando se fueron los de
INDAP, los arboles ya se habian acostumbrado a que
los desinfectaran, cuando ya no 10hicieron, se apesta
ron; nunca antes se habian apestado tanto, ya que
nadie hacia nada por desinfectarlos..."

(Antonio LeOn, 73 afios)

No obstante todas estas vicisitudes, existen eviden
cias que indican que el roI simbOlico deI agua, heredado
de la cosmovision tradicional de la etnia, es algo que
mantiene una gran vigencia. Es asf como, pese a los
factores limitantes identificados por Aranda (gran frag
mentacion de los predios, mayor parte de la extension
dedicada al forraje y, sobre todo, una bajfsima rentabili
dad de la produccion agropecuaria, absolutamente insu
ficiente coma para sustentar a una familia), sOlo tres de
entre los cuarenta y cuatro casos muestreados (lEA,
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1993) riegan una superficie menor que la superficie total
deI predio (menos deI 7%). Esto agravado por 10 que los
Sanpedrinos afirman que el caudal que traen los rios es
mucho menor, por 10 que no alcanzan a regar todas sus
melgas, etc. Pero siguen regando. Dentro de la generali
zadacrisisorganizacional-comunitariadelosSanpedrinos,
el manejo y la gesti6n deI agua es una excepci6n: se
respeta el cronograma y el horario de riego, aunque éste
sea de madrugada.

2. FACTORES DECISIVOS EN LA GESTION
DEL SISTEMA DE PRODUCCION
AGROPECUARIA

Sumandose a los aspectos a veces contradictorios
que resultan de la compleja trama hist6rica, un examen
objetivo de los componentes deI sistema de producci6n
agropecuaria muestra una situaci6n que comporta mu
chos elementos aparentemente antin6rnicos.

Por ejemplo, es obvio que el desarrollo agrfcola en
SanPedro de Atacamapresenta hoy una serie de severos
desajustes de productividad y rentabilidad, basados en
cr6nicos problemas de insumos, de tecnologfa, de rendi
rniento y de comercializaci6n, entre otros. Sin embargo,
a pesar de la gran cantidad y complejidad de problemas
enlos que se encuentra la agroganaderia, éstaaunsubsiste
einduso se estaninstaurando polfticas que privilegian su
desarrollo. Ya se ha sei'ialado la creaci6n deI "Liceo
Agricola de San Pedro de Atacama". Es también el casa
de los proyectos fomentados por el Instituto de Desarro
110 Agropecuario (INDAP), enprimerlugare1 "Programa
deTransferencia Tecnol6gica" que hasta 1994fue ejecu
tado por el Taller de Estudios Andinos (lEA) y, mas
recientemente, el convenio que conla rnismafinalidad se
esta llevando a cabo directamente con la Municipalidad
de San Pedro de Atacama. Puede también sefialarse que
estândestinados al mejoramiento agroganaderomasdela
rnitad de los proyectos deI Fondo de Solidaridad e Inver
si6n Social (FOSIS) deI Ministerio de Planificaci6n
Nacional (MIDEPLAN), el proyecto Chile-Norte con
fondos holandeses, etc.

De igual manera, al abordar la problemâtica deI
desarrollo deI agro atacamei'io, la encuesta llevada en el
marco de la presente investigaci6n evidenci6 que la
decisi6n de proteger el agua, coma recurso fntimamente
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ligado a la producci6n de la tierra, era ineludiblemente
mayoritaria. Sinembargo, yaunque lasituaci6nhayamas
recientemente evolucionado radicalmente en un sentido
positivo, en este entonces se vislumbraba que esta deci
si6n discursiva no en todas partes se traducfa en los
hechos, ni tampoco en una neta voluntad de cambio.

Con el afan de aportar algo novedoso al debate
acerca de la apropiaci6n, desarrollo y gesti6n de los
recursos agropecuarios en su contexto étnico, se aborda
nin a continuaci6n los componentes mas esenciales de
una situaci6n aparentemente contradictoria.

Uno de lospuntos importante10constituye el hecho
que los agentes decidores, especialmentedeI Estado, han
siempreinfravalorado lainherente diversidad cultural, 10
que queda demostrado por la yuxtaposici6n de diversos
esquemas foraneos de gesti6n.

Pero la que mas profundamente ha marcado las
relaciones productivas ydistributivas de la comuna es la
pobreza, en el mas amplio sentido deI térrnino, situaci6n
que se ve agravada por problemas sociales en donde el
alcoholismo es el preponderante. No es de extrafiar que
uno de los puntos mas sensibles sea la alla tasa de
natalidad en familias 0 pseudo-familias pobres, temaque
hasta abora ha sido poco tratado. Sin tener que entrar en
un debate ético-moralista, es posible discernir que este
tipo de inestabilidad social tiene fuertes implicancias
sobre el patrimonio, en su aspecto mas lato que va desde
la herencia de lieITas y aguas hasta la antigua pérdida deI
idioma kunza.

Dado que la vida sexual se inicia tempranamente,
normalmente antes de los quince afios, los embarazos
adolescentes son algo muy comun a pesar de que raras
veces culminanen matrimonios legales. Eso no significa
un mayor drama para la mujer, dada las rerniniscencias
deI Sirvifiaku , es decir el matrimonio de prueba andino.
Hoy en dia, por la misma raz6n, es comun que las parejas
convivan unos tres 0 cuatro afios antes de decidir casarse,
tiempo en el cual pueden nacer uno 0 dos hijos (por
ejemplo, entre losdiecinueve yveintitrés afios de edadde
lamadre), los queseunen al primerhijo generalmenteno
reconocido, de otro padre, producto de la bUsqueda
sexual adolescente (como a los diecisiete afios de la
madre).



Esta primera UlÙ6n no necesariamente llega a buen
término (puede aparecer cierto alcoholismo de la pareja
u otros motivos), por 10 que puede producirse un nuevo
enlace de facto 0 de jure. Como el nuevo hombre,
comUnmente, no tieneproblemas en aceptarlos hijosque
ya tiene la mujer, por el acervo cultural ytarnbién porque
probablemente él a su vez tiene hijos con otra u otras
mujeres, estas separaciones 0 la misma paternidad no
reconocidaes algo en extremo corriente. Es asicoma una
mujer puede tener cuatro hijos de cuatro diferentes pa
dres, 10 que evidentemente genera un verdadero caos en
las relaciones de herencia, especialmenteenlapropiedad
de la tierra A esta se debe agregar 10 ya observado por
Aranda (1964): siendo originalmente comunitarias, las
tierras de los ayllos posteriormente se privatizaron sin
que se instaure una tradici6n cultural de patrimonio
privado con destina apreservar la cantidad y/a la calidad
de la tenenciade la tierra (mayorazgouotras medidas), 10
que redund6 en una extrema subdivisi6n de la ya escasa
tierra cultivable de los oasis.

Como resultado de 10 arriba expuesto, las vias de la
herencia de la tierra son un verdadero e intrincado labe
rinto de muchos hijos reconocidos, no-reconocidos, y/a
reconocidos tardfamente. En comparaci6n, con10 calcu
ladoen 1963 (véase acapiteanterior,J. L. Lobos: 75% de
laspropiedades tenianuna menorsuperficieque la reque
ridaparasubsistir, calculadaen unas 10,5 hectareas), hoy
en dia, segl1n estimaciones deI jefe provincial de la
Direcci6nde Riego (VictorValdez, comunicaci6nperso
naI), son a1rededor deI 95% las propiedades que poseen
menos de esa cantidad. El valor de la superficie mas
coml1n gira alrededor de una 0 dos hectareas, las que
pueden estar separadas entre si en diferentes ayllos, en
porciones aveces muy pequefias, producto de estaintrin
cada red de herencia. El ejemplo mas tipico 10 constituye
el oasis de Toconao donde la subdivisi6n es extrema,
llegandose a la situaci6n en que una persona solo herede
entre 3 a 5 arboles frutales.

Todo esta ha sido traducido en una fuerte emigra
ci6n de la juventud, especialmente hacia el complejo
urbano Calama-Chuquicamata, en busca de oportunida
des laborales y deI acceso al consumo de bienes y
servicios propios de la ciudad. Otra causa frecuente de
emigraci6n se produce cuando los hijos terminan la
ensefianza basica; las familias mejor constituidas desean

entonces queellos prosiganlaensefianzamedia, evitando
la separaci6n. En este caso, las tierras de su propiedaden
el oasis quedanen amparo de algl1n familiar 0 aI1ÙgO. En
forma paralela, se debe tarnbién sefialar que, al adquirir
un mejor poder econ6mica, algunos Sanpedrinos yespe
cialmente los trabajadores deI mineral de Chuquicamata
comienzanacomprarotras propiedadespara el momento
de su jubilaci6n, 10 que hace al1n mas complejo el
seguimiento hist6rico de la tenencia de la tierra, tal coma
se advierte particu1armente en el Ayllo de Solor.

Como consecuencia de esta emigraci6n sustancial,
la edad promedio de las familias que efectivamente
trabajan la tierra es elevada y, en ocasiones, se trata
verdaderamentedeancianos. El hecho que faltan j6venes
para efectuar las labores agropecuarias los convierte en
trabajadoresescasos que, para losparametros monetarios
de San Pedro, cobran muy caro por sus servicios. Este
problema esta contemplado en el aspecto laboral que se
aborda en el capitulo siguiente.

3. ORGANIZACION SOCIAL DEL TRABAJO

Uno de los puntos que mas agudeza reviste en la
comunidad de SanPedro de Atacama, y también en otras
comunidades ataeamefias, es unagran crisis de liderazgo
y no I1nicamente deI que esta personificado en la figura
deI lider. Por sobre todo, se trata deI liderazgo en la
estructura social inmanente de las relaciones de trabajo
(Newby y Sevilla-Guzman, 1983), perdiendo ésta toda
eficiencia coma proveedora de respuestas funcionales
efectivas(plattner, 1991;Merton, 1968;Lehmann, 1985;
Geertz, 1963). Un ejemplo en San Pedro es la pérdidade
laefectividaddelas mingas 0 tomas, que sonlos tradicio
nales trabajos comunitarios donde los diferentes miem
bros de la comunidad aportan consu trabajo en una labor
especifica que requierede una significativa mana de
obra, coma es el casa de las siembras y de las cosechas.
Para que este sistema funcione, se requiere que los
mecanismos, tanto de solidaridad coma de sanci6n so
cial, se encuentren en plena efectividad, 10 que ya no
OCUITe. Dofia Felisa L6pez Varas, secretaria deI cuarto
grupo de riego inform6:

.....Esquepordecir, ustedsi estuvieraviviendo alla(en
los ayllos), para poder mantenerse tendria que tener
gallina...he... corderito, tener su ...he... pequefio terre-
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no donde donde ba cultivado y ademllii de eso, otra
personaledaaotro, otroterreno mllii yasiustedpuede,
para ir complementmldose, entonces le queda poco
tiempo ...mm...pocotiempoparairacooperar ...mm...
entonces ellos tienen que hacerse y de 10 contrario
tienenque buscar aunapersona que 10 baga, contratar
a un pi6n (pe6n) que se Hama Y resulta que ahf,
viendo que la gran mayorfa, yo estoy hablando de mi
sector, y la gran mayorfa somos mujeres nos piden un
poco caro a nosotras los piones ...m... nos exigen que
ledemosel desayuno, que le tenemos que dar almuer
ZO, que le demos comiday mllii encima el sueldo que
para nosotras es caro ..."

"... EsU1ncobrando $2500, $3000 pesos aveces, pero
depende deI trabajo, por ejemplo, el corte de pasto
creo que es asi. Otros trabajos menores no bajan de
$2000 pesos, $1500 por ejemplo una limpia de cana
les, tarnbién para nosotras es dificil porque tenemos
quebuscarpeonesyasieselcobroque$1500es el mllii
bajo que podria pagar... la persona que nos cobra
entonces todo eso, se imagina usted como nos va
achicando el presupuesto ..."

(Felisa L6pez Varas, 51 allos)

Los costos para mantener en productividad a los
predios agrfcolas en los ayHos de San Pedro son mucho
mllii altos de 10 imaginable en un primer momento. En
efeeto, la fuerza laboral contratada como peones es cara
e inestable, dado su escasez (véase el capitulo anterior) y
porque no existe un mercado informado que regule los
precios homogéneamente. Abora, cabe sefialar que la
inestabilidad para afrontar algUn trabajo es algo endérni
co entre los habitantes de la comuna, por 10 menos en
comparaci6n con los térrninos teleol6gicos de la legisla
ci6n laboral modema y urbana. Una opini6n muy enten
dida es la deI Primer Secretario de la Ilustre Municipali
dad de San Pedro de Atacama, Manuel Escalante Pistan,
ya que él es atacamefio, Sanpedrino y, ademllii, ingeniero
comercial. Es decir que reune en si rnismo una conver
gencia de puntos de vista que le perrniten opinar sobre
c6mo se comportan los atacamefios, como mana de obra
asalariada en las operaciones de los "contratistas";

"....El trabajo siempre se 10 dieron al que veilla de
afuera ... al huaso de Ovalle 0 de mllii al sur, y asi, el
ataearnefio siempre hizo de obrero ... era la gente
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que teniaque hacerel hoyo para poner el tamarugo,
peroel capataz, elqueteniala administraci6n, todos
esos venian de fuera ... y hoy en dia ocurre igual ...
Tengo unapeleaaqufenlaMunicipalidad, paraque
ojalâ se diera preferencia a la gente de acâ ... Abora
bay que entender nuestro error de atacarnefl.o, yo
tengo mucha queja de los contratistas ... Me dicen:
"Sabe yo no contrato mllii aesta gente, porque viene
atrabajarundia, yal otrodianosalen" ... Claropara
mi es el problema deI alcoholismo, asi que yo les
tengo que decir:"no se quejenque el contratista trae
gente de fuera...", pero mira se produce toOO un
circulo vicioso, el contratista tarnbién se aprovecba
de la situaci6n y no le hace contrato de trabajo al
ataearnefl.o. Si no bay contrato, no bay impuestos,
no hay imposiciones, etc..., porque sabe que la
persona quiere trabajar para el dia no mllii y trae de
fuera al que rnlli; necesita como personal estable.
Los atacarnefl.os pasan no mllii, un dia, otro dia no,
los van botando y recogiendo..."

(Manuel Escalante Pistan, 35 afl.os)

4. EL ASPECTO ORGANIZACIONAL EN LA
GESTION DEL RIEGO

Tanto por ser parte constitutiva deI gran horizonte
cultural andino, en el cual el riego constituye uno de los
principalesejesculturales (ValderrarnayEscalante, 1988;
Van Kessel y Condori, 1993; Ganderillas et al, 1992;
Allende et al, 1993; Seligman, 1986; Cavieres, 1985),
corna tambiénporel hecho de estar insertos enel desierto
calificado como "mllii arido deI mundo", los Atacarnefios
desde siempre lehan asignado alaorganizaci6n deI riego
una importancia fundamental. Para eHos, el manejo deI
aguaha sido ysigue siendo el eje fundarnental de la vida.
No obstante su gran importancia sociocultural, los pro
blemas organizacionales tarnbién han alcanzado al ma
nejo deI riego y su estudio es particularrnente revelador
deI modo como se han configurado las relaciones de
poder en el interior de la sociedad sanpedrina. En este
punto es necesario se realice un recuento hist6rico que de
alguna manera viene a complementar distintos aspectos
anteriorrnente presentados.

4.1. Gesti6n dei antiguo sistema de riego antes de
los afios60

El antiguo sistema de canales de regadio de San



Pedro de Atacama no era revestido y mezelabael agua de
los dos nos San Pedro y Vilama; éste se mantuvo en
funciones hasta 1960, siendo reemplazado en 1964porel
sistema actual. En los afios de transici6n 1960-1964,
realmente no funcion6 ningtin sistemacomo tal, sino que
fue un tremendo caos lleno de injertos y conexiones
improvisadas entre los dos sistemas, constituyéndose en
una gran prueba a la versatilidad y al ingenio de los
regantes y, muy especialmente, para el Juez de Aguas de
la época, don Salvador Ramos deI Ayllo de Tchécar.

Siguiendo a Aranda (1964) y Aranda et al. (1968),
se identifican tres secciones de riego. La primera la
conformaba los Ayllos de CondeDuque, San Pedro,
Tchécar, Séquitor, una parte de Solcor, Yaye yLarrache.
La segunda secci6n la componfa los ayllos de S610r, la
otra parte de Solcor y Cucuter, mientras que la tercera
ineluia los ayllos de Coyo, Béter, TUlor yPoconche. No
es casualidad que las familias mas poderosas concentra
ran sus tierras en la primera secci6n, mas privilegiada;
ademas de la mejor calidad de los suelos, existfan en su
sector centro-sur dos sutiles divisorias de aguas que
facilitaban el roba de agua, no respetando los medios
turnos. Los otros miembros de la comunidad se hacfan
mas dependientes ypobres yaquelainsuficientecantidad
de agua no lixiviaba las sales deI suelo, haciéndolo cada
vez de peor calidad, sin poder sostener una gran masa de
ganacto ni tampoco unavariedadsignificativadecultivos.

El funcionamiento dei sistema antiguo de canaliza
ci6n era bastante diferente al actual. Primero se regaba
con todo el caudal deI conjunto de ambos rios San Pedro
yVilama, enuna redcuyos canales no estabanrevestidos,
por 10 que las pérdidas por infiltraci6n eran severas, las
que se veian agravadas si ademas los canales estaban
dafiados uobstruidos. De all{que la disciplina imperante
en ese momento en cuanto a la "limpia de canales" fuera
rigurosa y hubiese una gran aceptaci6n de las acciones
punitivas impuestas por la Junta de Riego, en contra de
quienes no respondian a sus deberes coma regantes. El
centro deI sistemaera el Juez de Aguas y, junto con él, se
encontrabaunorganismo colegiado, la Junta de Riego de
San Pedro de Atacama. El Juez de Aguas era realmente
lafigura publicaque tomaba las decisiones que afectaban
directa e inmediatamente a la productividad agricola deI
oasis; la Juntade Riego tomabadecisiones de mas largo
plazo.

El sistemafuncionaba a partir de un solo grancanal
matriz que tomaba el agua deI no San Pedro, el cual se
bifurcaba en dos canales a la altura deI actual puente en
el camino a Calama, a la entrada deI pueblo. El primer
subcanal se dirigia al sur-oriente y atravesaba el pueblo,
elsectoroccidental deI Ayllo de SolcoryTolanchedonde
seleunfanlas aguasdeI rio Vilama Después seguiahacia
el extremo sur-occidental deI Ayllo de Solor yfinalmente
pasaba por el Ayllo de CUcuter. Cabe senalar que, antes
de llegar a Tolanche, existfan canales secundarios muy
largos debido al desnivel existenteenel relievedeoriente
aoccidente, el que a partir de la divisoria de aguas de ese
sector hacia que las aguas adquirieran la suficiente velo
cidad coma para llegar hasta la parte sur deI puebla de
San Pedro y hasta los Ayllos de Tchécar, Séquitor e
ineluso Larrache.

El segundo subcanal iba de la bifurcaci6n mencio
nada,siguienctoporlosAyllosdeLarrache, Yaye, Séquitor,
Coyo yTulor, en unatrayectoriacasi lineal de norte asur,
paralela al cauce natural deI rio San Pedro. En Tulor
giraba ya con muy poca agua hacia el oriente para morir
en las arenas deI Ayllo de Béter, hastaPoconche. Apartir
de este canal se desprendla también un gran numero de
canales secundarios, eso sique no tan largos como los deI
otro subcanal.

La esencia de la gesti6n de riego sesustentabaen la
sagacidad y equidad deI Juez de aguas, quien debfa
permanentemente vigilar el estado deI riego deI oasis,
repartiendo el agua deI modo que sedescribe a continua
ci6n.

Cadacielo durabade 35 a40 dias. En labifurcaci6n
se cerraba un canal, normalmente el occidental, y se
dejaba f1uir todo el caudal deI agua; una vez que éste
completaba su riego, se cerraba su compuerta dejando el
agua enel otro canal. La diferencia mas significativacon
el sistema actual, que es por tumos horarios predetermi
nados, radica en que los predios eran regados completa
mente y, unavezcompletado su riego, el dueno le avisaba
yentregaba el agua al predio siguiente aguas abajo. Y asi
seibacompletandoelriegodesdeel AyllodeQuitorhasta
los Ayllos de Poconche y Beter. La cantidad de agua
ocupadaen cactapredio para regarlo completamente se le
denominaba tumo completa y, coma es de suponer, era
dif{cil que el riego fuera 10 suficientemente rapido coma
para completarse en todas partes dentro deI cielo de 35 a
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40 dias. El problemaocuniadespués de labifurcaci6n ya
que si un subcanal se demoraba, atrasabaal otro yéste no
podia comenzar su riego. Cuando ocurrfa una demora
significativa, los ayllossituados aguas arribacomoQuitor
y CondeDuque, que naturalmente tenian mas agua, co
menzaban a expresar su malestar ya que no recibfan el
agua porque ésta aunestabasiendo destinada a los ayllos
de aguas abajo.

Las demoras colapsaban el sistema de riego por 10
que, para que no oeurriera una catastrofe, el Juez de
Aguas debfa autorizar los llamados medios turnos, es
decir, una pequena cantidad de agua utilizable antes que
terminarael ciclo de aguade todo el oasis. El medio turno
0010 era para regar los cultivos mas sensibles coma los
frutales y las hortalizas, postergando el riego de las
especies mas resistentes, especialmente la alfalfa, hasta
que se restableciera el turno completo. Evidentemente,
esta era una soluci6n parcial, que posponia por unos
treinta dias la crisis hidrica deI sistema, de alllia necesi
dadde que el Juez de Aguas poseyera unagran sagacidad
para no entramparse en los medios tumos y poder
reestablecer con prontitud los turnos completos. Ahora,
no solamente era necesaria la sagacidad deI Juez de
Aguas, sino que erafundamental el respeto yladisciplina
conque eranseguidas las normativas emanadas deél yde
la Junta de Riego, aunque ésta mas bien se dedicaba a
cobrar las cuotas y a impartir las acciones punitivas.
Debido a que se trata de una evidente red de poder
establecido, las opiniones en toma a la figura deI Juez de
Aguas y de la Junta de Riego son polémicas y en
ocasiones contradictorias, por ejemplo:

"...Antes existfa una sola organizaci6n de regantes,
para todo el valle, la Junta de Riego, donde solo
entraban los mas poderosos..., se entendian con el
Juez de Aguas, al que designaban y con el Inspector
Municipal, y mandaban hasta por la fuerza a los
pequefios propietarios de los Ayllos" ...

(Alejandro Butr6n, 69 afios)

"...Claro, el Juez de Aguas, tenia que ser muy bueno,
muyrespetado, paraqueloobedecieran,ysaber, saber
deque se trataba, no ve que sino 10 empezaban apillar
los medios turnos, yno podia salir de ahi, hasta que 10
echabancomojuez... todoestabaensabermanejarlos
medios turnos, para que fueran 10 justo ynecesario, y
poder largar los turnos completos hasta Tulor..., y no
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dejarsepasarallevarporlosmaspatudos, los Ivanovic
especialmente, que siempre robaban agua, incluso si
no la necesitaban..."

(Santiago Héctor Ramos , 42 afios)

Tal coma se analiz6 anteriormente, en la primera
mitad de este siglo la sociedad sanpedrina mantenia
diferencias de todo tipo entre sus miembros. Existfa una
suerte de élite que controlaba las relaciones econ6micas,
siendo el intermediario entre una economia casi de true
que, coma era la tradicional, y la economfa monetaria
propia deI resto deI pals (relaciones polfticas con el
gobiemo regional 0 nacional y relaciones trasandinas,
especialmente con Argentina, a través deI manejo deI ya
mencionado trMico de ganado). Los que mas dominaron
esta situaci6n fueron los comerciantes, generalmente no
deorigen atacamefio, coma los Abaroade Bolivia, los De
los Rios deI noroeste argentino y mas generalmente los
Yugoslavos llamados "austrfacos", quienes recorrieron
lasendade laacumulaci6n deI capital enmuy pocos allOS,

llegando coma refugiados de guerra, sumamente pobres,
y utilizando grandes artimafias para quedarse con tierras
y aguas deI oasis.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, son
justamente estos miembros mas poderosos los que con
trolaban la Junta de Riego y no respetaban los medios
turnos. Dado que sus tierras, las mejores deI oasis, se
encontraban en medio de ambos subcanales, robaban el
agua altemativamente. Ellos procuraban también lograr
varios objetivos, entre los cuales estaban menoscabar la
imagen publica deI Juez de Aguas, que tenia que ser
reelegido cada seis meses, y desmerecer a la Junta de
Riego, con 10 que se impedia el ascenso de algUn tipo de
caudillismo en la zona (con tal propOsito, se lleg6 hasta
utilizar la deportaci6n polftico-partidista - véase mas
adelante). Ademas, buscaban manteneren la pobreza0 al
nivel de sobrevivenciaa los predios agrfcolas mas peque
fias y, sobre todo, sustraer sistematicamente mas agua
mas alla deI medio turno para regar su alfalfa, necesaria
para alimentar la enorme masa de ganado argentino en
transito. Todo esta camo un modo de mantenerse con la
exclusividad deI contacta comercial.

Esta normativa manifiesta, no reconocida oficial
mente en el interior de la comunidad, era aceptada y
aplicadade facto. Para los que sustentan que la sociedad



sanpedrina tradicional eraeminentementejerarquizaday
con grandes divisiones internas, uno de los basamentos
mm> s6lidos 10 pone de manifiesto la ocupaci6n deI
territorio, es decir la apropiaci6n deI espacio geogrMico
deI oasis desde el punto de vista de su sistema de riego.
Muestra coma los sectores mm; poderosos ocuparon los
sectores privilegiados, en aspectos tales coma una cali
dad superior deI suelo agricola y la disponibilidad de un
mayor caudal de agua con 6ptimas condiciones de relie
ve, Consecuentemente, a travésde la gesti6ndeI riego era
la posibilidad de adrninistrar y aumentar su poder polfti
co-econ6mico en la comunidad.

Comoreflexi6n queda laimportancia simb6licadeI
agua, que no se basa exclusivamente en buoolicas remi
niscencias sino también en concretas contingencias so
ciales, 10 que a su vez no desmerece la importancia deI
legado cultural de la tradici6n andina, en torno a la
absoluta complementariedad entre el Tata Mallku y la
Marna Pacha (Valderrarna yEscalante, 1988). Mm> aun,
la luchapor lapreservaci6n de los derechos sobre el agua
sigue siendo la bandera de lucha que concita la mayor
unidad, siendo apropiada portodas las tendencias polfti
cas'en su proselitismo en la zona, tal coma qued6 de
manifiesto en la elecci6n municipal de 1992.

4.2. Gesti6n y manejo dei riego a partir de los
aiios 60

Como ya se mencion6, uno de los hechos mm>
relevantes en términos de la intervenci6ndeI Estado en la
localidadesel actual sistemadecanalizaci6nde las aguas
deriego quefue construidoentrelos afios 1960y1964por
el Ministerio de Obras PUblicas. El trazado y estudios
técnicos deI mismo fileron realizados por el ingeniero
hidrâulico y arque6logo Hans Niemeyer, con empresas
contratistas forâneas y mana de obra local, siguiendo en
eso el patr6n de gesti6n, todavia comunmente utilizado,
en donde el disefio y las decisiones ejecutivas provienen
desde fuera de la comunidad. Este sistema modific6
sustancialmente la realidad deI riego existente hasta esa
fecha, asimilândolo en gran medidaa los patrones vigen
tes en las Asociaciones de Canalistas deI resta deI pais;
por ejemplo, todos los nuevos canales son revestidos.

Para el sistema deI rio San Pedro, cuyas aguas son
de una mejorcalidad, el trazadodecanaleses el siguiente.

Comienza en el sector de Cuchabrache, unos dieciséis
kil6metrosaguasarribadel pueblo,conunagranbocatoma
que da nacimiento al canal San Pedro Alto. Una segunda
bocatoma, en Guachar, antes deI Pucarâ de Quitor, crea
el canal poniente y, por ultimo, una tercera bocatoma en
el sector de Quitor crea el canal intermedio. El canal
ponienteavanzaporlaperiferiadelAyllodeCondeDuque,
casi sin canales derivados, hasta llegar a los Ayllos de
Yaye, SéquitoryCoyo, endonde esutilizado enplenitud,
con numerosos canales secundarios. El canal intermedio
es mm> utilizado en Quitor, CondeDuque y en el pueblo
de San Pedro, para después derivar hacia Larrache y
Tchécar. El canal alto alimenta a Quitor, un poco a
CondeDuque y San Pedro, siendo utilizado mayorita
riamenteenSolcor,SoloryhastaenCucuter,dondellega
con poca agua

La bocatoma deI rio Vilama se ubica terca deI
pequefiopucara deI mismo nombre. Aunque tiene aguas
muy contaminadas con sales, un canal secundario se
desprende cerca deI pueblo para alimentar el estanquede
agua "potable" que surte el agua domiciliaria de San
Pedro. Cabe sefialar que estas aguas no son sometidas a
ningun proceso de tratarniento para abatir su fuerte
salinidad. El canal principal deI Vilama avanza luego en
el ârea desértica colindante con el pueblo y los ayllos, y
partede su caudal es captado de modo "pirata" en su cruce
con el canal que alimenta Solor; los solefios hacen
conexiones "brujas" con el fin de aumentar su caudal,
aunque signifique alcalinizar en su canal las aguas que
provienen deI San Pedro. Las aguas deI Vilarna siguen
hasta Poconche, luego giran al poniente hacia Beter y
llegan finalmente con muy poco caudal a Tulor, siendo
los mm> perjudicados estos dos ultimos aynos ya que
antes recibian aguas deI rio San Pedro.

Como laobra habia sido disefiadadesde el exterior,
sin intervenci6n de los grupos campesinos dellugar, era
dificil de conseguir cualquiera modificaci6n que benefi
ciara a algt1n grupo interno dentro de la comunidad, ya
que dependiade ladecisi6nde tal 0 cual agentedecisorde
la burocracia altamente jerarquizada e institucionali
zada deI poder estatal. Uno de estos forcejeos se relacio
n6 con la canalizaci6n hacia el Ayno de Solor:

"... Los solefios se movieron harto, para arreglar que
con los nuevos canales pudieranregar con el agua deI
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En cuanto al rio Vilama, no existe una gesti6n por

El nuevo sistema de canalizaci6n oblig6 a una
profunda reorganizaci6n de la gesti6n deI riego y se
conformaron cinco Grupos de Regantes, por cercania
geogrâfica. Estos grupos son:

San Pedro, hablaron con este Diputado radical ... don
Jorms Gomez, para que moviera las palancas allâ en
Santiago ... aunque ahora igual estmt usando el agua
mezclada(SanPedro-Vilama), porqueyasehizo muy
poca el agua deI puro San Pedro..."

(Santiago Ramos, 42 mos)

De tOOos mOOos, se puede plantear coma hip6tesis
que laexternalidadconquesehizo el moderno sistemade
riego, al igual que otras obras, disminuy6 el arraigo que
tienen enlagente. Hoyporhoy, el sistemadecanales estâ
en crisis porque éstos, después de mâs de treinta afios de
su puesta en marcha, estân continuamente rompiéndose
en su trayecto y colapsando sus bocatomas. Es compren
sible ya que no se ha hecho una mantenci6n de los
mismos; a saber, los actuales trabajos comunitarios en
relaci6n a los canales son un pobre espectro de 10 que
alguna vez fueron, cuando 8610 eran de tierra.

El sistema funciona con ellistado de los predios a
regar y el caudal mâs 0 menos estimado en cada canal,
tanto primario coma secundario. Con esta informaci6n,
el Celador determina el tiempo de riego por hectarea 10
que, ratificado 0 rechazado por las directivas locales y
central, conduceaestablecer semestral 0trimestralmente
un férreo calendario y horario de riego que define de
antemano la fecha yla hora en que a cada quien le toca el
agua para regar; puede serpor ejemplo alas 4 am.. Si por
algun motivo el regante no 10 hace cuando le correspon
de, pierde oportunidad de riego y simplemente tiene que
esperar hasta que le vuelva a tocar. A pesar de tan
inflexible planificaci6n deI riego, y con excepciones por
supuesto, igualexistenrobosdeagua aunque, adiferencia
deI sistema antiguo, ahora todos sustraen un poco 10 que
en cierta medida hace mâs democrâtico el sistema.

En principio, pareciera que en cierta forma el Cela
dores el heredero deI antiguo Juez de Aguas. En realidad
no posee ni remotamente la autoridad ni la capacidad de
decisi6n de éste, 10que sedebe, mâs que porunproblema
delcargo,aqueelliderazgoenelinteriordelacomunidad

grupo dado que sus usuarios son escasos y que, sumando
tOOos sus ayllos, no alcanzan a ser la mitad de cualquiera
de los grupos deI San Pedro.

Cada grupo de regantes estâ dirigido por un Presi
dente, un Secretario y un Tesorero, los cuales llevan el
catastro de los usuarios de los canales matrices yderiva
dos ademâs deI hectareaje de las superficies regadas.
Entre otras funciones, las Directivas llaman a reuniones,
coordinan los trabajos en los canales, cobran las cuotas y
pagan al Tomero y al Celador. El Celadordebe asegurar
se queel canal estéoperativo yque no roben el agua, para
10 cual debecontrolar al Tomero, quien es lapersona que
se encuentra en la compuerta deI 0 los canales secunda
rios para dar el agua cuando comienza el turno para un
predio. Las Directivas trabajan en conjunto con el Cela
dor, quien tiene en principio la mayor autoridad. TOOos
ellos conforman finalmente la Junta Central de Regadfo
de San Pedro de Atacama, la cual también tiene su
directiva Cabesefialarque apesar de ser la organizaci6n
que mâs funciona, ni laJuntaCentral ni los Grupos tienen
personalidad jurfdica En este ano el Presidente de la
Junta Central de Regadfo es don Alejandro Butr6n, deI
ayllo de Solor.

Catarpe y Quitor

CondeDuque, Yaye y Tchécar

Larrache y Solcor

Séquitor y Coyo

S610r y Cucuter

* Grupo N°l:

*Grupo~:

* Grupo N"3:

* Grupo ~4:

* Grupo~5:

Esta modificaci6n que encauz6 las aguas deI San
Pedro hastaSolor permiti611evar aguas de mucha mejor
calidad que las deI Vilama, mâs contaminadas en boro,
con 10 cual se pudo sembrar una variedad mâs amplia de
cultivos, especialmente Mboles frutales, los cuales no
resisten al boro que ataca el metabolismo de los
carbohidratos como la fruetosa. Al ampliarse la red de
canalizaci6n deI San Pedro hasta Solor, se suponia que el
caudal disponible para los otros ayllos ibaadisminuir, 10
queevidentementelesprodujo gran molestia; ahorabien,
cabe sefialarqueesta nohasido cabalmentecuantificado,
dado que la cantidad desviada fue en una buena parte
compensada al revestirse los canales, bajando la infiltra
ci6n y obteniendose un mayor rendimiento.
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haperdidolegitimidadycapacidadde gesti6n. Apesarde
que sea un trabajo asalariado, casi nadie quiere ser
Celador. Elpuesto10 debenocuparpersonas deedadYno
alcanza a haber un Celador para cada grupo, como se
supone que debeda ser. Apesar de su edad, el que ocupa
la funci6n debe atender un numero doble 0 triple de
canales, descuidando sus propios predios a causa de las
constantes trasnochadas. Tal es el caso de don Juvenal
Cruz, quien debe atender los grupos 1 y 2, 10 que
técnicamente es muy dificil, 0 el caso de don Francisco
Tejerina deI grupo 4, quien por su edad y por su muy
debilitada salud no esta en condiciones de responder al
cargo, pero no hay otro que quiera reemplazarlo. Para el
grupo 5, la situaci6n pareciera mejor ya que don Juan
Alvarezno es tanviejo, ni tienetierras propiasquecuidar,
pero por10 mismo su autoridades bastanteprecariafrente
alos regantes deI grupo. Una situaci6n similar se viveen
el grupo 3.

5. A MANERA DE CONCLUSION

El anaJ.isis de los distintos eventos arriba presenta
dos, que confonnan el marco referencial de las influen
cias que atranscurir el tiempo impaetaronsucesivamente
a la comunidad atacamefia en 10 directamente vinculado
con su identidad propia, permite hacerse una idea deI roI
deI manejo deI agua en la interacci6n dim1mica que este
elemento desempefta en la crisis que esta afectando al
recurso agropecuario. En efecto, en primer lugar, la
existenciade talcrisis debeplantearsecomo unpostulado
evidente ya que es demasiado simplista afirmar, como
opinan algunos, que la explotaei6n econ6micaes6ptima
solo porquese esta aprovechando al maximolos recursos
disponibles, agua y terrenos cultivables, como en el
presente caso.

A manera de conclusi6n, como un elemento mas
para complementar los aportes de las otras comunicacio
nes presentadas en el marco deI programa DURR, se
haran los comentarios siguientes.

Las deficiencias que han sido identificadas en la
gesti6n actual de los sistemas de producci6n agrarios
ataeameftos resultan de varios factores limitantes. La
convergencia de estos variados agentes, entre ellos la
vejez de la mayoda de los duefios de tierras cultivables,
laescasez de capital de inversi6n asi como la ausenciade

un soporte tecno16gico mas potente, crean una suerte de
"umbrales" de factibilidad econ6mico-agrfcola segUnlas
normativas modemas que rigen en cuanto a eficiencia y
rendimiento.

Es menester sefialar que el impacto deI Estado, que
en otros tiempos habia en alguna medida limitado el
mayor desarrollo de la agricultura en la zona, se esta
haciendo mas directo y busca afanosamente aumentar el
desarrollo agdcolaa travésdesusestructuras especializa
das, INDAP, Direcci6n de Riego, etc. Sin querer
subvalorarlo, es pertinente meditar sobre los efectos
verdaderos de este esfuerzo y tratar de apreciar a su justa
magnitud la relaci6n entre los "costos marginales" y la
inversi6n. A este efecto, es preciso pensar que en este
momentoésta sedestina apersonasqueen general sonde
edad avanzada y que ya tienen otra fuente de ingreso,
especialmente jubilaciones y subsidios. Les significa un
esfuerzo muy grande colocar en estado 6ptimo los terre
nos de cultivos frente a una ganancia incierta y que,
incluso, podda hacer peligrar su preciado "subsidio con
tra la pobreza". Sin embargo, aunque es algo que no es
posible averiguar con certeza, de no haber sido por el
apoyo brindado porel Estado es posible que la deficitaria
agricultura hubiese colapsado.

En este mismo orden de idea. se debe resaltar que
existeun statu quo en10 referente a lautilizaci6n deI agua
para las labores agdcolas en San Pedro de Atacama, ya
que si no existiesen ni los subsidios ni otras posibilidades .
de sustento para las familias ataeamefias, estas familias
tendrian una mayor necesidad de rentabilizar el agro.
Esto contribuyesinduda aexplicar la faltade dinamismo
en la producci6n agropecuaria en este oasis. Evidencia
tarnbién un comportamiento voluntario en el marco de
una problematica agropastoril de sobrevivencia; hasta
que vengan mejores tiempos pareceque los Ataeamefios
han puesto su capital cultural en unaespecie de "hibema
ci6n conservadora" (pourrut, 1995). Mientras tanto, se
sigue privilegiando el cultivo delaalfalfa. como reminis
cenciadeI pasado augeganadero yporque, aun con todos
los problemas que tiene el manejo ganadero en el oasis,
especialmente los corderos son una de los principales
fuentes de sustento de la economia predial.
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TIERRA, AGUA y SOCIEDAD ATACAMENA,
UN ESCENARIO CAMBIANTE

Hans GUNDERMANN, Héctor GONZALEZ

INTRODUCCION

El presente trabajo entrega informaci6n, procede al
anMisis y plantea algunas hip6tesis sobre los procesos y
dinâmica de cambios que ha vivido la sociedad indigena
atacamefia en la provincia de El Loa, Regi6n de
Antofagasta, Chile, durante las l1ltimas décadas, ponien
do especial énfasis en su estruetura agraria, sus transfor
maciones y la integraci6n campesina a la regi6n.

Tales contenidos estan organizados en varias sec
ciones. La primera, referida a suelos y condiciones
climaticas nos introduce en las caractensticas deI medio
en el que se desenvuelve la agricultura atacamefia. La
segunda, referida a las aguas, presta atenci6n a la canti
dad, calidad ydistribuci6ndeeste elemento tan vital para
la agricultura en un medio desértico extremo coma el
ataeamefio. La tercera, nos introduce en la agricultura
local pasando revista a las producciones silvo
agropecuarias atacamefias, deteniéndose en la situaci6n
de las comunidades de San Pedro de Atacama, Toconao
y Socaire. La cuarta analiza el numero, distribuci6n y
atributos de las unidades de producci6n ataeamefias y
analiza la tenenciade la tierra. La quinta discute, centran
dose también en las tres loca1idades mencionadas, los
ingresoscampesinosysuestrueturaentrelos Atacamefios.
En la sexta nos pronunciamos acerca deI tipo de estrati
ficaci6n econ6mica y social observable en la sociedad
ataeamefia rural. En la séptima se intenta una recapitula
ci6n de las secciones anteriores buscando definir las
economias campesinas ataeamefias. En la octava y ulti
ma, finalmente, se abordan las tendencias de cambio que
son verificables en la sociedad atacamefia a partir de los
procesos y dinâmica de su estructura agraria.

Aunque se ha buscado realizar, toda vez que se ha
podido, afirmaciones vâlidas para el conjunto de la
sociedadatacamefia, buenapartedelo que acontinuaci6n
seexpone resultadel estudiodetres importantes localida
des de la comuna de San Pedro de Atacama: San Pedro y
sus ayllos, Toconao y Socaïre. A ellas estân referidas las
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conclusiones a que se llegan en este trabajo. Asumimos,
sinembargo, quecon s6lo algunos matices de diferencia,
la mayoI1a de las proposiciones aqui contenidas son
extrapolables hacia las otras comunidades de la zona de
San Pedro y a las deI alto Laa.

1. ANTECEDENTES SOBRE CUMA y SUELOS

En el ârea donde se localizan las comunidades
atacamefias en la provincia de El Laa se encuentran dos
agrocllmas generales: el de desierto marginal de altura y
el alto andino. El primero, quees el mas importante desde
el punto de vista de la localizaci6n de los asentarnientos
agrfcolas, predominahasta lascurvas de nivel de los4000
m.s.n.m. El segundo predomina hacia el este deI anterior
ycorresponde al âreadeI altiplano 0 alta puna atacamefia.

El régimen térmico deI agroclimade desierto mar
ginal de altura se caracteriza por una temperatura media
anual de Il,3° C; una maxima media de 18,1" C en los
meses mas câlidos (enero yfebrero); yuna minimamedia
de 4,0" C en el mes mas mo Ounio). En invierno la
temperatura minima absoluta deI mes mas frio es de -1Cf
C. La duraci6n de la estaci6n sin heladas (temperaturas
minimas absolutas medias superiores a 2,Cf C) es de 2,5
a4,5 meses.

Mas que las temperaturas medias, las heladas de
inviemo, con temperaturas nocturnas y matinales bajo Cf
C,sonlas que deterrninanel afio agrfcola. Lasheladas son
el riesgo climâtico mas grave yfrecuente en la temporada
de crecimiento vegetativo. Se presentan normalmente
entre abril y septiembre, aun cuando a veces caen hasta
noviembre, destruyendo las siembras de maiz y obligan
do a resembrar cuando éstas han sido tardias.

Laposici6nlatitudinal ylascaracteristicascllmâticas
predominantes condicionan también uno de los mayores
indices de radiaci6n solar presentes en el planeta, con
predominio de las gamas ultravioletas endesmedro de las
cal6ricas. La humedad relativa deI aire observable en el



m-ea es notablemente baja, presentill1dose una evapora
ci6n calculada en 7 mm diarios.

En la zona de las comunidades estudiadas, el agua
de lluvias es la principal fuente de agua deI sistema
h1drico interconectado deI sistema deI salar de Atacama.
El régimen pluvial es estival y ha alcanzado, en prome
dio, 35 mm anuales durante los 111timos diez afios en la
localidad de San Pedro, aumentado progresivamente
~ia los asentamientos ubicados en cotas mas altas.
Eitas IXecipitaciones tienen su origen en los vientos
alisios, que acarrean cierta cantidad de humedad prove
niMte desde el altiplano Tropical, la cuai es transportacta
~r la circulaci6n continentalligada a la Alta de Bolivia.

La superficie cultivada en la zona atacamefia,
excluyendo Calama y Quillagua, seria de 2.443,7 has,
concentrando San Pedro de Atacama casi un 70% de
ellos. A pesar de que el total de la superficie cultivable
• a unas I.5.ŒX) bas, la superficie potencialmente
c.vlNese ha estimado en 3.003,7 bas. Unaposibilidad
• iacremento tan pequefia seexplicapor la restricci6nde.,a disponible para la agricultura y un empeorarniento
œsu calidad, especialmente en el Loa Superior.

La localidad agrfcola de San Pedro de Atacama
forma parte deI valle longitudinal deI Salar de Atacama.
Los suelos de origen aluvial fueron formados por la
depositaci6ndeI material de acarreo de los rios SanPedro
y Vilama sobre los dep6sitos lacustres que han rellenado

la cuenca. Estos suelos aluviales son de posici6n plana
estratificados, con pendientes deI 0 al 2%; las texturas
predominantes son arenosas; la erosi6n e6lica varia de
ligera a moderada; el drenaje extemo es bueno y el
drenaje interno variable, predominando los suelos de
permeabilidad moderada a lenta, segl1n los distintos
suelos, que en general son profundos y de buen
arraigarniento. Por su parte, los suelos de origen lacustre
en San Pedro de Atacama son de texturas diversas,
predominando las arenas y las texturas franco-arenosas;
la pendiente es relativamente plana con pendientes deI 0
al 2%: la erosi6n e6lica varia de ligera a moderacta; el
drenaje extemo es bueno yel drenaje interno nlpido; son
suelos profundos y de buen arraigamiento.

Toconao es un m-ea de topograffa mas 0 menos
plana con un microrelieve de importancia representado
por dunas y depresiones transversales de este a oeste,
producidas por acci6n e6lica y por avenidas que provie
nen de los cerros deI oriente. En esta m-ea los suelos
muestran influencia de conos de dep6sitos recientes. Son
suelos aluviales estratificados, en su mayor parte pIanos,
con pendientes deI 0 al 2%.

En Socaire los suelos son de origen aluvial. Preva
leeenlosqueson arenosos ycon abundantes gravasenlos
sectores de los "campos" de alfalfa. En los de las melgas
o andenes son suelos arenosos de construcci6n artificial.
Los drenajes son buenos. Las pendientes son relativa
mente mas acusadas que en San Pedro y Toconao.

CuadroN° 1
Caracteristicas de los suelos por localidad

SEC10R TEXTURA SUELO TEXTIIRA SUBSUELO DRENAJE

SAN PEDRO

Coyo Fco.Arc.Aren Franco Arenoso Bueno
Cucuter Fco. Arc. Aren Franco Arenoso Bueno

Poconche Franco Arenoso Fco. Lim a F.Ar Bueno
San Pedro Franco Areill. Arcillosa Bueno
Sequitor Arenoso Foo. Arenoso Bueno

Tulor Arenoso Foo.Arenoso Bueno
Beter Arenoso Fco. Ar a F.Lim Bueno

Vilama Arenoso Arenoso Excesivo
Solor Fco. Arenoso Fco. Arenoso Bueno

TOCONAO
Toconao Arena c/Grava Arena c/Grava Excesivo
Tambillo Fco. Arenoso Arena c/Grava Excesivo

Jeri Arena c/Grava Arena c/Grava Excesivo
SOCAIRE

Socaire Aren. c/Grava Aren. c/Grava Bueno
Fuente: Consecol Consultores, 1988
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2. LAS AGUAS ATACAMENAS y SU USO

Las principalescuencasde la rona atacamefia sonla
deI rioLoa yladeI salarde Atacama. Sontambién las mas
importantes y de mayor extensi6n de la regi6n de
Antofagasta. En los cursos superiores y medios, la cali
dadde las aguas, todaviacon niveles de salinidad bajos 0

aceptables, ha permitido efectuar captaciones para el
consumo humano de Calama, Antofagasta y Tocopilla
En este trama son también de gran importancia, pero con
calidades variables, las captaciones paraChuquicamata
Mas abajo de Calama también se extraen aguas para las
oficinas salitrerasde MarfaElena yPedrodeValdivia. La
zonamas afectadaes lacuencadeI rioLoa. Enestacuenca
se han reducido las aguas disponibles para riego agricola
y se ha intensificado su salinidad, comaconsecuenciade
lacaptaci6ndelas mejores aguas enloscursos superiores.
Las aguas con uso agrfcola representarian en toda la
cuenca aproximadamente 14171/s (un 45,5%), pero el
areade comunidades atacamefias solo retiene 2731/s (un
8,8% deI total).

Enlaronadelascomunidadesestudiadassepresen
tandos cuencasendorreicas, lascorrespondientes al Salar
de Atacama ylaPuna de Atacama. La gran cuenca 0 fosa
deI Salar de Atacamarecibe todas las aguadas, vertientes
yrios superficiales y subterraneos de la comuna. El Salar
de Atacama yla ronade valles yoasis de altura aledafios,
ademas de recibir agua de aflorarnientos lacustres, rios y
otras fuentes superflciales, contiene enormes cantidades
de agua salada f6sil en su subsuelo.

El sistemahidricode lacuencadeI salarde Atacama
corresponde a un sistema interconectado muy sensible.
Enel casa de las aguas f6siles deI salar, segunlos actuales
niveles de extracci6n, se estimaque demorarian un lapso
de cuarenta afios en ser repuestas por el escurrimiento
subterraneo. l Para la minerfa dellitio, en franco auge, se
han prospectado ycavado poros paraextraer agua desde
las napas de este salar. Segt1n los lugarenos, esto habrfa
repercutido en la desaparici6n de enormes vegas ubica
das al sur de San Pedro de Atacama, que permitfan
alimentar una gran masa ganadera. Otras empresas inte
resadas en las fuentes de agua de la comuna son Codelco

yEssan, que realizan actualmenteestudios para laextrac
ci6n de aguas deI Ojo deI Putana (afluente deI rio San
Pedro) ydeI rio Zapaleri, excelente fuente de agua dulce
ubicada al este de:lablllWidad de San Pedro de Atacama.

Entérminosdeiarea:agricolacomprometida(aproxi
madamente 1.774has, esdecirun 82,7% de lasuperflcie
regada de la comuna), los sistemas hidrogrâficos mas
importantes son los de los rios SanPedro yVilama, de los
cuales dependenlas actividades agrfcolas deI sectornorte
de lacomuna(Machuca, Rfo Grande ylos distintos ayllos
deI granoasis deSanPedro). Haciael sur, al estedeI Salar
de Atacama, las localidadesagricolas (Toconao, Talabre,
Camar, Socaire y Peine) dependen de pequefios cursos
superficiales de aguas de quebradas y aflorarnientos de
vertientes.

El rio San Pedro, que en su curso superior recibe el
nombre de Rio Grande, se forma en la confluenciade los
rios Jauna yPutana (que nacen en los cerros Tocorpuri y
Tatio yen el Ojo de Agua de Putana, respectivamente, a
una altura de 6000 m.s.n.m.). Mas adelante recibe varios
afluentes, de los cuales los principales son los rios Ma
chucaySalado. Apartirde laconfluenciaconesteultimo,
pasa a denominarse San Pedro.

Enla mayor parte de su largo recorrido (mas de 80
kil6metros), este rio y sus afluentes corren encajonados
en una angosta y profunda quebrada, la que se ensancha
en algunos trechos dando lugar a pequefias ronas de
cultivo(Machuca, Rio Grande,SanBartolo,Cuchabrachi,
Catarpe, Tambillo yQuitor) hasta llegar ala localidadde
San Pedro. En Cuchabrachi se encuentra la bocatoma
principal deI sistema de canalizaci6n que riega los distin
tos ayllos de San Pedro de Atacama.

Las aguas deI rio SanPedroseinfiltranen aquellas
partes en que su lecho es de material permeable y se
contaminan al entrar en contacta con los cerros de sal
existentes en sus margenes. La salinizaci6n se produce,
principalmente, en dos sectores: en un tramo de 300
metros, frente aLagunita, yen un tramo de 7 kil6metros,
frente a San Bartolo. A su vez, el Rfo Salado se saliniza
en un trama de unos 8 kil6metros, ubicado inmediata-

1 Informaci6n entregada par el sr. Andrés Rivera, ge6grafo de la Universidad de Chile, que realjza estudios sobre el tema en el area.
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mente abajo deI croce con el camino a San Bartolo.2

El rio Vilama es de origen termal y nace de la
conjunci6ndeloscaucesdeI rioPuritama(3695 m.s.n.m.)
y deI rio Frio (a 3590 m.s.n.m.), que proviene de una
quebradaque nace 5 kil6metroshaciael Este. Escurrepor
un caj6n pendiente, hasta que en Guatin recibe su ultimo
afluente, el rio Puripica. Antes de llegar a San Pedro, el
Vilama continua encajonado hasta el ayllo de Vilama,
donde es captado casi en su totalidad. Parte de su caudal
es utilizado para abasteeer de agua potable al poblado de
San Pedro de Atacama y el resta se canaliza hasta
Poconche, parael regadio de los ayllos mas meridionales
(poconche, Beter y Tulor).

El sistema formado por el rio San Pedro y sus
afluentes permite el desarrollo de actividades agricolas
en la localidad de Machuca (donde aprovechan el rio de
mismo nombre, con un caudal estimado de 23 1/s para
regar 18 hâs) yen la localidad de Rio Grande (donde se
captan las aguas deI mismo rio, con un caudal estimado
entre 600-780 1/s, para regar 56 hâs). A su vez, en San
Pedro, este mismo rio (con un caudal estimado de 679
900 1/s), junto con el Vilama (con un caudal estimado de
213-230 1/s), permiten el regadio de los distintos ayllos
que componen esta localidad y que suman un total de
aproximadamente 1.700 has.

Al sur de San Pedro, desde su vertiente oriental, el
Salar de Atacama reeibe varios cursos menores de agua,
los cuales se alimentandelas precipitacionesqueocurren
tanto en la cordillera prealtiplânica coma en el altiplano
mismo. La mayoria de estos caudales hacen posible la
existencia de oasis y el desarrollo de asentarnientos
poblados en sus margenes, entre los que se cuentan
Toconao, Talabre, Camar, Socaire y Peine.

Para las actividades agrfcolas de los habitantes de
Toconao, sonimportantes lasquebradasdeZapar, Honar,
Potor, Hecar y Aguas Blancas. La quebrada de Zapar se
origina aproximadamente a 25 kil6metros al oeste de la
diviso-ria de las aguas, entre el Salar y la Puna de
Atacama. Con un caudal estimado entre 10 a 301/s, riega
16 bas ubicadas en un sector de la quebrada ubicado a 5

kil6metros al Norte de Toconao.

La QuebradadeHonar nace cercade ladivisoriade
las aguas, reeibiendo en su reeorrido los aportes deI rio
Puque y, cerca de Toconao, las vertientes de Poquisa y
Sapaque. Su caudal estimado es de 901/s, con los que se
riegan las 76 has cultivadas en la Quebradade leri yen el
Llano de Toconao. Existe un gran embalse en el mismo
pueblo de Toconao. La Quebrada de Potor, formada por
la confluencia de los rios Atana y Laguna Verde, sirve
también actualmente de complemento al riego deI Llano
de Toconao, aportando un caudal estimado en 301/s en el
punta Vilaco.

Los habitantes de lalocalidaddeSocaireutilizanlas
aguas deI rio deI mismo nombre (con uncaudal estimado
entre 150 a 200 1/s) y las vertientes de Cuno (40 1/s) y
Quepe (151/s). El rio Socaire nace cercano al portezuelo
comprendido entre los cerros Miscanti yLausa, recibien
do mas abajo los aportes de la Quebrada de Nacimiento,
que han sido canalizados para este efeeto. La sumatoria
deestoscaudalespermiteel regadio deaproximadamente
220 hectareas.

Segl1n datos de la D.G.A., la sumatoria de los
escurrimientos superficiales que desembocan en el Salar
de Atacama alcanzarfa un total de 2.432 1/s. El caudal
utilizado para labores agricolas en la comuna de San
Pedro de Atacama, en tanto, seria de aproximadamente
2.3831/s, con los que se regarfa alrededor de 2.144,4
hectareas. El porcentaje de agua utilizada en labores
agrfcolas, durante la estaci6n estival, corresponderfa,
entonces, a un 98,0% deI total de las aguas que escurren
hacia el Salarde Atacama De esta manera, la agricultura
de la zona presenta un caracter predominante de riego.

En general, la calidad de las aguas disponibles para
riego en el area de estudio va de regular a mala. Las de
mejor calidad son las deI rio Honar en Toconao y la de
quebradas y cursos de agua independientes deI sector
punefio, a una elevaci6n superior a los 2.700 m.s.n.m.,
alturacoincidenteconel mâximoniveldellagocuaternario
que dio origen al salar de Atacama.

2 Fernando Davila, "Mejoramiento dei regadfo en San Pedro de Atacama. Informe Preliminar", CORFO.
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Los predios agrfcolas deI <1rea de estudio se organi
zan en melgas (0 eras), platabandas de cultivo de exten
si6n variable, separadas entre sf por pretiles de tielTa
apisonada 0 "bordos" de aproximadamente 50 cm de

ancho y 40 cm de alto. Las melgas se disponen
escalonadamente y se van regando sucesivamente me
diante un control de esc1usas.

CuadroN°2
Recursos hidricos y superficies agricolas por localidad

LOCALIDAD y AGREGAOOS NOMBRE RJENTE CAUDAL SUP.CULTN. AFORO
DEAGUA

MACHUCA Machuca MACHUCA 23 Vs 5,0 bas Machuca
Pefialire
San Juan 13,0 bas

RIO GRANDE Rio Grande RIO GRANDE 600 a 780 Vs 56,0 bas Rio Grande
Q. de Rio Grande
Yerbas Buenas

SAN PEDRO DE Cuchabrache ATACAMA 0 679 a 900 Vs 1700,Ohas Cuchabrachi
ATACAMA CatarpefTambillo/ SAN PEDRO

/Guachar
Quitor
Condeduque
Larache
Yaye
Sequitor
Coyo
Solor
Checar
Cucuter

SAN PEDRO DE Calar VILAMA 213 a 230 Vs Vilama
ATACAMA Vilama

Poconche
Beter
Tulor

TOCONAO Llano de Toconao HONAR 60 Vs 76,0 has leri
Quebrada de 1en
Zapar Q.deZAPAR 11 Vs 16,0 has Tranque
Tambillo Napa Subtemmea

TALABRE Talabre TALABRE 10 Vs 7,4 has Acumulador
Soncor Q. de SONCOR 15 Ils 8,Ohas Vertiente

CAMAR Vertiente 10 Vs 15,0 has Vertiente
SOCAIRE Socaire SOCAIRE 200 Vs 220,Ohas Bocatoma

PEINE Peine PEINE (vertientes) 25 Vs 21,Ohas Vertiente
Tilomonte TULAN 63 Vs 5,Ohas Vertiente
Tilopozo TILOPOW s/d 2,Ohas

2.327 Vs 2.144,4 has

Fuentes: DGA, 1986
CONSECûL,1987

INDAP, 1992
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El sistema de riego predollÙnante es por inunda
ci6n. Aun cuando podrfa discutirse la racionalidad 0

econornfa de un sistema coma este, se ha demostrado
eficaz, dado el tipo de tecnologfa agraria que hist6rica
mente han posefdo los Atacamefios, para el control de
sales en suelos en los que estas abundan.

En los meses de inviemo, debido al intenso frfo que
hiela cultivos que no sean ajo y trigo, se produce una
contracci6n de las actividades agrfcolas. Durante este
perfodo el agua es subutilizada, dejandosela escurrir

'hacia las vegas al Sur de los oasis y hacia el Salar de
Atacama. En los meses mas câlidos, en cambio, donde
existe una mayor actividad agrfcola, el agua se hace mas
escasa. Esto obliga, casi en todas las localidades, a la
imposici6n de sistemas de tumos de agua por predio en
explotaci6n.

Los lapsos entre tumos dependen de la disponibili
dad de agua y la superficie cultivada en cada localidad.
Las variaciones extremas se observan en Peine, con
tumos cada 15 dfas, y en Toconao, con tumos cuya
frecuencia lIega hasta 32 dfas. En la localidad de San
Pedro, donde se entregan normalmente 2 horas de riego
por hectarea, el lapso entre turnos de agua llega, en
promedio, alos 23 dfas. El ciclo de turnos mas corto es de
17 dfas, en los aylIos de Coyo y Sequitor; en tanto que el
ma", largo es de 30 dfas en aIgunos predios de Solcor. El
regadfo de cultivos que necesitan una mayor cantidad de
agua, nomlalmente se solucionaconlaorganizaci6nde la
entrega de medios tumos (0 entresaques).

3. LAS PRODUCCIONES

El asentamiento atacamefio en el Loa superior yen
el Salar de Atacama data de tiempos precolombinos. En
cuanto a la sociedad rural y campesina, 10 central de su
econornfa fueron yen parte siguen siendo las actividades
agropecuarias. La agricultura atacamefia ha sido hist6ri
camente tributaria de un horizonte cultural andino gene
raI en cuanto aespecies vegetales y animales, técnicas de
cultivo y manejo, infraestructura y usa deI agua, organi
zaci6n social deI uso de factores productivos. Par cierto,

se verifican también otras formas, si no particulares, por
10 menos con una cobertura espacial mas regional en el
sur andino (adaptaciones de desierto, manejo pecuariode
puna arida, etc.).

El sistema agrfcola en funci6n se origina durante
momentos coloniales, en los que se integran especies
andinas (mafz, papas, quinoa)3 y de ultramar (trigo,
cebada, alfalfa, diversas hortalizas y frutales). Aunque
prevalecenespeciesyvariedades ex6ticas, las técnicasde
cultivo suelen, por el contrario, depender mas de una
herencia indfgena. Es el casa de las técnicas de riego y,
posiblemente, de algunas de las formas de organizaci6n
social de la distribuci6n deI agua aun vigentes en ciertas
comunidades ataeamefias. Otro tanto podrfa decirsede la
cooperaci6n laboral interfallÙliar (ayni) en ciertas etapas
crfticas de los cidos agrfcolas y de los sistemas de eras y
melgas que hacen de la agricultura andina una verdadera
jardinerfa.

La atacamefia es todavfa una agricultura llÙxta que
combina orientaci6n hacia el mercado y componentes
importantes de autoconsumo. Es porelIoque simultanea
mente presenta especializaci6n, en algunos rubros y
lugares, ydiversificaci6n, en multiples cultivos yproduc
ciones en otros tantos sitios.

El patr6n tradicional de cultivosincluye alfalfa, una
producci6n clave para una agricultura que todavfa sigue
siendo interdependientecon laganaderfa, el mafz, el trigo
y diversas hortalizas (habas, cebollas, zanahorias y ajos)
y frotas (membrillos y peras, principalmente) donde e110
es posible. En lugares coma San Pedro y sus ayllos, se
agrega una silvicultura tradicional basada en la explota
ci6n de chafiares y algarrobos.

La especializaci6n esta originada en procesos de
reorientaci6n de producciones hacia las necesidades deI
mercado, a10quelesuponenpotencialidades productivas
derivadas de condiciones climaticas, calidad de suelos y
disponibilidad y calidad de aguas (por ejemplo, en
Toconao, consuevidente orientaci6nhacialaproducci6n
de frutas). Esta sehageneradoenciertas localidades ycon
variados grados de desarrollo. La orientaci6n de San

3 A 10 que cabria también agregar Ulla silvicultura especializada en la explotaci6n de algarrobos y chaiiares, aun ampliamente desconocida.
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Pedro a la producci6n de alfalfa tuvo su origen en su roI
coma estaei6n de transita para los arreos de animales
desde el Chaco argentino a la pampa salitrera y centros
urbanosdeI norte chileno. Sudeclinaci6nseprodujohace
yacasi40anos,sinquesehayaproducidounareconversi6n
clara. La de Toconao, también se dio en relaci6n al
abastecimiento frutfcola de la regi6n, hasta que se abri6
la Carretera Panamericana y fue posible la llegada de
productos frescos deI sur deI pais. La de Lasana y Chiu
chiu, mllii reciente y con efectos dinarnizadores de esas
localidades, enel abastecimientohortfcoladeCalama. La
de Rio Grande con el ajo, todavfa emergente, y la de
Caspana, con frutas y hortalizas para el mercado provin
cial, también en desarrollo.

En ausencia de praderas y pastizales que permitan
lacrianzade animales soloenbaseaforrajes naturales, en
particular ovejas, cabras, cuyes y conejos, vacunos y
animales de labranza,41a notadominante de la ganaderia
atacamefia es su dependencia de fuentes de aprovisiona
miento de alimentos desde la agricultura. Los prados de
alfalfa, los restos de cosecha e incluso granos suelen ser
los recursos predominantesenlascrianzascampesinasde
la rona. En contrapartida, alH donde ello es posible (por
latopograffa yconfiguraci6nde los terrenos) ynecesario
(por las extensiones disponibles), mulas y a veces burros
permitenellaboreo de la tierraen sus etapas mas pesadas

(como la aradura y fertilizaci6n). Asimismo, por tratarse
desuelospobresyenmuchossitioscreadosartificialmente,
el estiércol animal es vital para teneréxito enlos cultivos,
en ausencia de fuentes altemativas accesibles para apor
tar nutrientes al suelo. De no mediar una buena disponi
bilidad de este recurso la agricultura practicamente no
sena posible.

Nos encontramos, entonces, con una agricultura
fntimamente ligada a la ganaderia a través de una consi
derableinterdependenciadeambas.Ellotieneimplicancias
evidentes, pues es un factor que interviene
significativamenteenlaconfiguraci6n deI tipo de estruc
tura de las actividades prediales prevalecientes en la
agricultura ataeamefia. Tambiénincideen la fonnacomo
se organiza la distribuci6n de las labores de cultivo
anuales y los requerimientos indispensables de fuerza de
trabajo de los hogares.

El cuadro siguiente resume la informaci6n disponi
ble mas reciente sobreel conjunto de producciones enlas
distintas localidades atacamefias. Ellamuestralaconcen
traci6n existenteen unas cuatro 0 cinco producciones, en
sumayonadestinadas al consumo directo por los mismos
productores, y una larga serie de otros cultivos menores
de autoconsumo 0 para el mercado.

CuadroN°3
Tipos de cultivo seglin porcentaje de la superlicie agricola en las comunidades atacameiias

Caspana Toconce Ayquina Cupo Lasana Chiuchiu S.P.A. R.Grande Toconao Socaire Peine Iralabre

Alfalfa 20,6% 47,6% 30,0% 73,7% 7,3% 9,4% 65,2% 41,7% 8,8% 75,8% 41,6% 21,8%

Maiz 8,1% 9,5% 30,0% 12,9% 11,0% 3,8% 18,1% -- 8,8% 7,4% 38,7% 44,2%

Trigo 2,0% -- 20,0% 5,2% 5,8% 2,6% 15,3% -- 2,5% 12,4% -- 33,3%

Papas 4,1% 4,8% -- 2,6% -- 1,3% -- -- -- 2,5% -- --

Hortaliza 24,3% 28,6% 10,0% 5,7% 75,3% 83,3% -- 58,3% -- 0,6% 19,8% 0,8%

Frutas 55,1% 9,5% -- -- -- -- 1,3% -- 95,0% -- -- --

Ms. 24,7 hâs 10,5 hâs 10,0 hâs 19,4 hâs 103,6 has 78,4 hâs 543,1 Ms 14,4 Ms 40,0 Ms 322,0 has 20,7 Ms 38,5 Ms

Fuente: Elaborado en base a Consecol, 1988

4 Con la excepci6n de Barnas y burros que, de manera mas 0 menos permanente, en lugares como Socaire y Talabre, dependen s610 de pastos naturales.

84 • El Desierto, el Hombre y el Agua



Las economfas campesinas atacamefias combinan
regularmente agricultura y ganaderia. Ambas estan
intimamente enlazadas, coma se ha dicho. Se trata de
explotaciones ganaderas que inc1uyen pocas cabezas,
pero diversificadas en varias especies. Prevalecen am-

pliamente los ovinos, le siguen los caprinos y luego los
camélidos (Hamas). Proporciones bastante menores tie
nenlosbovinos, loscerdos, los mulares,equinos yburros,
segUn puede verse en el cuadro siguiente.

CuadroN°4
Distribuciôn de ganado doméstico seglin localidades en las comunidades atacameiias

Especie ovinos caprinos cerdos bovinos camelid mulares equinos burros Total

S.P. Atacama 2660 160 360 115 44 163 42 60 3604

Toconao 1000 500 50 -- 300 110 -- 80 2040

Rio Grande 1000 1200 -- -- 600 4 8 90 1902

Talabre 923 933 -- -- 1435 400 -- 50 3741

Camar 300 200 -- -- 100 2 -- 60 662

Socaire 2965 700 -- -- 520 20 -- 100 4305

Peine 800 150 12 -- 10 -- 1 45 1018

Chiuchiu 1700 200 100 -- 70 10 5 20 2105

Lasana 700 149 50 -- 67 -- 35 -- 1001

Ayquina-Turi 3000 900 24 4 150 5 4 50 4137

Caspana 750 800 10 -- 350 180 1 100 2191

Toconce 800 350 4 -- 1400 20 -- 40 2614

Cupo 150 55 -- -- 200 5 10 50 470

TOTALES 16748 6297 610 119 5246 919 106 745 29790

PORCENTAJE 56,2% 21,1% 2,1% 0,4% 17,6% 3,1% 0,4% 2,5% 100%

Fuente: Consecol. 1988

Las crianzas de animales con esta configuraci6n en
la zona tienen su origen en la adaptaci6n que durante
tiempos coloniales realizaran los Atacamefios con espe
des originarias e introducidas, a condiciones de produc
ci6n campesinas cambiantes en relaci6n al estado·de
cosas preexistentes y a contextos ambientales de aridez
(oasis de altura y cordilleras). Se mantienen rebai'ios de
llamas, pero se integran burros y mulas, ovinos, cabras y
bovinos, cerdos y crianzas menores de origen ex6geno

(gallinas y conejos terminan por reunirse en los corrales
con los cuyes de ancestro precolombino). Unas y otras
reemplazaran en parte 0 todo y ampliaran los roles que
previamente se hacia desempefiar a camélidos y cuyes
(transporte, producci6n de alimentos y materias pri
mas, producci6n de fertilizantes, laboreo de la tierra),
multiplicando quiza el potencial técnico y productivo
de las economias atacamefias, ademas de refundar una
nueva forma de integraci6nentre agricultura y ganade-
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rfa.

En la producci6n pecuaria fue tradicionalla com
binaci6n de recursos forrajeros y de alimentaci6n na
turales (pastizales cordilleranos, fondos de quebradas,
praderas estacionales de campos y pampas) y
autoproducidos (alfalfa, broza de cosechas, semillas y
frutos de arboles locales, etc.). Debido a un incremento
paulatino de las condiciones de aridez, se verifica una
disminuci6n de las fuentes naturales de alimentaci6n
animal. Junto a otras razones, eHo ha restringido noto
riamenteel volumendeproducci6npecuariaatacamefia,
especialmentedecamélidos, cabras yovejas. Seredefine
progresivamente, entonces, el roI de la ganaderia en el
sena de las economias atacamefias y, por su
complementariedad, también con la agricultura.

Los siguientes parrafos informan la situaci6n
particular agropecuaria de la comuna de San Pedro de
Atacama y, dentro de ella, lade las comunidades de San
Pedro de Atacama y sus ayllos, la de Toconao y la de
Socaire.

Ciertos parametros agroecol6gicos permiten agru
par las distintas localidades segun dos pisos ecol6gicos:
"oasis de altura" y "quebradas intermedias". Las loca
lidades 0 lugares de producci6nagropecuariaemplaza
das en el sistema de "oasis de aHura" son: Ayllo
Vilama, San Pedro de Atacama, Tambillo, Zapar,
Toconao, Aguas Blancas, Santa Rosa, Peine y
Tilomonte. Las localidades agrupadas en el piso
ecol6gico de "quebradas intermedias" son: Machuca,
SanJuan, Santiago de Rio Grande, San Bartolo, Guatfn,
Soncor, Talabre, Camar y Socaire.

De esta manera, en el area se pueden detectar dos
sectores homogéneos: unD constituido por1as localida
des ubicadas inmediatamente en los margenes deI
Salar de Atacama (San Pedro, Toconao y Peine); y otro
por las localidades ubicadas por sobre la cota de los
2500 m.s.n.m. (Rio Grande, Talabre, Camar y Socai
re).

En el primer sector, en términos agrfcolas, existe
una triada formada por la alfalfa, el mafz y el trigo, con
excepci6n de Toconao, donde la fruticultura supera
largamente a la alfalfa. A su vez, en términos pecua
rios, la producci6n se orienta principalmente a los
rubros ovinos y caprinos, aunque estos ultimos son
reemplazados por camélidos en Toconao y Peine.

Enel segundo sector, en términos agricolas, sigue
siendo importante el cultivo de la alfalfa, pero el mafz
es reemplazado en importancia por ciertas hortalizas
(como el ajo en Rio Grande, las habas en Talabre y el
trigo en Camar y Socaire). A su vez, en términos
pecuarios, los ovinos dejan de ocupar el primer lugar
(con excepci6n de Socaire), siendo reemplazados por
animales mas rUsticos, como los caprinos en Rio Gran
de y Camar y los camélidos en Talabre.

Como se vera mas adelante, la diferenciaci6n
entre estos dos sectores no s610 opera en términos de
orientaci6n productiva, sino también en otros aspectos,
coma el tamafio de las explotaciones y los sistemas de
tenencia de la tieITa.

3.1. San Pedro de Atacama

La localidad de San Pedro pertenece al sistema de
Oasis de Altura. En los distintos ayllos que la compo
nen, los principales cultivos son la alfalfa (que concen
tra un 78,3% de la superficie de cultivo), el mafz (con
un Il,7%) y el trigo (con un 8,0%). En minima escala
también se producen ajos (0,6%) Y zapallos (0,1 %)
destinados en parte a la comercializaci6n, asi coma
habas (0,4%), papa (0,2%), cebolla (0,2%), tomate
(0,2%), acelga (0,1 %), zanahoria (0,1 %), lechuga
(0,1 %) Y otros, principalmente destinados al
autoconsumo. Las hortalizas con alta demanda de
mercado representan s610 un potencial hasta ahora
diffcil de explotar debido a la falta de agua5•

5 Los turnos son demasiado distantes entre si (cada 15-35 dias). Esto afecta particularmellte a los campesinos que no cuentan con terrenos cercanos al
canal matri z de regadio, ya que s610 lienen derecho a medio turno para riego de hortali zas (cada 8 dias), aquellos agricultores que lienen sus predios a menos
de 500 mls. deI canal matriz y algunos ayllos especificos, donde existe menor disponibilidad 0 peor calidad de las aguas.
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CuadroN°5
Distribuci6n relativa de la superficie por tipo de cultivo, sin considerar Crotales,

en los ayllos de San Pedro de Atacama

Ayllo

Cultivo Quitor Condeduque Séquitor Solcor Coyo Larache Solor Total %
Solcor

Alfalfa 81,2 65,0 79,2 74,9 80,6 94,8 76,4 78,3

Maiz 9,3 9,8 15,4 15,6 10,0 2,0 14,3 11,7

Trigo 5,3 23,4 3,4 6,5 8,7 3,0 8,2 8,0

Ajo 0,9 0,3 0,9 1,9 0,1 - 0,2 0,6

Haba 0,6 0,8 0,6 - 0,1 - 0,1 0,4

Papa 0,5 - - - 0,1 - 0,4 0,2

Tomate 1,1 - - - 0,4 - - 0,2

Cebolla 0,6 0,1 0,1 0,7 - - - 0,2

Zapallo - 0,4 - 0,1 - - 0,2 0,1

Zanahoria 0,2 - - 0,1 - 0,1 - 0,1

Acelga 0,1 - 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1

Lechuga 0,1 0,2 0,2 - - - 0,1 0,1

Fuente: Encuesta Beneficiarios PTT, 1993

La mayor parte de laproducci6n agricola se destina
al autoconsumo, en una proporci6n de un 72,0%. Esta
situaci6n esta influida por la alta representaci6n de la
alfalfa, que se destina casi en su totalidad a la crianza de
animales.

La variedad de alfalfaque se produce en San Pedro
es la alta sierra, proveniente de las serranias de Peni y
Ecuador. El principal problematecno16gico deeste rubro
es la inexistencia de un sistema adecuado de manejo: no
se practica la rotaci6n de cultivo; se corta la planta muy
madura, antes de tener un porcentaje adecuado de flora
ci6n, 0 con una floraci6n excesiva, ocasionando un mal
aprovechamiento de la calidad alimenticia deI cultivo;
debido a la falta de agua, en la rotaci6n deI riego se
priorizael cultivo de mafz;nosefertilizaysesobreexplota
la pradera, sobrepasando los 5 afios de uso deI recurso.

Existen algunas técnicas de cultivo que son propias
de estos oasis y que siguen siendo practicadas en el
manejo de este rubro. Asf ocurre con la técnica de
siembra, unainnovaci6nataeamefiaparalaambientaei6n
deI cultivo, donde se mezclan las semillas de alfalfa con
arena, en una relaci6n aproximada de 1:10. OcUITe tam
bién con la practica deI cultivo asociado, empleado para
soltarel suelo de lapradera, por la cuallaalfalfa se asocia
concultivos anuales como el trigo yel mafz, enunasuerte
derotaci6ncfclicadelcultivo asociado. Sucede10 rnismo
conel sernilleo por apaleo yconelbarbecho de lapractera

El maiz representa la segunda orientaci6n produc
tiva agricola entre los campesinos de San Pedro. Se trata
de un cultivo tradicional que se mantiene desde tiempos
precolombinos. Las variedades locales son de la raza
morocho ycapia, que tienenun perfodo vegetativo de 185
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ruas. Estas variedades mantienen un gran nivel de acep
taci6n cultural entre los lugarenos.

En la localidad de San Pedro se producen también
algunos frutales, existiendo un promedio de 26 arboles
por agricullor. Las variedades principales son perales,
membrillos y, en menor escala, tunas ygranados. Apesar
deI buen desarrollo que alcanzan en esta zona y de 10
integrado que esta su producci6n al rubro agricola, entre
los campesinos aetualmente se observa desmotivaci6n
hacia la producci6n fruticola, que ha mermado
drasticamente en los ultimos 10 anos.

La producci6n pecuaria esta orientada principal
mente al rubro ovino, que representa el 72,9% de la masa
de ganado total. Le siguen en importancia los rubros
caprino (13,2%), porcino (7,1 %), equino (3,0%), bovino
(2,8%) Ycamélido (1,0%). Enpromedio, unaexplotaci6n
campesina de esta localidad posee 25,8 ovinos, 4,7
caprinos, 2,5 porcinos, 1,1 equinos, 1,0 bovinos y 0,4
camélidos. A su vez, lacantidad de ovinos presente en los
distintos ayllos de San Pedro representaria el 46,4% de la
masa total de este tipo de animales existente en la cuenca
deI salar6.

El rubro pecuario es el mas importante dentro de la
orientaci6n productiva general de los campesinos de los
ayllos de San Pedro, representando casi la mitad de sus
ingresos brutos prediales. La mayor parte de la produc
ci6n ganadera, algo menos de dos tercios, se destina a la
venta. Asimismo, el rubro pecuario representa tambien
alrededor de dos tercios deI total de productos comercia
lizados por una explotaci6n tipo de esta localidad. Se
entiende, entonces, que la principal orientaci6n agricola
enlosayllosdeSanPedrodeAtacamaseaelrubroalfalfa.
Este cultivo esta integrado a la producci6n pecuaria,
especialmente ovina, yconstituye, por tanto, laprincipal
fuente de proteinas para su nutrici6n.

3.2. Toconao

A diferencia de los otros oasis de altura, la calidad
de las aguas deI rio Honar, asi coma un favorable

microclimaymicrorelieve, perrnitenunimportantedesa
rrollo de la fruticultura en Toconao. De hecho, el 86,0%
de la superficie agricola utilizada de esta localidad con
tiene frutales. Las variedades mas importantes son los
membrillos (que representan un 50,1 %deI total de arbo
les frutales existentes en la localidad), las parras (un
28,2%), los perales (6,3%), los damascos (3,8%), los
naranjos (2,5%) Ylas higueras (2,2%). Otros tipos de
fiutales, coma ciruelos (0,9%), duraznos (0,7%), manza
nos (0,5%) Yalmendros (0,1 %), tienen menor importan
cia. Unaexplotaei6ncampesina de Toconao mantiene en
promedio 206,3 arboles frutales, los quese descomponen
en: 103,5 membrillos, 58,2 parras, 13,1 perales, 7,9
damascos, 5,2 naranjos, 4,5 higueras y 4,2 duraznos,
entre las variedades mas importantes.

Aunque la producci6n fruticola de Toconao es
mucho mas importante y diversificada, al igual que en
San Pedro los arboles sufren dafios importantes por la
presencia de diversas plagas. Esta situaci6n responde
también a la falla de control fitosanitario y, ademas, a un
manejo tecnol6gico inadecuado deI sistema de produc
ci6n fruticola. Asimismo, dado que la comercializaci6n
de la producci6n se realiza a compradores que vienen de
Calama, la intervenci6n de los productores de Toconao
en el precio final de venta al consumidor es muy baja.

La importancia de la fruticultura explica que en
Toconao, donde un predio alcanzaunaextensi6n prome
diode0,854 has de superficie utilizada, s610 0, 120 has, es
decirun 14,0%, seencuentransembradas concultivos, en
tanto que el 86,0% restante corresponde a arboles fruta
les. Los cultivos mas importantes son la alfalfa (que
concentra un 66,1% de la superficie cultivada) y el maiz
(un 31,3%). Otros cultivos con menor incidencia son
papas (0,8%), tomates (0,5%), zanahoria(O,3%), lechuga
(0,3%), trigo (0,2%), ajo (0,1 %) y zapallo (0,1 %).

La incidencia de los distintos tipos de animales
dentro de la masa total de ganado manejada por una
explotaci6n dellugar es la siguiente: ovinos un 65,1%;
camélidos un 16,1 %; caprinos un 8,6%, equinos un 6, 1%
yporcinos un 4,1%. Deacuerdo ainformaci6nmantenida

6 Cifras y porcenlajes obtenidos de la encuesta a beneficiarios deI Programa de Transferencia Tecnol6gica Basica, Programa Especial San Pedro de
Atacama, en 1993.
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por el SAG, la masa pecuaria de esta localidad represen
tarfa un 14,5% deI total existente en la cuenca deI salarde
Atacama Como en todos los asentamientos correspon-

dientes al sistema de oasis de altura, los ovinos son el
rubro mâs importantedentrodelaproducci6npecuariade
Toconao.

CuadroN°6
Distribuci6n de la superficie por tipo de cultivo, sin considerar frutaIes, en Toconao

Rubro hâs. %

Alfalfa 1,1889 66,1

MaIz 0,5638 31,3

Papa 0,0150 0,8

Tomate 0,0090 0,5

Zanahoria 0,0050 0,3

Lechuga 0,0050 0,3

Trigo 0,0030 0,2

Ajo 0,0020 0,1

Zapallo 0,0024 0,1

Otros 0,0060 0,3

Total 1,8001 100,0

Fuente: Encuesta Beneficiarios PT[

3.3 Socaire

Socaire es el asentamiento agropecuario mâs gran
dedentro deI sistemadequebradas intermedias. Segunun
estudio publicado en 1989, Socaire contaria con 220,25
Ms cultivadas. De acuerdo al mismo, ladistribuci6n de la
superficie por tipo de cultivo seria la siguiente: alfalfa un
49,7%; trigo un 41,0%; papa un 5,5%; mafz un 2,8%;
haba un 0,6%; frutales(pera)unO,1 %; ceboIlaunO,03%;

ajoun 0,03%; y otrosun0,24%. Sinembargo, un catastro
realizado por el lEA en 1993, aparte de consignar una
menor cantidad de superficie agrfcola (s61o 48,51 hâs),
muestra también diferencias en la incidencia relativa de
estos mismos rubros: alfalfa un 78,0%; trigo un 5,6%;
papa un 2,2%; mafz un 2,2%; baba un 0,5%; fiutales un
0,7%; ajounO,1 %; quinoa un 1,3%; y otras hortalizas un
9,4%.
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CuadroN°7
DistribuciÔn de la superficie de cultivo en Socaire

Fuente 1 Fuente 2

Rubro hâs. % hâs. %

Alfalfa 109,5 49,7 37,84 78,0

Trigo 90,3 41,0 2,71 5,6

Papa 12,1 5,5 1,05 2,2

Maîz 6,2 2,8 1,09 2,2

Haba 1,3 0,6 0,222 0,5

Frutales 0,2 0,1 0,351 0,7

Cebolla 0,07 0,03 0,021 0,0

Ajo 0,07 0,03 0,036 0,1

Quinoa - - 0,65 1,3

Otros 0,51 0,24 4.54 9,4

Total 220,25 100,0 48,51 100,0

Fuentes: 1) Folla, J.c., 1989.2) Catastro TEA, 1993.

No es posible determinar si las diferencias entre
estas dos fuentes obedecen a transformaciones en la
orientaci6n productiva agricola. De todas maneras, en

ambas, los cinco principales cultivos son la alfalfa, el
trigo, las papas, el maîz y las habas.

CuadroN°g
Distribuciôn de la masa ganadera en Socaire

Fuente 1 Fuente2

Tipo N° % Incidencia N° %
Animal Relativa

Micro Regi6n

Equinos 221 11,5 18,0 180 4,5

Ovinos 1021 52,9 20,4 2317 58,0

Caprinos 527 27,3 19,4 1091 27,3

Camélidos 143 7,4 7,7 396 9,9

Porcinos 17 0,9 6,3 11 0,3

Total 1929 100,0 17,3 3995 100,0

Fuentes: 1) SAG, 1993. 2) Folla J.c.. 1989.
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Segun datos deI SAG (1993), la masa de ganado
existente en Socaire representaria un 17,3% deI total de
animales de la Micro Regi6n. Sinembargo, otras fuentes
(como Folla, J.e.) indican que la infonnaci6n anterior da
cifras inferiores a las reales, por 10 que la masa de ganado
que controlan los carnpesinos de esta localidad seria el
doble de la cantidad manejada por la instituci6n estatal.
De todas maneras, la incidencia relativa por tipo de
animal en las distintas fuentes no ofrece tanta variaci6n
(con excepci6n deI rubro equino). En Socaire los rubros
pecuarios mas importantes son los ovinos (que represen
tan un 58,0% de la masa total de animales presentes en la
localidad) y los caprinos (que concentran un27,3% de la
misma).

4. LOS PRODUCTORES ATACAMENOS

El universo de productores atacarnefios asciende a,
aproximadamente, 816 unidades. Su caracterfstica mas
distintiva es la de constituir, casi sin excepci6n, hogares
ounidades de producci6n campesinas. Setrata, en efecto,
de familias yhogares rurales en que el trabajo sobre una

escasa tierra agricola posefda se basa principalmente en
la mana deobra familiar yen que su situaci6n econ6mica
seubicaporlogeneralenlacondici6ndeinfrasubsistencia
o subsistencia precaria Caraeteriza a este carnpesinado
atacamefio una diferenciaci6n socio-econ6mica interna
bastante visible, pero sin mayor desarrollo en direcci6n
de constituir un estrato de productores capitalizados y
pequefios empresarios. En el otro sentido, mas bien
existirfa una creciente necesidad de fuentes econ6micas
complementarias, rurales yurbanas, coma una manerade
resolverla tensi6n estructural entre unatieITa (0 mas bien
agua) cuyo volumen se mantiene 0 decrece, segun los
lugares, yunapoblaci6nsujetaarapido crecimiento ycon
crecientes necesidades de consumo monetarizado. Estos
son los temas que se abordaran en las paginas siguientes.

De acuerdo a infonnaci6n mantenida por el muni
cipio, dentro de la comuna existiria un total de 578
familias. En las localidades aqui consideradas vivirian
478 grupos familiares, 313 en SanPedro, 109enToconao
y56 en Socaire. Esto significa que los tres asentamientos
agrfcolas concentran un 82,70% deI universo de familias
existentes en toda el area.

CuadroN°9
N de familias en el area estudiada, por localidad

Sistema Localidad N° Familias %

Oasis de altura San Pedro 313 54,2

Toconao 109 18,8

Peine 55 9,5

Subtotal 477 82,5

Quebradas Rio Grande 21 3,6

intennedias Talabre 12 2,1

Carnar 12 2,1

Socaire 56 9,7

Subtotal lOI 17,5

Totales 578 100,0

Fuente: LM. San Pedro Atacama, 1993
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4.1. Fuerza de trabajo en la agriculturay fuera de ella

En promedio, el tarnafio de los hogares atacarnenos
seria de 3,1 miembros en San Pedro, 3,5 en Toconao yde
5,6 en Socaire, con 2,2, 2,3 Y 3,5 activos por unidad
productiva, respectivarnente. Ellos se distribuyen con un
ligero predominio de las mujeres sobre los hombres, 10
que pudiera resultar de migraciones tempranas un tanto
mas pronunciadas en el casa de los hombres. El resta son
pasivos y cargas con 0,9 en un caso, 1,2 en el otro y 2,1
en el tercero. Como puede verse y con la excepci6n de
Socaïre, se cuenta con una muy baja dotaci6n de fuerza
de trabajo de reemplazo (por 10 demas, una parte de los

pasivos y cargas son ancianos y s610 el remanente son
individuos menores de 15 allos)?

Los hogares atacarnenos de estas comunidades
dispondrian, enpromedio, de unafuerza de trabajo activa
minima suficiente para el desarrollo de actividades
silvoagropecuarias8

, pero manifiestan claras particulari
dades demognfficas. Con la excepci6n de Socaire, el
tarnafio promedio de los hogares es pequeno y con poca
poblaci6njoven,10 que hablade unaestructura de edades
cargada haciapersonas adultas, adultas mayores y ancia
nos, con pocos ninos y nucleos enque lafuerza de trabajo
seajoven.

Cuadro N"lO
Promedios de fuerza de trabajo en las economias campesinas atacamenas

segun localidades estudiadas en la zona de San Pedro de Atacama.

Tamafio Activos Ocupados Pasivos
Localidad hogar H M En la Fuerade y

agric. la agric. cargas

San Pedro 3,1 1,2 1,0 1,8 0,4 0,9

Quitor 2,9 1,3 0,6 1,6 0,3 1,0

Condeduque 3,1 0,9 1,1 1,7 0,3 1,1

Sequitor 2,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,6

Solcor 3,9 1,3 1,2 1,8 0,7 1,4

Coyo 2,9 1,5 1,1 2,1 0,5 0,3

Larache-Solcor 3,1 1,4 1,0 2,1 0,3 0,7

Solor 3,2 1,2 1,2 2,0 0,4 0,8

Toconao 3,5 1,1 1,2 1,7 0,6 1,2

Socaire 5,6 1,4 2,1 2,7 0,8 2,1

Fuente: Diagn6sticos Productivos P.T.T.B., 1993 Y1994

7 En la realidad este porcentaje deberia ser todavia menor ya que en la proporci6n mencionada se incIuyen los casos de aIgunos ancianos inutilizados
para el trabajo agricola.

8 Personas de 15 aiios y mas en el hogar incIuidos ancianos que permanecen activos en la agricultura.
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La dotaci6n de fuerza de trabajo descrita no se
ocupa total mente en las actividades silvo
agropecuarias. En efecto, aparece un promedio por
localidades estudiadas de 1,8 personas en San Pedro,
1,7 en Toconao y 2,7 en Socaire trabajando en la
agricultura y 0,4, 0,6 Y0,8 miembros en promedio,
respectivamente, que laboran parcialmente 0 a tiempo
completo en trabajos remunerados fuera de la agricul
tura, al interior de sus localidades (peonaje agrfcola,
construcci6n y servicios varios) 0 fuera de ellas (en
especial, mineria de altura 0 en el salar de Atacama).

Esto significa que la dotaci6n de recursos pro
ductivos que poseen los hogares atacamefios 0 que las
producciones que logran extraer de ellos son tan
exiguas que no les permite un nivel de ingresos y de
satisfacciones materiales y vitales suficientes, de tal
modo que exige que en promedio entre 0,4 y 0,8
personas-mes se dediquen a otros trabajos remunera
dos. Todo esta sin considerar las migraciones defini
tivas, 0 sea, aquellos que fueron miembros de los
hogares atacamefios y que se han independizado total
mente de ellos encontrando en la mayoria de los casos
ocupaci6n fuera de sus propias localidades.

4.2. La tenencia de la tierra

La atacamefia es una sociedad de base 0 extrac
ci6n campesina. Se trata de un asentamiento antiguo
en quebradas y oasis en que los sistemas de tenencia
comunitarios han dado paso, muy probablemente des
de la mitad deI siglo pasado, a un régimen de tenencia
privada. Sobre este comûn tel6n de fondo se ha desa
rrollado, sin embargo, un sistema de tenencia mucha
mas complejo que incluye varias formas de tenencia
precaria, algunas de las cuales implican rentas.

En las localidades agrfcolas deI salar de Atacama
la tierra poseida por sus propietarios, particulares 0

bajo formas sucesorialesindivisas, alcanzan un 56,0%.
El resta corresponde a formas de tenencia precaria. De
hecho, de la superficie agrfcola total, un 44,0% es
conseguida por los productores mediante sistemas de
ocupaci6n (de tierras eriales fiscales abiertas al culti
vo 0 bien de tierras abandonadas de las que no existen

reclamantes), custodia (en la que a cambio deI res
guardo y cuidados deI terreno se hace uso de forrajes,
se puede cultivar un sector, se aprovecha chai'l.ares y
algarrobos, se puede cosechar la fruta, etc.), "riego"
(en el que el regador y cuidador percibe alguna retri
buci6n en productos agricolas, especies comestibles
y, a veces, en dinero; se trata, por 10 tanto, de trabajo
de riego y vigilancia cuya contrapartida esta poco
formalizada), medierîa (en la que a cambio deI prés
lama de la tierra, generalmente por un ano, se compar
ten cosechas y también, por 10 comûn, algunos de los
gastos implicados en la producci6n) y arriendo (gene
ralmente por plazos mas prolongados, segûn canones
expresados en dinero por ano). De todas maneras, los
arreglos de tenencia que suponen mecanismos de
renta representan solamente un 11,0%, mientras que
los que no la suponen suman un 33,0% de la superfi
cie. Dentro de los primeros es mas importante el
arriendo de terrenos; entre los segundos, en tanto, 10
es la custodia de predios, generalmente de parientes.

El desarrollo de tal sistema tiene una compleja
historia. Lo principal de ella es la existencia de meca
nismos para mediar la presi6n sobre la tierra. Estos
mecanismos son las fuertes migraciones hacia fuentes
de trabajo minero-regionales desde el siglo pasado
que disminuyen la presi6n demogrâfica sobre la tierra
en el sector y un mercado de tierras existente, pero
poco dinamico y asociado principalmente a la liquida
ci6n de haberes y patrimonios y no a la inversi6n
productiva y dinamizaci6n agrfcola. Aunque haya un
visible ausentismo de la tierra, que posibilita la com
plejidad deI sistema de tenencia expuesto, no se trata
obviamente de una tierra que se enajene a la comuni
dad 0 a terceros par el mero abandono. Esta puede
llegar a liquidarse mediante compraventas, pero per
siste un interés por su conservaci6n. Dado que no
existe un fuerte mercado de tierras, no es facil concluir
si la conservaci6n de la tierra por los migrantes obe
dece a factores sociales y econ6micos 0 culturales.
Creemos que los primeros tienen considerable impor
tancia en la retenci6n de derechos pero, por 10 que se
conoce deI mundo andino, es altamente probable que
opere también el segundo tipo de causalidad.

El sistema manifiesta diferencias entre los sectores
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CuadroN'll
Sistemas de tenencia de la tierra en la Micro Regi6n (en %)

'TIpo de Tenencia

Sector Localidad Propia Ocupaci6n Custodia Riego Medieda Arriendo Total

Oasis San Pedro 53,7 2,3 29,9 2,0 2,9 9,2 100,0

de Altura Toconao 6,6 0,1 36,4 0,6 0,0 0,3 100,0

Peine 82,4 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 100,0

Subtotal 54,4 2,2 30,0 1,9 2,8 8,7 100,0

Quebrada Rfo Grande 72,0 0,0 20,1 0,0 0,7 7,2 100,0

Intermedia Talabre 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Carnar 80,3 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 100,0

Socaire 81,4 0,0 16,3 0,0 0,1 2,2 100,0

Subtotal 77,8 0,0 17,9 0,0 0,4 3,9 100,0

Totales 56,0 2,0 29,2 1,8 2,6 8,4 100,0

Fuente: Catastro Propiedades TEA, 1993.

de oasis de altura y de quebradas intermedias. En el
primero es mucho mas acentuado el fen6meno de tenen
cia precaria de la tierra (un 45,6% de la superficie es
mantenida en esacondici6n) que entre las localidades deI
segundo (donde alcanza s610 aun 22,2%). Asimismo, en
esteultimo sectorson también mucho menosimportantes
los mecanismos que suponen renta de la tierra (sumando
s610 un4,3% de lasuperficie). Ello seriaexplicableporun
desfase en los procesos migratorios que afectan a unos y
otros, que estarian impactando sobre la estructura agraria
tanlbién de manera mas retardada. En el Loasuperior, en
localidadescomo Ayquina,Lasana,Chiu-chiuyCaspana,
por su parte, parecen estar operando mecanismos simila
res en un sistema de tenencia de la tierra que tarnbién
reconoce una visible presenciade formas de precarism09

•

4.3. Rango de tamaiio de las explotaciones campesi-

nas en el area de estudio

En general, la extensi6n promedio de una explota
ci6ncarnpesina en la comuna de San Pedro seria de 1,53
has. Los predios de mayor tamafio se encuentran en San
Pedro(4,07has.),RfoGrande(l,61 has.) yToconao (1,23
has.). Los de menor tamafio en Peine (0,28 has.), Talabre
(0,17 has.), Socaire (0,45 has.) y Carnar (0,66 has.).

El tarnafio de las explotaciones campesinas es mu
cho mayoren las localidades pertenecientes al sistemade
oasis de altura, que presenta un promedio de 2,32 has. En
este sector destaca el tarnafio de las exp10taciones de la
10calidad de San Pedro. En el sector de quebradas inter
medias, la extensi6n promedio de las explotaciones es
mucho mas baja, alcanzando s610 a 0,64 has. En este

9 Cf. Diagnostico Agrîcola de la Provincia de El Loa, Serplac Il Region, 1985, vol. 3:32-35. Sus resultados arrojan porcentajes inferiores a 10 de la
encuesta TEA de 1993. Aunque pudiera haberse illcrementado el precarismo en el ultimo decenio, en el casa dei estudio mencionado se trato de una encuesta
a productores, mientras que el trabajo TEA toma como unidad de amilisis el lote de terreno (parcela 0 potrero). En el primer caso hay un mayor riesgo de
sesgo en favor de dec1araciones sobre propiedad plena, disminuyendo la importancia deI precarismo.
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CuadroN° 12
Tamano promedio de las explotaciones campesinas

por sectores y Iocalidades

Sector Localidad Tamafio Medio
(Has)

Oasis de altura San Pedro 4,07

Toconao 1,23

Peine 0,28

Subtotal 2,32

Quebradas intermedias Rio Grande 1,61

TaIabre 0,17

Camar 0,66

Socaire 0,45

Subtotal 0,64

Total l,53

Fuentes: Diagnéslicos produclivos PTT

Catastro Propiedades TEA

sector destaca, de todas maneras, el tamafio de las explo
taciones de la localidad de Rio Grande.

5. LOS INGRESOS CAMPESINOS

En toda el area sujeta a estudio no se encuentran
segmentos de grandes 0 medianos productores agricolas,
coma tampoco un estrato de agricultores en que los
ingresos extraprediales sean de una envergadura taI que
10 ubique definitivamente por encima de la comun con
dici6n de pequefias economfas. Dentro de esta homoge
neidad general, sin embargo, es posible discriminar nu
merosas variaciones. Elias seexarninaranparaSanPedro

de Atacama, Toconao y Socaire, mediante el analisis de
ingresos prediales, extraprediales y los niveles de estra
tificaci6n socio-econ6mica resultante. En este ultimo
casa discriminaremos entre campesinos empobrecidos
en situaci6n de pobreza extrema e infrasubsistencia en
que la vaIorizaci6n de ingresos prediaIes yextraprediaIes
no alcanza a cubrir el salario mfnimo legal mensuallO

,

campesinos pobres cuyos ingresos mensuales oscilan
entreunD ydos salarios mensualesmfnimos legales y, por
ultimo, campesinos menos pobres con una situaci6n
relativamente poco apremiante que la de las otras dos
categorias y cuyos ingresos suben de dos salarios mfni
mos legales mensuales.

10 Durante la segunda mitad de 1993 y en el primer semestre de 1994 este fue de $ 46.000 pesos chilenos, unos US$ 110.
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CuadroN° 13
Estructura de composici6n de ingresos brutos prediaIes

en San Pedro de Atacama

Rubros

Concepto AgrIcola Frutlcola Pecuario Arboles Otros Totales

Forrajeros

Ventas $ 70.343 24.736 198.084 2.107 - 295.270

% 23,8 8,4 67,1 0,7 - 100,0

Consumo $ 180.837 34.412 119.652 12.982 47.875 395.758

% 45,7 8,7 30,2 3,3 12,1 100,0

Total $ 251.180 59.148 317.736 15.089 47.875 691.028

% 36,4 8,5 46,0 2,2 6,9 100,0

Fuente: Encuesta Beneficiarios PTT

S.l. San Pedro de Atacama

En general, en una explotaci6n campesina de esta
localidad, los ingresos agricolas representan s610 un
36,4% de las entradas brutas prediales. Alavez, la mayor
partedelaproducci6nagricolasedestinaal autoconsumo,
en una proporci6n de un 72,0%.

En la actualidad, los ingresos frutfcolas representan
s610 un 8,5% de las entradas brutas prediales de una
explotaci6n campesinadeesta localidad. De todas mane
ras, pese a su baja incidencia global, un 58,2% de la
producci6n frutfcola se destina a la venta y, por 10 tanto,
representa entradas monetarias para los campesinos.

El rubro pecuario es el mas importante dentro de la
orientaci6n productiva general de los campesinos de los
ayllos de San Pedro, representando, en promedio, el
46,0% desus ingresosbrutosprediales. Lamayorpartede
la producci6n ganadera, un 62,3%, se destina a la venta
Asimismo, el rubro pecuario representa un 67,1% deI
total de productos comercializados por una explotaci6n
tipo de esta localidad. Se entiende, entonces, que la
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principal orientaci6n agricola en los ayllos de San Pedro
de Atacanla sea el rubro alfalfa.

S.2. Toconao

En esta localidad la fruticultura, con una incidencia
deI 36,3%, es el rubro mas importante en la estructura de
composici6n de los ingresos brutos prediales de una
explotaci6n campesinatipo dellugar. Asu vez, un 79,9%
de la producci6n fiutfcola se destina a la venta, 10 que
representa un 38,1% deI total de ingresos por
comercializaci6n de productos prediales. La producci6n
agricola representa solamente un 9,4% de los ingresos
brutos prediales totales de unaexplotaci6ncampesinadeI
lugar. La mayor parte de estos productos se destina al
autoconsumo, enuna proporci6nde un 74,3%. En térmi
nos de su comercializaci6n, s610 tienen alguna importan
ciael maiz, la zanal10ria y el tomate, a los que se agregan
ocasionalmente otros cultivos. De todas maneras, la
ventadeestosproductoses lamenosimportantedentrode
los ingresos provenientes por comercializaci6n de la
producci6n predial, representando s610 un 3,2% de la



misma.

Laproducci6nganadera representa un 29,2%de los
ingresos brutos prediales de una explotaei6n, constitu
yendo el segundo rubro mlis importante para el campesi
nado local. La mayor parte de la producci6n ganadera se
destina al mercado, en unaproporci6nde un 67,0%. Asu
vez, las ventas poreste rubro representanun25,7% de los

ingresos totales provenientes por la comercializaci6n de
producci6n predial, ocupando el tercer lugar en impor
tancia por este concepto (detrlis de la fruticultura y las
artesanias). Esta situaci6n permite explicar la manten
ci6n de la alfalfa como principal rubro de cultivo de los
campesinos de esta localidad.

La producci6nartesanal es bastanteimportantepara

CuadroN° 14
Estructura de composici6n de ingresos brutos prediales en Toconao

Rubros

Concepto Agricola Fruucola Pecuario Arboles Otros Totales

Forrajeros

Ventas $ 9.867 118.050 79.567 80.157 21.900 309.541

% 3,2 38,1 25,7 25,9 7,1 100,0

Consumo $ 28.489 29.767 39.227 - - 97.483

% 45,7 8,7 30,2 - - 100,0

Total $ 38.356 147.817 118.794 80.157 21.900 407.024

% 9,4 36,3 29,2 19,7 5,4 100,0

Fuente: Encuesta Beneficiarios PTT

el campesinado de Toconao. De hecho, este rubro repre
senta un 19,7% de los ingresos brutos prediales de una
explotaci6n deI lugar. A la vez, el mismo concentra el
25,9% de las entradas provenientes porcomercializaci6n
de la producci6n de una unidad campesina, constituyén
dose en el segundo en importancia por este concepto
(detras s610 de la fruticultura y ligeramente delante de la
ganaderia). Laproducci6n artesanal se orientaa laelabo
raci6n de figuras y de bloques de piedra volcânica para la
construcci6n, de grandemandaen lacomuna; en algunos
casos, ademas, se presenta la confecci6n de tejidos, a
veces de gran calidad.

Otros productos agropecuarios representan s610 un
7,1% de los ingresos brutos prediales de una explotaci6n

dellugar y su orientaci6n principal es hacia el mercado.
Destaea en este rubro por su importancia la producci6n
vitivirucola asociada a la presencia de un alto nlimero de
parras porproductor. El vina de Toconao 0 "vino criollo"
tiene gran reputaci6n en la zona y su precio 10caL($ 1.500
labotellade750c.c.)puedesuperar, incluso, al de un vino
embotellado proveniente de la zona central deI pais. Se
producen dos variedades de vino, blanco yrosado, de 22
grados alcoh6licos.

5.3. Socaire

En Socaire los ingresos brutos prediales de una
unidad de producci6n campesina tipo se concentran
alrededor de la ganaderia (con un 41,9%), aunque sin
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prevalecer de manera absoluta. La agricultura (con un
28,7% deI total) y otros varios, en los que predomina
c1aramente la producci6n de artesanfas (con un 29,4%),
se distribuyen de una manera relativamente equilibrada
los porcentajes restantes. Desde otro punto de vista, las
producciones son mayoritariamente comercializadas (un
52,7%), despejando la imagen local que se mantiene deI
lugarenel sentido queseriaunreductode agricultura mas
tradicional y~e autoconsumo. En esta estariajugando un
papel central laproducci6n artesanal, basicamente textil,
que se comercializa en faenas mineras de altura y a

turistas en San Pedro y Calama

De todos modos,la agricultura sigue estando orien
tada mayoritariamente al consumo. Con la ganaderia
ocurrirfaotro tanto, si se considera s610 came yderivados
tales coma queso. Sedebe recordar, sin embargo, que los
animalesproveenlalanayfibras paralos tejidos, de modo
que por la via deI aprovisionamiento de materias primas
para la confecci6n de productos basicamente comer
cializables la ganaderia incide fuertemente en la orienta
ci6n crecientemente mercantil de estas economîas.

CuadroN° 15
Estructura de composiciôn de ingresos brutos prediales en Socaire

Rubros

Concepto Agrîcola Pecuario Otros Totales

Ventas $ 57.627 61.545 111.977 231.149

% 24,9 26,6 48,5 100,0

Consumo $ 68.239 122.300 16.797 207.336

% 32,9 59,0 8,1 100,0

Total $ 125.866 183.845 128.774 438.485

% 28,7 41,9 29,4 100,0

Fuenle: Encuesta beneficiarios PIT.

5.4. Los ingresos extraprediales

En San Pedro, las unidades campesinas presentan
ingresos prediales superiores a los extraprediales. Es
decir,queunaunidaddeproducci6ntipoenestalocalidad
tieneen las actividades silvoagropecuarias la fuente mas
importante de sus ingresos campesinos (consumos
autoproducidos valorizados mas ventas de productos y
subproductos). Al igual que en Toconao y Socaire, el
restante40,2% consiste, sobretodo, en trabajo asalariado
de alguno de los miembros deI hogar, ademas de subsi
dios deI Estado (pensiones de vejez, de invalidez 0
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viudez, asignaciones familiares, etc). Laproporci6nindi
cada es mas baja en la categorfa de los productores con
ingresos totales que los ubican en la infrasusbsistencia
(un 39,5%) Yva aumentando en direcci6n de los produc
tores tipificados como pobres. En éstas la proporci6n de
ingresos prediales llega a un 67,5% de los totales. Esta
tendenciageneral semanifiestaentodos los ay110sdeesta
localidad, con las excepciones de Solcor y Solor (donde
no se verifica con c1aridad una mayor proporci6n de
ingresos extraprediales amedida que se cambia deI tipo
de campesinado).



CuadroN° 16
Composiciôn de ingresos prediaIes y extraprediaIes (en %)

en San Pedro, Toconao y Socaire

Categoria produetores campesinos

Infrasubsistentes Pobres Menos pobres Total

Localidad Predial Extra Predial Extra Predial Extra Predial Extra

Predial Predial Predial Predial

Quitor 42,9 57,1 60,0 40,0 100,0 0,0 62,5 37,5

Condeduque 40,0 60,0 50,0 50,0 100,0 0,0 58,3 41,7

Larache-Solcor 33,3 66,7 75,0 25,0 100,0 0,0 62,5 37,5

Solcor 44,4 55,6 40,0 60,0 66,7 33,3 47,1 52,9

Séquitor 50,0 50,0 88,9 11,1 100,0 0,0 76,2 23,8

Coyo 25,0 75,0 75,0 25,0 100,0 0,0 53,3 46,7

Solor 33,3 66,7 66,7 33,3 50,0 50,0 55,6 44,4

San Pedro 39,5 60,5 67,5 32,5 83,3 16,7 59,8 40,2

Toconao 50,0 50,0 100,0 0,0 50,0 50,0 53,3 46,7

Socaire 57,9 42,1 79,0 21,0 49,3 50,7 68,0 32,0

Fuente: Elaboraci6n propia en base a encuesta heneficiarios PIT

En Toconao, en tanto, la proporci6n de los ingresos
prediales también alcanza una ligera mayoria respecto a
los extraprediales, con un 53,3% de ellos. Por tratarse de
pocos casos es ditrcil analizar como se comporta la
relaci6n entre ingresos prediales y extraprediales a medi
da que se cambia de categoria de productor.

En Socaire, por su parte, los ingresos prediales
alcanzan un 68%. Esto es coherente con la mayor orien
taci6n agropecuaria que retienen los campesinos de esta
localidad, pero en donde no se recusa de modo alguno el
acceso a ingresos no prediales. Por 10 demas, ésta seria
una tendencia en ascenso. En esta localidad, como erade
esperar, serian los agricultores de infrasubsistencia los
que recurririan en mayor proporci6n a fuentes no agrico
las de ingresos. Los campesinos pobres se mantienen, en
cambio, fuertemente dependientes de la tieITa.

El campesinado atacamefio pobre, es decir aquel
que no teniendo una situaci6n de pauperizaci6n grave
alcanza apenas una situaci6n de reproducci6n simple sin
posibilidades de acumulaci6n 0 'allOITO, en la zona de
estudio se concentraria en las producciones
silvoagropecuarias. En San Pedro, llega a un 67,5%, en
Socaire un 79% y en Toconao alcanzaria porcentajes
todavia superiores. Pero en los extremos, 0 sea, en la
direcci6n de las economias que se encuentran en la
infrasubsistencia 0 en el de una pobreza menor, la
recurrencia a ingresos extraprediales (trabajo asalariado,
subsidios, ayuda de terceros) seria indispensable para
paliar las consecuencias de disponer de poca tieITa 0 de
fuerza de trabajo laboralmente activa y sobrevivir muy
precariamente y, en el otro extremo, explicarfa muchos
de los casos en que se tiene montos de ingresos y una
solvencia econ6rnica mayor.
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6. LA ESTRATIFICACIÔNDE LOS
PRODUCTOSATACAMENOS

i,Es la poblaci6n atacamefia campesina una socie
dad estratificada yen qué grado? La evidencia sefi.ala
diferencias daras de ingresos y patrimonio al interior de
este campesinado indigena. Sin embargo, las visibles
diferencias existentes no son, en la actualidad, la expre
si6n de un sistema estructuralmente diferenciado, como
en el pasado.

En SanPedrode Atacama, los grupos que presentan

una mayor proporci6n de agricultores en situaci6n de
infrasubsistencia sonSolcor (52,9%) YCoyo (53,3%); en
tanto que Solor presentaria la menor proporci6n (un
16,7%). Los grupos con mayor proporci6n de producto
res pobres son Larache-Solcor (50,0%) YSolor (50,0%);
en tanto que los que presentan una menorproporci6n son
Coyo(26,7%), Solcor (29,4%) YQuitor(31 ,3%). El ayllo
que presenta una mayor proporci6n de productores me
nos pobres es Solor (33,3%); en tanto que el que presenta
una menor proporci6n es Larache-Solcor (12,5%).

CuadroN° 17
Distribucion relativa por categoria de productor en San Pedro y Toconao

Localidad Ayllo/Grupo Campesinado Campesinado Campesinado Total
Infrasubsistente Pobre menospobre

San Pedro 40,2 37,4 22,4 100,0

Quitor 43,8 31,3 25,0 100,0

Condeduque 41,7 33,3 25,0 100,0

Solcor 52,9 29,4 17,6 100,0

Larache-Solcor 37,5 50,0 12,5 100,0

Séquitor 38,1 42,9 19,0 100,0

Coyo 53,3 26,7 20,0 100,0

Solor 16,7 50,0 33,3 100,0

Toconao Toconao 80,0 6,7 13,3 100,0

Socaire Socaire 40,0 50,0 10,0 100,0

Fuente: Diagn6sticos Productivos PTT

En Toconao las explotaciones campesinas con
menos de 1,39 Ms corresponderfan a las de productores
queseencuentranenestado de extremapobreza, aquellas
que fluctt1an entre 1,40y 2,81 hasalas de losproductores
pobres y aquellas de 2,82 has y mas a las de los produc
tores menos pobres. De acuerdo a esos fndices, en esta

localidad un 80,0% de los agricultores se encontraria en
situaci6n de infrasubsistencia, un 6,7% pertenecerfa a la
categorfa de pequefios productores pobres y un 13,3%
corresponderfa al estrato de productores menos pobres.
Toconao aparece entonces con una situaci6n de pobreza
acentuadall

. Socaire, asu vez, aparece con un porcentaje

II De todos modos, esta informaci6n debe tomarse con ciertas precauciones debido a los sesgos que pueden haberse deslizado producto dei pequeiio
oumero de casos considerados y que estos no fueron tomados aleatoriamente respecto al universo, sino que corresponden a aquellos productores que se
acogieron a determinadas prestaciones estatales, en este caso a través de INDAP.
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muy semejante de agricultores en estado de infrasub
sistencia que en San Pedro de Atacama, pero una propor
ci6n un tanto mayor de pobres, 10 que se revierte en la
categorfa de menos pobre donde San Pedro manifiesta
porcentajes mas altos. Ello habla de una estratificaci6n
mas acusada en la zona de San Pedro y una distribuci6n
mas homogénea en sitios coma Toconao y Socaire.

No se cuentacon informaci6n que permita efectuar
la clasificaci6n anterior en el resta de las localidades de

la zona estudiada. De todas maneras, a continuaci6n se
presentan la distribuci6n relativa de los productores de
acuerdo a los rangos de tamafio de sus explotaciones. Se
ha incluido San Pedro, Toconao y Socaire para efectos
comparativos. De este cuadro comparativo resalta el
hecho de que en las distintas localidades la mayor parte
de los productores se ubica en los estratos de tamafio mas
bajos, 10 que, aparte de evidenciar un fen6meno de
concentraci6n de la propiedad, puede estar revelando
también altos porcentajes de productores muy pobres12

•

CuadroND 18
Distribuci6n relativa de las explotaciones campesinas por rango de tamaiio, en toda la Micro Regi6n

San Pedro Toconao Peine Rio Grande Talabre Camar Socaire Total

Estrato
Tamafio Has N" Has N° lIas N° Has N" lIas N° lIas N° lIas N" His N"

0,01- 0,5 0,7 6,5 6,6 40,0 43,0 82,1 5,0 29,0 82,4 94,7 64,8 72,8 28,7 71,6 7,2 52,4

0,51- 1,0 2,2 10,3 19,3 33,3 33,0 13,1 10,5 22,6 17,6 5,3 13,4 13,6 27,7 17,4 7,1 14,7

1,01- 3,0 14,2 29,0 16,2 13,3 24,0 4,8 25,0 22,6 - - 21,8 13,6 37,2 10,1 17,6 15,0

3,01- 5,0 31,8 30,8 25,7 6,7 - - 47,5 22,6 - - - - 6,4 0,9 28,7 10,9

5,01-10,0 28,2 15,9 32,2 6,7 - - 12,0 3,2 - - - - - - 22,7 4,9

10,01-20,0 22,9 7,5 - - - - - - - - - - - - 16,7 2,1

Totales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Media 4,07 1,23 0,28 1,61 0,17 0,66 0,45 1,53
Has

Fuente: Diagn6sticos Productivos PTT
Catastro Propiedades lEA

Si se proyectan los porcentajes estimados por cate
goda de productor, en San Pedro de Atacama existirfan
126familias de agricultores enestadodeinfTasubsistencia,
117 de productores pobres y 70 de productores menos
pobres. En Toconao, en tanto, existirfan 87 grupos fami
liares de productores muy pobres 7 de pequeiios produc
tores pobres y 15 de menos pobres. En Socaire, por
ultimo, habrîan 22 unidades infrasubsistentes, 28 en
estado de pobreza y 6 en una situaci6n relativamente mas

acomodada. Proyectando al conjunto de la zona estudia
da, estamos hablando, entonces, de alrededor de un
49,2% de campesinos en estado de infrasubsistencia, de
un 31,8% de campesinos pobres y s610 un 19% de
productores con una situaci6n algo mas holgada. Los
campesinos ataeamefios de la zona estudiada y, en gene
ral, de la zona rural de la provincia de El Loa son,
definitivamente, pobladores que se debaten en condicio
nes socio-econ6micas diffciles.

12 Cabe observar que el resta de las localidades (con excepci6n de Peine) pertenece al sistema de quebradas intermedias y que en ellas la ganaderia tiene
unafuerteincidenciaen la composici6n de los ingresos totales; es probable que el s610 dato dei tamaiio de la superficie de cultivo nosea deI todoconcluyente.
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CuadroN° 19
Distribuci6n de las familias por categorias de productores en San Pedro, Toconao y Socaire

Categorfa de Productores

Localidad Infrasubsisten Pobres Menos pobres Total

N° % ~ % ~ % ~ %

San Pedro 126 40,2 117 37,4 70 22,4 313 100,0

Toconao 87 80,0 7 6,7 15 13,3 109 100,0

Socaire 22 40,0 28 50,0 6 10,0 56 100,0

Totales 235 49,2 152 31,8 91 19,0 478 100,0

Fuente: Elaborado en base a encuesta beneficiarios PTT

7. BALANCE DE LAS ECONOMiAS
ATACAMENAS

Las economias campesinas atacamefias tienen una
configuraci6ncompleja Convarios maticesycongrados
mayores 0 menoresde profundidadseriacomunenel Loa
superior y en el salar de Atacama la combinaci6n de
producciones agropecuarias con ingresos extraprediales
dedistinto tipo, lacomplementariedadentreautoconsumos
y realizaci6n mercantil de la producci6n, el
autoabastecimiento y la dependencia deI mercado y el
dinero. Resalta de inmediato la multiplicidad de fuentes
de ingresos que ostenta este campesinado: entradas por
producci6n agricola autoconsumida 0 comercializada.
producci6n pecuaria consumida 0 vendida, consumo y/o
comercializaci6n de productos y subproductos pecua
rios, ingresos porartesanîaso derivados delaexplotaci6n
de frutas Yarboles, trabajo asalariado en distintas activi
dades, ingresos por transporte, comercio 0 prestaciones
de servicios a otros campesinos, subsidios deI Estado,
jubilaciones, rentas diversas, etc. Casi sin excepci6n se
tiene tres, cuatro 0 mas fuentes de entrada de bienes y
dinero. Aigunos lleganaconcentrarunassieteuocho vias
por las cuales componen su sistema econ6mico. En ellas
suele estar siempre presente un componente de
autoproducci6n para el autoconsumo, una suerte de re
curso final al que acudir cuando los nunca muy seguros
recursos provenientesdeI mercadoo deI Estadoescasean.
Se trata. segun nos parece, de una estrategia elaborada
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progresivamente durante el siglo pasado y particular
mente en el actual, mediante la cual se logra. dentro de la
situaci6n de precariedad y fragilidad social en que se
vive, margenes minimos de seguridad de vida

No podria ser deotro modo: setiene muy poca tierra
engeneral, coma se via en paginas anteriores. Estaes por
10 comun poco productiva debido a la pobreza de los
suelos, la contaminaci6n de las aguas de riego 0 su
escasez y el rigor de las condiciones climaticas. En esas
condiciones son, por 10 comun, posibles s610 produccio
nes que no se valorizan bien en el mercado por la
abundancia de existencias provenientes de otras areas yI
o su baja calidad. La producci6n agropecuaria misma
muestra grandes variaciones de una temporada a otra 0
segunciclosdemas largoplazo;hayunagraninseguridad
pennanente de alcanzar resultados satisfactorios. Por 10
demas, dado los elevados porcentajes de productores en
situaci6n de infrasubsistencia y pobreza. al no haber
capacidad de allorro y acumulaci6n, por 10 comun no
existen excedentes reinvertibles 0 fondos de seguridad
conloscuales paIiaravataresdecrisis.Enel otro extremo,
el recurso a los mercados de fuerza de trabajo, aparte de
estar reservado ante todo a personas en edades
laboralmente mas aptas, se encuentra con que hay muy
pocas oportunidadesde alcanzarempleosbienremunera
dos. No cabe extrafiarse, entonces, en la opci6n por una
diversificaci6necon6micayseguridad, radicadaprecisa
mente en un sistema de entradas multiples.



Podra decirse que, en términos generales, esta no
tiene nada de particular ya que en otras partes deI pais
otros segmentos de campesinado indfgena yno indfgena
viven procesos socio-econ6micos similares. Asf es, en
efecto. Sin embargo, la sociedad atacamei\a viene aban
donando un sistema campesino relativamente
autosuficienteen favor de una integraci6nalos mercados
regionales desde, por10 menos, lasegundamitaddel siglo
pasado, 10 viene haciendo preferentemente con un mer
cado laboral minero 0 en relaci6n con la explotaci6n
extensiva de materias primas y, dada la profundidad
temporal de estos cambios, el impacto generado ha en
cierto sentido redefinido estructuralementeesta sociedad
indfgena. Esto seramateriade comentariosen lasconclu
siones que siguen.

8. LAS TENDENCIAS DE CAMBIO EN LA
SOCIEDAD ATACAMENA

Las actividades silvoagropecuarias son la base 0

soporte de la economfa, la sociedad y la cultura de un
pueblo coma el atacamefio. Por miles de afios la produc
ci6n de sus exiguas tierras de labrantfo yriego, la crianza
de animales en los fondos de quebradas y las altas
cordilleras, laexplotaci6ndebosques nativos l 3, les ocup6
su vida diaria, inspir6 las maneras de organizarse y
trabajar 0 les ayud6 amoldear sus convicciones ysuei\os.
La atacamefia es una sociedad de la tierra yde la esquiva
agua que la fecunda, deI desierto y de las dilatadas
distancias que 10 albergan. A pesar de 10 radical de los
cambios que han acaecido 0 de la brutalidad deI impacto
ocasionado por muchos de ellos, persiste un apego deses
perado a la tierra de los orfgenes. No considerar esta
impide poder aproximarse a entender la forma coma la
sociedad atacamefia ha reaccionado a los embates deI
mercado, deI Estado y de la modernidad mas reciente
mente. En ella encontrara sustento, refugio, identidad; en
suma, sentido. En las consideraciones que siguen quere
mos tocar algunos aspectos deI tema, los mas atingentes
a las cuestiones que se vienen analizando.

Una primera cuesti6n que salta a la vista después de

analizar la informaci6n respecto acomposici6nde hoga
res, dotaci6nde recursos, usa de la tierra,composici6nde
ingresos y estratificaci6n socio-econ6mica es la relativa
heterogeneidad que ostentan las localidades y las econo
mfas campesinas atacamefias, dentro de un escenario
general relativamente comun, por 10 menos a partir de 10
que se desprende de los casos estudiados y de las
extrapolaciones que se han podido realizar a partir de
informaci6n secundaria. Encontramos comunidades y
economfas mas 0 menos especializadas 0 diversificadas,
mas 0 menos integradas a mercados laborales, mas 0

menosestratificadas internamente, congrados mayoreso
menores de pobreza. Esta heterogeneidad no es solo el
producto de una oferta ambiental diferenciada, sinD que
también la consecuenciade procesos hist6ricos locales y
regionales. El examen de los tres casos estudiados ayuda
a iluminar las caracterfsticas mas resaltantes de algunos
de estos procesos.

El sistema campesino que habrfa prevalecido hasta
la primera mitad deI siglo pasado estaba basado en un
fuertecomponentedeproducci6n para el autoconsumo y
el intercambio dentrodeespacios 0 circuitosecon6micos
campesinos no mercantiles 0 poco mercantilizados. Ya
seamediante producci6ndirecta 0 através deI trueque las
comunidades atacamei\as alcanzaban productos de los
oasis, de las quebradas intermedias y de la altiplanicie.
Los bienes asf obtenidos satisfacfan en gran medida el
patr6nde necesidadesdelapoblaci6n(fondo alimentario,
dereposici6n productiva yfondo social). Haceexcepci6n
a 10 anterior la participaci6n de un segmenta de la
poblaci6n campesina en el arrieraje zonal y allende los
Andes que hacfaposible la mantenci6n de ciertos circui
tos mercantiles, pero que no habrfa constituido una
especializaci6n de las comunidades, sinD una actividad
complementaria auna base econ6micacampesina. Todo
esta significaba un grado de autonomfa importante res
pecto de fuentes no campesinas de subsistencia.

La progresivamente mayor mercantilizaci6n que,
aproximadamente desde la mitad deI siglo pasado, se
produce en la zona y particularmente en lugares coma
San Pedro y Toconao, se relaciona con un prolongado

13 Sin contar la pesca, caza yrecolecci6n en bordes de mar, salares 0 altiplanicies andinas 0 la explotaci6nde ciertos minerales que sefueron abandonando
de manera mas 0 menos brusca 0 paulatina desde tiempos coloniales hasta apenas unas décadas airas.
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periodo de aetividad minera en el desierto (salitre, plata
y mas tarde cobre con Chuquicamata) y la cordillera
andina (b6rax, cobre y azufre). Ello atrajo importantes
contingentes de poblaci6n y favoreci6 la formaci6n 0

expansi6n de pueblos y ciudades deI desierto y la costa
Demand6, asimismo, ingentes cantidades de bienes y
productos desde la misma u otras zonas.

En respuesta a esta demanda, la agricultura de San
Pedro ylade Toconao vivieron una situaci6nde bonanza
y esplendor por poco menos de un siglo, 10 que las
transform6 en las comunidades mas pr6speras, activas y
poderosasdelazona.SanPedro,consusextensosalfalfares
servia al arrierraje de animales mayores y menores en
transito, tanto hacia las ciudades deI desierto y la costa
coma hacia las faenas mineras y factorias salitreras de la
cordillera yde ladepresi6n intermedia Toconao, favore
cida por la excepcional calidad de sus aguas y por
condiciones microclimaticas era el huerto desde el que la
zona se proveia de frutas yderivados, cuando todavia no
era posible su abastecimiento desde otras zonas deI pais.
Localidades de las quebradas intermedias coma Socaire
tampoco estuvieron al margen. Por las inmediaciones de
sus tierras corrfan las rotas hacia la pampa ylos pueblos
de la costa ymuchas veces su pobladores sirvieron coma
arrieros, peones yguias por tales derroteros; esas mismas
comunidades producfan ganado menor que también era
apetecidoporlos comerciantesde ganado instalados en la
zona.

En relaci6n a la tierra y el agua estas comunidades
vivieron circunstancias distintas. En Socaire se ampli6
considerablemente la superficie agricola, destinandola
preferentemente a los alfalfares (sistema de "campos").
Esto fue posible porque existfan amplias disponibilida
des de aguas ytierras. Setrat6deuna respuestacampesina
sin resultados diferenciadores 0 estratificadores. Por el
contrario, parece mas bien haber ayudado a mantener
dentro deciertos limites lahomogeneidadsocial yecon6
mica local. En San Pedro y Toconao, por el contrario, el
agua, coma factor crftico que determina bajo las condi
ciones técnicas imperantes la superficie agrfcola, se
encontraba distribuida en su totalidad en un conjunto de
tierras también delimitado y asignado. Esta tierra, sin
embargo, sujeta a un régimen parcelario de propiedad,
era traspasable. Especialmente en San Pedro, la compra
ventade tierras ylapérdidadeterrenos porendeudamien-
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toen favor de comerciantes yagentes ligados al trâficode
ganado yal abastecimiento de los establecimientos mine
ros yciudades estuvieron en labase de la formaci6n de un
estrato de individuosqueconcentraroncomercio, tierras,
aguas, poder y que supieron poner a su servicio las
instituciones comunitarias. Ello es muy clara a partir de
la situaci6n de asignaciones diferenciadas por ayllos yel
control deI sistemade repartos de aguas imperanteenSan
Pedro antes de la década de los afios 60, tal coma ha sido
descrito por Rivera (1994).

Aguas y tierras destinadas a la producci6n agricola
que no eran posibles de ampliar, concentraci6n ypérdida
de tierras, estratificaci6n con resultados de diferencia
ci6n social y, paralelamente, aumento de la poblaci6n,
definieronuna tensi6nestructural entretierraypoblaci6n
que se fue resolviendo a través de procesos de expulsi6n
y desarraigo de la tierra. Este fue el requisito para que la
transici6n que se veilla viviendo desde un sistema emi
nentemente campesino en que prevalecia la
autosustentaci6n a uno muy ligado a los mercados de
consumohumanoydetrabajo, implicando fuertes depen
dencias de sistemas econ6micos no agropecuarios y no
atacamefios, sedesarrollaraen el sentidoque actualmente
tiene: una sociedad de origen campesino fuertemente
integrada regionalmente.

Los ultimos cambios para San Pedro se inician con
la depresi6n de los afios 30, la clausura paulatina de la
industria salitrera y la consecuente disminuci6n deI
arrieraje, hasta su casi completa desaparici6n. El ferro
carril de AntofagastaaSaltaporSocompase anadira mas
tarde. En el casa de Toconao el tiro de gracia provino de
la creaci6n de la carretera panamericana que permiti6 la
afluencia de fruta barata y de mayor calidad desde el
centro deI pais.

El tel6n de fondo de ellos seria, entonces, la pérdida
de funcionalidad deI agro local a nivel regional. Se
tratarfa deI término de un prolongado cielo en el cualla
agricultura local se veia incentivada por una fuerte y
sostenida demanda para su productos. i,Qué respuestas
constatamos en estas comunidades frente a la crisis que
se les abri6? En vez de buscar otras altemativas de
especializaci6n, coma 10 hicieron en el pasado para
orientar producciones de panLlevar hacia frotas, de uua
parte, y alfalfa, de otra, la agricultura se deprime, no



cambia, pierde dinamismo y hasta cierto punto se
anquilosa. No se trat6 entonces de una respuesta a estas
circunstancias de crisis por ellado deI cambio agrîcola
La opci6n parece haberse dado en la direeci6n de una
inserci6nenlos mercadosdefuerzade trabajo regionales,
eSPecialmente mineros, después que los mercados loca
les y regionales para sus productos campesinos entranen
crisis ydesaparecen. Larespuestaenel casa de SanPedro
y Toconao habria sido, entonces, la de reforzar las
migraciones, al poder encontrar 0 no convenir en térmi
nos relativos una respuesta campesina a la crisis (un
retorno a sistemas campesinos menos mercantiles 0 bien
reconversi6n productiva para el mercado). Pero, en una
comunidad coma Socaire i,qué respuesta se dio a los
carnbios que vivi6 la minerîa y el abastecimiento de
productos campesinos en la regi6n?

En el casa de Socaire, a diferencia de San Pedro y
Toconao, al verse deprimido el arrieraje con fines mer
cantiles y la producci6n de ganado menor, la respuesta
parece haber sido la de retraerse a un sistemacampesino
con fuertes componentes de producci6n para el
autoconsumo; cuesti6n que por 10 demas es todavîa
visible en la orientaci6n de muchos de los hogares de esta
localidad. Pero también en las migraciones, especial
mente a la ciudad de Calama, ya que la relaci6n entre
tierra, agua y poblaci6n parece haber llegado ya hace
algun tiempo también aun punta crîtico. Ademas, con la
apertura de faenas mineras en la alta cordillera y en el
salar de Atacama, se ha producido durante los ultimos
anos una notoria inserci6n de fuerza de trabajo local
masculina en estos mercados.

Un elemento omnipresente en los cambios que se
vienen dando en la agricultura y las economîas carnpesi
nas atacarnefias son las migraciones. El alejamiento por
10 menos temporal de la tierra es una suerte de véilvulade
presi6n a la tensi6n entre tierra-agua y poblaci6n y a los
efectos desequilibrantes de los cambios enlas estructuras
econ6micas regionales a los que han estado insertos en
cuanto campesinos. Estas migraciones tanto temporales
como definitivas repercuten fuertemente en las estructu
ras demogrMicas campesinasatacamefias. Es la situaci6n
de una sociedad rural de pequefios propietarios con una
agricultura anacr6nica que necesita expulsar parte signi
ficativa de sus mejores miembros para re-encontrar un
equilibrio siquiera precario en la relaci6n poblaci6n -

tierra. Sincambios tecnol6gicos yproductivos de alguna
importancia gran partede los individuos deben1n encon
trar fuera de los espacios locales mejores fuentes de
subsistencia Aun los que permanecen necesitan contar
con fuentes econ6micas complementarias ya que, de
manerageneral,los recursos productivos yel valor de sus
producciones no perrnitirîa una subsistencia digna.

En relaci6n a esta crisis y las formas de respuesta
que la sociedad local dio aella es que pueden entenderse
diversos atributos deestos sistemascampesinos anotados
mas arriba: el tipo y caracteristicas de los hogares, su
dotaci6n de fuerzade trabajo,los sistemas de tenenciade
latierra,laorientaci6nenel uso deI suelo,lacomposici6n
de los ingresos, etc. No podria comprenderse la situaci6n
aetual de estas localidades sin apelar a esta compleja
historia Ella marca y sella la suerte actual de la agri
cultura de los oasis de la antigua Atacama la Alta.

Sin embargo, se tiene algo asi coma 50 afios desde
que seexpresan los elementos de crisis y surge la dudade
si se trata de un proceso estable, similardesde sus inicios,
o bien se ha modificado en el tiempo. La informaci6n
disponible apunta en este ultimo sentido. A la migraci6n
definitiva hacia centros mineros yurbanos se hanagrega
do fen6menos de retorno. TaI parece que se estarîan
dando las siguientes tendencias: porun lado,lapoblaci6n
de los oasis y de Socaire, en particular aquella en edades
laboralmente mas activas, sigue siendo, como 10 ha sido
por mas de un siglo, fuente 0 reserva de fuerza de trabajo
disponible si el mercado10 requiere. Sinembargo, éstaes
una funci6n declinante por las transformaciones demo
grMicas que vive el campesinado local. En la poblaci6n
originaria, especialmente en San Pedro y Toconao, las
localidades mas importantes de la zona, habrîa cada vez
menos capacidad de reposici6n de fuerza de trabajo
(relativarnente pocas familias en edad reproductiva, po
cos ninos y adolescentes). Parte importante de la actual
mente disponible suele provenir de las localidades
precordilleranasysehaasentadoenSanPedro oToconao.
Enellas, incluido Socaire, que por contarconprocesosde
migraci6n y asalariamiento relativamente mas recientes
no perfila conigual nitidez los fen6menos que se comen
tan, se estarian dando en etapas todavia primarias los
procesos de desplazamianto y alienaci6n de la tierra,
mucho mas avanzados en los oasis.
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Pero, tarnbién se han estado dando, mas reciente
mente, fen6menos que sonconsecuenciadelas migracio
nes e inserci6n en mercados laborales regionales. El
campo parece, en ciertos casos, funcionar como base de
repliegue frente acrisis 0 coyunturas desfavorables en los
mercados de fuerza de trabajo regionales. La mayoria
pasaria al sector terciario en las ciudades, pero los que
mantienen relaciones, experiencia y medios productivos
en las zonas agrfcolas pueden ysuelen volver para paliar
en la agricultura las circunstancias de desempleo y apre
tura econ6mica por las que transitan.

El campo atacamefiopareceestarse transformando,
asimismo, en los espacios de retiro de fuerza de trabajo
gastada que vuelve al campo para terminar sus dias, vivir
relaciones sociales en toma a vinculos locales y resolver
situaciones econ6micas por menor costa en el contexto
de la vida rural.

Todo esta redefine complejizando los roles que por
mâs largo tiempo ha venido cumpliendo el campo
atacamefio en relaci6n al resta de la regi6n. En efecto,
después de cumplir un roI en los circuitos mercantiles de
ganado y de proveer ella misma cantidades importantes
de alimentos a la regi6n, de haber entregado quizâ 10
mejor de su poblaci6n a la mineria y a las ciudades deI
desierto y la costa, ademâs de sus aguas, la sociedad
atacamefia expulsada y rechazada de estos nuevos sitios
todavia encuentra en el terrufio originario amparo y
medios de vida que a muchos llegan a serIes esquivos en
los sitios de destino dondehan llegado buscando mejores
horizontes.
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EL AGRO Y LA IDENTIDAD ATACAMEÑA:
ENTRE LA CRISIS Y LA ESPERANZA

Pierre POURRUT y Lautaro NÚÑEZ

Cuandose inicióel programade estudios DURR. toda
la atención estaba puesta en el rol decisivo del agua
para asegurarla pervívencíade la etnia atacameña de
hoy. toda vez que el marco ambiental hiperdesértíco,
1aspresionesdelusomineroylapauperízacíóncampe
sina. entre otros factores. hacían evidentela vigencia
de una crisis agropecuaria de carácter irreversible.

Estasituación.arrastradaa lo largodelosúltimos
quinientos añospostconquista,tieneenrealidad como
rasgo comúnpermanente la descolocación gradual de
losAtacameños desuroldeconductores genuinos para
convivirconel medioambiente ysusrecursos. Eneste
contexto,lasevaluaciones sobreel potencial y la utili
zación del agua. realizadas por el programa. ya no
podían entonces tener un valor en si mismas sino en
relación a las postergadas necesidades de una etnia
relegada a una periferia, con escasa capacidad para
evaluar el destino de sus propios recursos.

Aunqueesta premisasiguesiendoválida. el mar
co multi-díscíplinario de los estudios emprendidos en
El Desierto, el Hombre y el Agua permitió gradual
mente acceder a un grado de comprensión suficiente
como para esclarecer cual ha sido el verdadero rol y
cuales fueronlos componentes dinámicos de las acti
vidadesagrarias ypecuariassustentadas enel aguadel
área atacameña. Algunasreflexiones al respecto serán
presentadas a continuación.

l. En primerlugar, las investigaciones arqueológi
cashanprobadoquela silvicultura (usode losbosques
localesdeprosopis), la explotación pecuaria(crianzas
de llamas) y las actividades agrícolas (regadío de
andenerias y melgas) alcanzaron en el pasado un alto
hcctareaje1, algosimilaral actual. Estabaseeconómi
ca sustentóun intensodesarrollo aldeano consuñcíen-

te sedentarísmo e incremento demográfico. Sin em
bargo, en este genuino estilo pre-europeo de vida, el
regadío con fines agrarios no fue el único factor
gatillanteparael incremento sostenidodeproductosde
consumo. Tanto los subproductos de caza y crianza,
además de la recolecta de frutosde arboledas y consu
modevegetales nocultivados. fueronpreviligiadosen
cantidad y calidadpor las comunidades cosechadoras
atacameñas.

Yadesde estos tiempos pre-europeos se advirtió
que,además, otrasactividades noagropecuarias alcan
zaronindudablemente unrol relevanteenla economía
propiamente indígena. Setratadelaenormecapacidad
de los antiguos Atacameños para articular diversas
operaciones de complementariedad tras el tráfico e
intercambio de recursos desde y haciaotras comarcas
(instalaciones coloniales. ferias, etc.), dínamízando
suseconomías a travésde mecanismos de integración
macroregional. Entreellos.el tráficoderecursosmari
nos. además de la producción de bienes de status y
ritualísticos como manufacturas y piezas fundidas.
derivados decomplejosprocesosartesanales y minero
metalúrgicos. ayudan a comprender el alto grado de
desarrollo de las comunidades. sin que exista una
dependencia tan estrictaa las laboresexclusivamente
agrícolas. Es decir,ya desde este tiempo se advierten
las raícesde una estrategia siempreoportunade desa
rrollo. basada en el tráfico de recursos a través de
operaciones de intercambio no siempre dependientes
de la relaciónriego-tierra.

2. Los estudios histórico-coloniales han. por otro
lado, dado cuenta de la enajenación de las tierras y
aguas indiasmásjerarquizadas, de partede los invaso
res,ydela consecuente implantacióndenuevosmode
los económicos mercantilistas. Estos dieron lugar a

I Estudios realizados en el marco del programa (Lucía Fredes, tesis de grado) muestran que el abandono de extensos sectores antiguamente cultivados
no se debe a una deficiencia en la fertilidad oempobrecimientode las tierras: suelos abandonados ysuelos en cultivo no presentan variaciones significativas
en el contenido de macronutrientes analizados.
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nuevos patrones laborales ajenos a la productividad de
la tierra, tales coma arrieria, minerfa, comercio, arte
sanfa, peonaje agrario, servidumbre doméstica, labo
res de servicios, etc. Estos nuevos oficios y su acceso
al sistema econ6mico colonial fueron totalmente asi
milados por los Atacamenos, haciéndolos suyos, de
jando de depender directamente de la explotaci6n
agraria.

Esta situaci6n culminar~con el acceso voluntario
a las labores mineras modernas de los siglos pasado y
presente, pero sin perder su identidad, mediante el
regreso intermitente y/a definitivo a sus respectivas
cabeceras étnicas, retornando con sus rentas de jubila
dos 0 con ahorros suficientes para invertirlos en pro
piedades agricolas.

Es pues una constante hist6rica el hecho que, a
partir de una economfa agropecuaria bâsica, los
Atacamenos hayan explorado y evaluado el polencial
de las oferlas econ6micas externas a su medio. Racia
alli han logrado infiltrarse de manera oportuna en la
sociedad urbano-industrial para lograr mejores expec
tativasde ingreso. En este sentido, su adaptaci6n social
al medio no siempre ha pasado exclusivamente por la
productividad de la tierra, sino también a través deI
descubrimiento de enclaves con m~ opciones socio
econ6micos de car~cter no agrario, sin desperfilar su
identidad y vinculos aldeanos originarios.

3. En la actualidad, la cuesti6n social no es tan
diferente en térrninos deun incremento deindependen
cia en relaci6n a la sustentaci6n agraria (véase el

articulo de H. Gunderman y H. Gonz~lez, en esta
publicaci6n). Pero sin duda alguna, cuando se toma en
euenta el conjunto de los factores socio-culturales que
condicionan la situaci6n actual deI agro atacameno y
su relaci6n con el agua, se comprende porque la prin
cipal respuesta a la estrechez de las estructuras agrarias
ha sido la migraci6n hacia los centros mineros y
urbanos regionales. Se puede considerar que el proce
so analizado se ha hecho m~ visible en los l1ltimos
decenios, en cuanto los medios necesarios para la
gesti6n de economias campesinas autosuficientes ya
no son posibles al interior de estos reducidos espacios
agrfcolas con escasa competencia en las actuales ope
raciones de mercado.

Sin embargo, la no dependencia agraria, la degra
daci6n en cierto modo de la cultura campesina y el
incremento de labores de servicios y otras tareas com
plementarias, no han sido factores suficientes para
explicar la situaci6n dehoy; crisism~ amplificada aun
desde la visi6n de los afuerinos al medio atacamefio.
Al respecto, entre los distintos logros obtenidos deI
programa DURR, es interesante recalcar aIgunos as
pectos muy positivos que vienen a enriquecer el debate
sobre la realidad actual y el futuro de la comunidad
atacamefia:

a) El amilisis objetivo de los resuItados deI binomio
"oferta de agua - verdadero consumo agricola" ha
evidenciado que el argumento quem~ frecuentemente
se presenta para explicar el abandono progresivo deI
sector rural, es decir la escasez deI agua de riego 2, a
pesar de existir localmente no constituye a nivel gene-

2 De los estudios sobre la demanda de agua efectuados en el marco deI programa (Juan Sepiilveda, Julio Pizarro, Oscar Loyola, tesis de grado), se ha
extraido la tabla sintética siguiente:

EL AGUA DE RIEGO EN EL ÂREA ATACAMENA, en Ils

Localizacion Disponibilidades actuales Demanda optima

Cupo 15 18
Paniri 5 5

Toconce 15 20
Caspana 50 71

Turi/Ayquina 119 80
olras zonas agri. norte ? 50

San Pedro Rio San Pedro 900
de Atacama Rio Vi1ama 230 1322 (conjunto SPA)
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raI un factor verdaderarnente decisivo 0 crftico.

b) Es alentador el hecho de haber identificado la
continuaci6n deI proceso evolutivo que conduce a los
modelos identificados (véase el articulo de H.
Gundermann yH. Gonzalez, yacitado) entre poblacio
nes rurales 0 comunidades agrfcolas sensu stricto, en
vias de articular otras fuentes de ingreso no tradiciona
les. Al respecto, se puede notar que algunas comuni
dades coma Socaire, Talabre 0 Camar, que hasta una
época reciente habian mantenido relaciones muy espo
radicas con el mercado de productos agrarios y con
aquel de las fuerzas de trabajo no agrfcolas, abora se
encuentran motivadas por el acceso a ventajas econ6
micas y sociales extra-locales y estan en plena evolu
ci6n hacia la conexi6n con centros exteriores.

CONCLUSIONES

De acuerdo aunapercepci6n basadaenconceptos
occidentales, las impactantes visiones cotidianas deI
maltratado agro atacamefio, con suelos abandonados,
regadfos improductivos, entre ancianos jubilados y
nifios poco involucrados con los valores de la lierra,
ademas de las ventas de propiedades agrfcolas a los
afuerinos, son casi unanimamente interpretadas coma
sefiales de un colapso evidente.

Mas alla de esta aseveraci6n comunmente com
partida, la aproximaci6n multi-disciplinaria deI pro
grama El Desierto, el Hombre y el Agua ha permitido
tomar la altura suficiente coma para extraerelementos
de reflexi6n que trascienden este punta de vista. En
este sentido, basta referirse ados aspectos esenciales y
aparentemente antin6micos cuya originalidad consti
tuye la clave para otorgar al grupo étnico atacamefio su
propia identidad multifacética.

1. Cuando se analiza la tormentosa cr6nica de los
eventos hist6ricos de la regi6n, se debe considerar
coma altarnente destacable el hecho que las tradiciones
mas esenciales de la comunidad se hayan mantenido
casi intactas, pese a las impactantes influencias exter
nas de toda indole. Es el casa de los conceptos en toma
a la organizaci6n socio-econ6rnica, cuyas bases estan
fundamentadas en un sistema de intercambio que im
plica la redistribuci6n y la reciprocidad. Es asi coma
el sistema de cargos dentro de la vida social sigue
siendo un elemento que tiene la funci6n de canalizar la
energfa deI grupo en beneficio deI conjunto social y, a
la vez, de impedir la acumulaci6n de riquezas de una
persona 0 familia 3. Es de subrayarel caracter verdade
ramente excepcionalde estaconstanciaen la conserva
ci6n de los valores étnicos, a través de toda la historia.

2. En aparente contradicci6n con 10 anterior, buena
parte de la poblaci6n atacamefia manliene hoy en dia
sus tierras coma en estado de "hibemaci6n", es decir,
disponible para responder a estimulos gatillantes ex
temos y lograr asf el maxima de ventajas de acuerdo a
un eventual cambio de escenario, tal coma ocurri6
cuando se impuso el cultiva alfalfero a rafz deI trâfico
de ganado argentino. En este sentido, las expectalivas
deI "turismo cultural", la construcci6n de la nueva
carretera trasandina y la experimentaci6n de nuevos
cultivos son, a modo de ejemplos, razones suficientes
para aguardar nuevas respuestas aun mas
esperanzadoras.

A MANERA DE EPILOGO

Bajo estas circunstancias locales, el problema
hfdrico no es indicador de una crisis desestabilizadora
de los asentamientos atacarnefios ysu efecto producti
vo no puede medirse bajo los conceptos de eficiencia,

3 A través deI desempeiio de estos cargos y de los gastos que implican, se distribuye la riqueza y se impide la prominencia eoon6rrùca de un miembro
o familia (Julio Pizarro, tesis de grado en curso, inédito). La actual Junta de Vecinos, presidida por un principal que ejerce el cargo par un solo perfodo
en su vida, constituye un ejemplo de aplicacion de estos principios de justicia. Es una entidad consultora y ejecutora de la opinion de los comuneros cuyas
decisiones no pueden tomarse sino por consenso absoluto. Tiene a su cargo la organizaci6n de las actividades publicas 0 ceremoniales y vela por el
cumplimiento de la cuota de trabajos asignados a cada uno de los oomuneros, que tiene la obligaci6n de realizarlos en beneficio de todo el puebla; en el
casa de que no resida 0 esté ausente, encarga a un pariente 0 amigo para que 10 haga a nombre deI grupo familiar, mediante una retribuci6n en dinero,
productos agrfcolas 0 derecho a usar sus tierras.
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rentabilidad, valor agregado, etc. Su significado eco
n6mico guarda relaci6n con la estratégia étnica de
supervivencia coma resultado de un balance entre el
acceso a la tierra y las conexiones extemas cuando es
oportuno.

En suma, si debemos imaginar el futuro agrfcola
de las comunidades de la cuenca de Atacama, modela
damos la hip6tesis que hoy estamos en presencia de 10
que ha sido una constante hist6rica, una especie de
reaccion que, a nivel de la comunidad atacamefia en su
globalidad, se traduce en 10 que podria llamarse un
instinto de conservacion étnica 4. Aun cuando parece
acentuarse la tendencia que ubica a la sociedad
atacamefia bajo la dependencia de sistemas econ6mi
cosde amplitud regional, nuestra opini6nes queexiste,
desde hace algunos decenios, una voluntad deliberada
de no someterse pasivamente a la influencia
aculturadora de la sociedadmodema. Porel contrario,
mas bien se observa que esta sacando provecho de 10
queella puede ofrecer, tal coma los bienes de consumo,
nuevas fuentes de ingreso 0 la misma educaci6n for
maI. Por otra parte, en los ayHos y asentamientos
rurales se esta conservando un nivel de tradici6n, quiza
minimo, pero suficiente para salvaguardar el patrimo
nio cultural étnico. Por10 anterior, no sepllede analizar

el sistema de produccion agropecuario de los
Atacamefios segun criterios estdndares, al margen de
sus atributos socio-culturales y de sus propias estrate
gias de pervivencia, sobre 10 cual eHos nos poddan
ensefiar muchlsimo en relaci6n a sus particulares
idearios y reivindicaciones.

En realidad, 10 que se ha expuesto hasta aqui es el
ejemplar proceso evolutivo-adaptativo de una socie
dad humana confrontada a un entomo ambiental e
hist6rico-social sumamente complejo. Esta Mbil com
binaci6n de actividades agrarias y no agrarias, de
extraordinario valor en términos de respuestas origina
les y flexibles frente a los estimulos extemos, refleja
mas suspicacia, sabiduria y dinamismo de 10 que se
reconoce a través de los analisis superficiales de natu
raleza mâs bien burocratica. Por el contrario, todo
parece sefialar que las comunidades campesinas, aun
que pudieran incrementar el valor de la productividad
de la tierra con mejor regadio y nuevos cultivos mâs
competitivos, inhibiendo de esta manera el aumento
migracional de sus cuadros j6venes, siempre estaran
atentas a asimilar eventos socio-econ6micos extemos,
con el fin de reinterpretarlos intemamente a través de
pautas propias que influiran favorablemente en la
conservaci6n deI ethos atacamefio.

4 Pierre Pourrut, en "U50 agricola deI agua en el area atacameiia" - 10rnadas dei Programa Hidrol6gico Inlernacional, agosto de 1995
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