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Antropología y Problemas Ambientales

en el Mundo Rural Chileno:

Diálogos, Prejuicios y Demandas Disciplinarias

Anthropology and Enviromental Problems in the Chilean Rural Scenery:

Dialogues, Prejudices and Disciplinary Demands

Roberto Hernández Aracena*

Resumen

El presente trabajo constituye una revisión y reflexio-
nes sobre las relaciones disciplinarias de las Ciencias
Ambientales y la Antropología Social, en la búsqueda
de un enfoque multidisciplinario capaz de abordar en
forma holística los problemas ambientales de Chile. Sin
embargo, esto implica superar barreras de desconoci-
miento, prejuicios y subvaloraciones de los aportes de
estas disciplinas para el análisis e interpretación de los
fenómenos ambientales, y satisfacer las recíprocas
demandas disciplinarias.
Palabras Claves: problemas ambientales, relaciones
disciplinarias, enfoques multidisciplinarios, prejuicios y
demandas disciplinarias..

Abstract

This work consists of a review and reflections on the
disciplinary relationships of the Environmental Sciences
and the Social Anthropology in persuit of a
multidisciplinary view to enable a holistic way to
approach the Chilean environmental problems.
Nevertheless this implies to overcome barriers of
anawareness, prejudices and undervalue of the
contribution of these disciplines to the analysis and
interpretation of the environmental phenomena and to
satisfy mutual disciplinarydemands.
Keywords: environmental problems, disciplinary
relationships, multidisciplinary view, prejudices and
disciplinary demands.

Introducción

La presente ponencia constituye una revisión y algu-
nas reflexiones sobre la base de experiencias acadé-
micas en el Departamento de Ciencias Ambientales y
Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agronó-

* Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile.

micas de la Universidad de Chile, enfocada desde una
perspectiva dialógica entre las Ciencias Ambientales y
la Antropología, en la búsqueda de un enfoque inter-
disciplinario capaz de poder abordar en forma holística
los problemas ambientales que confronta actualmente
el mundo rural chileno. Con esto se pretende, sin des-
conocer el contexto global de la problemática ambien-
tal, plantear una propuesta de agenda para la investi-
gación antropológica sobre los temas y problemas am-
bientales que confronta hoy el agro chileno, a fin de
contribuir al conocimiento y resolución de la problemá-
tica de esta naturaleza. Pero un diálogo disciplinario
orientado hacia este objetivo está lleno de dificultades,
producto de la existencia de tradiciones académicas
muy arraigadas en nuestra sociedad que han conduci-
do hacia un modelo de centro de educación superior,
caracterizado por la existencia de unidades académi-
cas constituidas en verdaderas parcelas de producción
de conocimientos científicos y humanísticos, sin una
estructura orgánica conducente a una integración de
los diferentes saberes que allí se producen. Tal vez el
caso tratado en esta ponencia, referido al encuentro
entre las ciencias ambientales y las ciencias antro-
pológicas, es una excelente oportunidad para analizar
y reflexionar sobre esa distancia disciplinaria. El propó-
sito más específico de este trabajo es exponer las difi-
cultades para un diálogo disciplinario y analizar las po-
sibilidades de superarlas con el objeto de lograr un
encuentro disciplinario productivo que permita aportar
significativamente a la superación de los problemas que
hoy confronta la especie humana ante los grandes y
pequeños cambios ambientales, y a su vez, diseñar un
agenda de aspectos ambientales que actualmente de-
mandan las otras disciplinas.
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Las dificultades para un diálogo

disciplinario

Para comprender las dificultades que se presentan a
fin de construir un diálogo interdisciplinario fecundo
entre la Antropología y las Ciencias Ambientales se pre-
cisa remontarse a las bases misma del sistema educa-
tivo chileno, a las estructuras de los curriculum escola-
res de la educación básica y media, caracterizados por
una enseñanza fragmentada y jerarquizada de las di-
versas disciplinas del saber universal que se requiere
para formar a un individuo que vive en sociedad. No
existen prácticas pedagógicas relevantes que trabajen
para la integración de los diversos conocimientos cien-
tíficos y humanísticos. Por lo tanto, mal se puede pre-
tender la obtención de un individuo que sea capaz de
tener una visión holística de la sociedad y sus proble-
mas. A esto se suma la hegemonía de determinadas
disciplinas frente a otras, cimentada sobre un prestigio
académico ya establecido desde mucho tiempo, lo que
contribuye a una formación desbalanceada del educan-
do.
Esta atomización de las diversas disciplinas se acen-
túa al llegar el estudiante a los centros académicos de
educación superior. A lo que se suma una marcada
especialización en todas las disciplinas, alejándose
cada vez más de las posibilidades de tener una visión
integradora proveniente de conocimientos de diversa
naturaleza, sobre los problemas que confronta nuestra
sociedad. La experiencia vivida en la Universidad de
Chile, que probablemente se repita en los otros cen-
tros académicos nacionales, nos muestra una estruc-
tura académico-administrativa, que agudiza la separa-
ción disciplinaria, con la presencia de Facultades u cen-
tros disciplinarios que alojan solamente subdisciplinas
afines, desvinculadas orgánicamente en sus prácticas
académicas, del resto de los centros universitarios. Esto
se refleja en un notable desconocimiento de lo que hace
y produce cada centro del saber, dentro de la misma
universidad. Los encuentros periódicos sobre investi-
gación de la Universidad de Chile se han constituidos
en esfuerzos insuficientes para superar esta situación.
Podemos decir que los académicos en general, son
verdaderos «autistas», capaces solamente de escuchar-
se a sí mismo, o a algunos de sus colegas que consti-
tuyen un mismo grupo de trabajo. Hay un desconoci-
miento y un desinterés por saber lo que producen otras
disciplinas, sumado a la inexistencia de políticas y ac-
ciones de las autoridades universitarias dirigidas a fo-
mentar encuentros multidisciplinarios permanentes o

periódicos.. Por esto, cuando se producen supuesta-
mente, estudios interdisciplinarios o multidisciplinarios,
sus resultados se reducen fundamentalmente, a la en-
trega de informes científicos o técnicos de cada espe-
cialista, los cuales no son procesados mediante una
concepción y una metodología de integración de cono-
cimientos de diversa naturaleza, en función de un pro-
blema común. Se reconoce por estas instituciones uni-
versitarias, las falencias para una integración de saberes
que provienen de orígenes disciplinarios diversos, pero
los intentos por superarlas hasta el momento han sido
insuficientes. Por ejemplo, los centros de estudios
interdisciplinarios se encuentran muy cuestionados al
interior de la Universidad.

Ciencias ambientales y

antropología

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universi-
dad de Chile, donde se ubican las Ciencias Ambienta-
les, tiene una tradición que enfatiza en la investigación
aplicada y la formación eminentemente profesional de
sus estudiantes. Por lo tanto, las disciplinas que con-
fluyen para la solución de los problemas agronómicos
están obligadas a contribuir concretamente con los ob-
jetivos de resolución de problemas eminentemente eco-
nómicos y tecnológicos en función de una mayor pro-
ducción y productividad silvo-agrícola y pecuaria.
El Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales participa en parte importante de esta tradi-
ción académica de las Ciencias Agronómicas, ya que
la mayor parte de su planta docente proviene en su
formación inicial de la Ingeniería Agronómica, a pesar
que posteriormente se han especializado en algunas
de las subdisciplinas de la Ciencias Ambientales. Sin
embargo, por el carácter multidisciplinario de las Cien-
cias Ambientales y por las exigencias de los problemas
que estudia, existe una mayor apertura e interés por
acceder a conocimientos provenientes de disciplinas
más lejanas como es el caso de las Ciencias Sociales,
las que tienen como objeto de estudio a los grupos
humanos que conviven en sociedad. Tradicionalmen-
te, dentro de una concepción deshumanizada de los
problemas ambientales, sus centros de estudios se han
organizado sobre la base del aporte disciplinario fun-
damental de la Biología, la Ecología, la Física y las
Matemáticas.
Sin embargo, ante las nuevas tendencias de los cen-
tros de investigación, que buscan la incorporación de
enfoques más holístico, con la consideración de la im-
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portancia de los componentes sociales y culturales en
el análisis e interpretación de los asuntos ambientales,
se ha ido configurando una vinculación cada vez ma-
yor con disciplinas como la Antropología y la Sociolo-
gía, entre otras, por su aporte importante para el estu-
dio más integral de los problemas ambientales. Esta
tendencia corresponde a las nuevas concepciones de
los problemas y conflictos ambientales entendidos como
problemas eminentemente sociales y culturales, al con-
siderar qué es el Hombre quien, con su comportamien-
to agresivo e irracional frente a la naturaleza y sus re-
cursos naturales, el causante de los problemas ambien-
tales presentes hoy a escala local y global en el plane-
ta tierra. Pero este acercamiento a las Ciencias Socia-
les, como al de otras disciplinas diferentes a las am-
bientales, ha tenido hasta el momento un carácter fun-
damentalmente instrumental, lo que reafirma una tradi-
ción histórica de la Antropología, desde su nacimiento,
como una disciplina social al servicio de intereses de
dominio o imposición de modelos de intervención so-
bre las poblaciones afectadas en función de causas de
distinta naturaleza y valor ético. Los conocimientos de
estas otras disciplinas se demandan y evalúan en fun-
ción de su utilidad para la comprensión de los proble-
mas ambientales, y su contribución al diseño de estra-
tegias y proyectos de intervención que buscan mitigar
los efectos de los impactos ambientales sobre la Natu-
raleza y las poblaciones y su calidad de vida. Esto sig-
nifica que no existe un interés general sobre estas dis-
ciplinas proveedoras de conocimientos prácticos y de
utilidad probada para sus objetivos concretos, con re-
lación a su desarrollo teórico y metodológico, y sobre
los hallazgos que han incrementado el conocimiento
de las conductas sociales y los sistemas culturales de
las diversas poblaciones que ocupan diferentes espa-
cios en los territorios objeto de estudio.
Las nuevas exigencias del estudio de los problemas
ambientales, con la incorporación de los enfoques so-
ciales y culturales, conlleva hacia un problema aún no
resuelto: como lograr integrar los resultados de los es-
tudios de los sistemas biofísicos y los estudios de los
sistemas socioculturales, para conseguir una visión
conjunta de carácter interdisciplinaria, capaz de dar
cuenta de las diversas dimensiones que contempla el
análisis ambiental. Esta es una tarea importante de
cumplir para poder avanzar significativamente hacia un
desarrollo realmente interdisciplinario que sea capaz
de analizar e interpretar los fenómenos ambientales en
toda su integralidad. Para esto, un primer paso nece-
sario es el reconocimiento y valoración en su totalidad

de cada disciplina en su cuerpo teórico y metodológi-
co, y la validez de sus conocimientos acumulados.

Las demandas de las ciencias

ambientales a la antropología y los

prejuicios que dificultan este

diálogo disciplinario

Hay muchas interrogantes provenientes de las Cien-
cias Ambientales que buscan respuestas en las Cien-
cias Sociales, y particularmente, en la Antropología. Las
primeras preguntas que se plantean son: ¿por qué las
comunidades humanas se comportan de determinada
manera frente a la Naturaleza y sus recursos? ¿Cuáles
son los fundamentos culturales que sustentan estas
conductas? ¿Por qué se actúa en forma «irracional»
en la explotación de los recursos naturales? o, ¿Cuál
es la racionalidad que tienen las comunidades huma-
nas en sus relaciones con la Naturaleza? Las respues-
tas a estas y otras interrogantes se basan en los ha-
llazgos obtenidos del estudio de los sistemas
socioculturales a nivel local pero con un enfoque glo-
bal, que tienen las diversas poblaciones humanas que
habitan los territorios reconocidos socialmente.
Estas demandas de las Ciencias Ambientales para la
Antropología buscan una comprensión de las conduc-
tas de las poblaciones locales, muchas veces catalo-
gadas de irracionales e incomprensibles para las es-
tructuras mentales de los científicos y los profesionales
del área, para tener una base pertinente que permita el
poder proponer y contribuir a resolver los problemas
de la Ingeniería Ambiental: ¿Cómo intervenir eficiente-
mente para mitigar o superar los impactos ambientales
que provocan agentes y fenómenos externos e inter-
nos de las comunidades? Esto implica resolver ¿cuá-
les estrategias y acciones son las más adecuadas para
lograr efectos positivos en función de las metas am-
bientales?, ¿Qué diseño de proyectos son los más per-
tinentes para una intervención exitosa? En un terreno
más concreto, se plantean ¿Qué nuevas tecnologías
son más amigables con respecto al ambiente natural y
sus recursos naturales, y con relación a las culturas
locales? ¿Qué métodos son los más adecuados para
comunicarse y comprender los puntos de vista de los
actores sociales? El planteamiento de estas interro-
gantes se explica por los numerosos fracasos produci-
dos en la ejecución de proyectos que pretendían mejo-
rar las condiciones ambientales y la calidad de vida de
las poblaciones urbanas y rurales. Ante esto, las Cien-
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cias Ambientales se enfrentan a la disyuntiva de qué
hacer, cómo hacer y con quién hacer, para intervenir a
fin de mejorar la situación ambiental que permita un
desarrollo sustentable que eleve la calidad de vida de
las poblaciones consideradas.
De acuerdo al planteamiento de los académicos entre-
vistados en el Departamento de Ciencias Ambientales
y Recursos Naturales de la Universidad de Chile, la
Antropología es vista como una disciplina que aporta al
conocimiento de las poblaciones y su cultura, antes de
la intervención. O sea, es vista principalmente, como
una disciplina que realiza estudios previos, o más bien
diagnósticos, que sirven de elementos básicos para
elaborar estrategias, proyectos y acciones para una
mejor intervención. Para ellos, la Antropología es un
aporte importante para el diseño y ejecución exitosa de
una «Ingeniería de la Implementación. Pero esto nos
conduce a plantearnos las siguientes interrogantes:
¿Qué pasa con los procesos de intervención? ¿Cuáles
son las respuestas de las comunidades intervenidas?
¿Cuáles son los procesos de evaluación y seguimiento
de los proyectos? ¿Cuáles son los impactos y resulta-
dos que quedan después de finalizar las intervencio-
nes? Con esto queremos significar que aún no se ha
validado el aporte de la Antropología en todas las eta-
pas de la intervención. Incluso, el valor de su análisis
post-facto.
Como ya lo hemos expuesto, existen numerosas ba-
rreras de diversa naturaleza que dificultan un diálogo
horizontal y fructífero entre las Ciencias Ambientales y
la Antropología. Un primer elemento es el desconoci-
miento y valoración recíproca de las bases teóricas y
metodológicas de estas disciplinas. Y en segundo lu-
gar, las ideas preconcebidas y los prejuicios que com-
parten los que cultivan estas disciplinas.
Es notable el nivel de desinformación e desinterés re-
cíprocos sobre los conocimientos y las líneas de inves-
tigación más activas de estas disciplinas.. También so-
bre los hallazgos más recientes del quehacer científico
y su implicancia con respecto a los problemas ambien-
tales. La Antropología es vista como una disciplina muy
teórica y poco práctica. La diversidad de visiones de la
realidad, producto de las diferentes teorías antropoló-
gicas es considerada por los cultivadores de las Cien-
cias Ambientales como un aspecto negativo, ya que
provoca confusiones y dificulta un análisis confiable de
los problemas ambientales. Esto es un reflejo de las
diferencias de los modelos de acceso al conocimiento,
en este caso, ambiental, o sea, hay una distancia signi-
ficativa respecto a lo epistemológico. Esto parte del

desencuentro sobre el concepto de la realidad como
objeto de estudio. Hay diferencias en el valor que se
atribuye a la teoría como herramienta de explicación e
interpretación de una realidad. También sobre el acce-
so al conocimiento y comprensión de las diversas di-
mensiones de la realidad estudiada. Diferencias en la
importancia de los saberes populares o locales, como
aporte a la comprensión de los problemas ambienta-
les. Esto se refleja en la distancia sustantiva existente
en algunas subdisciplinas ambientales, entre los cono-
cimientos científicos y los conocimientos de las pobla-
ciones locales.
Un aspecto importante de distanciamiento disciplinario
que entorpece las posibilidades de un diálogo
interdisciplinario más fecundo se relaciona con los mé-
todos utilizados por estas disciplinas. Las ciencias am-
bientales, basadas en el paradigma del positivismo ló-
gico reconocido por la comunidad científica desde hace
mucho tiempo, utilizan los métodos cuantitativos, para
procesar y validar los datos obtenidos en sus investi-
gaciones. Para esto existe un protocolo riguroso y con
alto grado de rigidez, tanto en sus procedimientos como
en el análisis, legitimado por un buen análisis estadísti-
co, condición obligante para poder tener el reconoci-
miento de la validez universal de los hallazgos obteni-
dos en sus investigaciones. Pero este paradigma, en
las últimas décadas, ha sido fuertemente cuestionado
por los epistemólogos y filósofos de las ciencias, discu-
sión que no es objeto de análisis en este trabajo, pero
sí de su consideración en las prácticas de diálogo
interdisciplinario. Esta metodología se diferencia
sustantivamente de los procedimientos metodológicos
utilizados por la Antropología en sus investigaciones,
que se caracteriza por la hegemonía de los métodos
cualitativos, sustentados en una base epistemológica
que postula el acceso al conocimiento de una realidad
sociocultural a través primeramente, de los puntos de
vista y visiones de mundo que tienen los actores socia-
les, y las posteriores interpretaciones de los investiga-
dores.. Esto nos plantea una discusión de larga data
sobre el valor epistemológico de los métodos cualita-
tivos y cuantitativos, y las posibilidades de establecer
una colaboración o complementación de estos dos ti-
pos de metodologías en la investigación de las realida-
des donde intervienen las comunidades o grupos hu-
manos.
Para los cultivadores de las ciencias ambientales, los
métodos cualitativos son considerados como métodos
complementarios para el conocimiento de los proble-
mas ambientales. Sus hallazgos son catalogados como
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subjetivos, sin un rigor «científico» que permita validar
sus resultados.. Para lograr un reconocimiento científi-
co desde las llamadas «ciencias duras», se requiere
procesar cuantitativamente estos hallazgos, o sea, cum-
plir con los protocolos del paradigma cuantitativo, pro-
veniente del positivismo lógico. Pero sobre esto surge
una dificultad para poder entablar un diálogo discipli-
nario horizontal y retroalimentador que posibilite el in-
tercambio de conocimientos de las diversas disciplinas.,
ya que la naturaleza de los datos cualitativos no permi-
te muchas veces, el procesamiento de sus aspectos
más esenciales mediante las prácticas cuantitativas.
Existe una distancia importante entre la naturaleza de
los resultados de las investigaciones sobre los siste-
mas biofísicos y los resultados de los sistemas
socioculturales. Pero se trata de lograr una integración
de los conocimientos obtenidos sobre estas diferentes
realidades. Hay autores actuales que reconocen la
factibilidad de integrar la investigación cualitativa con
la investigación cuantitativa mediante un diseño común,
donde se reconoce el valor científico de la combina-
ción de datos cuantitativos y cualitativos, producto de
la combinación de métodos cualitativos y métodos cuan-
titativos. Es importante destacar que los métodos cua-
litativos, cada vez más son utilizados por diversas dis-
ciplinas, para dar respuestas con mayor profundidad
sobre el comportamiento social y las bases culturales
ligadas a él, referidos a los estudios sobre una gran
diversidad temática o problemática de las sociedades
modernas. El camino para resolver las distancias exis-
tentes entre las ciencias ambientales y la Antropología
pasa por reconocer el valor fundamental de los princi-
pios de la interdisciplinariedad, interdependencia y fu-
sión de los conocimientos disciplinarios al servicio de
la solución de los problemas epistemológicos y la solu-
ción de los problemas prácticos que confrontan las so-
ciedades actuales a nivel local y global. Esto implica el
romper con el modelo científico de la atomización del
saber.

Una agenda para la antropología

sobre problemas ambientales

Si revisamos las comunicaciones presentadas en Con-
gresos, Seminarios u otros eventos científicos de la
Antropología chilena en las dos últimas décadas, ob-
servamos escasos trabajos relacionados con proble-
mas ambientales. Se destacan algunos estudios sobre
conflictos ambientales como el clásico conflicto de
Ralco, donde existe un componente indígena, o casos

actuales como Mehuín y Pascua Lama. Hay además
algunos temas relacionados con Territorio e Identidad,
Medioambiente y Desarrollo, Colonización en el extre-
mo austral y manejo de recursos naturales, Uso y re-
presentación de espacios urbanos y rurales. En base a
esta revisión, se puede afirmar que la Antropología chi-
lena enfocada hacia los problemas ambientales se en-
cuentra en una etapa fundacional, si lo comparamos
con una mirada hacia la Antropología a nivel mundial,
sobre todo en algunos países europeos y Estados Uni-
dos.
Una prospección sobre lo que se publica en Antropolo-
gía Aplicada sobre asuntos ambientales fuera de nues-
tras fronteras en los primeros años del siglo XXI, deter-
mina una gran diversidad de problemas que tienen un
interés especial para los países del Primer Mundo pero
que tienen sus expresiones más graves en el Tercer
Mundo. Un primer gran tema tiene que ver con los im-
pactos ecológicos, sociales y culturales, provocados por
la aplicación de un modelo de desarrollo global que uti-
liza fuentes energéticas muy contaminantes y una ex-
plotación excesiva de los recursos naturales renova-
bles y no renovables. En esta línea se destacan los
estudios sobre los impactos ambientales provocados
por explotaciones petroleras, de otros recursos mine-
ros, y explotaciones pesqueras. En el caso de Chile,
podemos mencionar a los sistemas de producción de
las salmoneras. En este mismo orden de interés
antropológico, se relevan los trabajos sobre percepcio-
nes de las poblaciones locales o regionales, sobre el
riesgo ambiental, los impactos ambientales sobre la
calidad de vida de las comunidades humanas y las
amenazas a la seguridad alimentaria.
Un segundo tema de gran interés para la Antropología
se refiere a los cambios ocurridos en las relaciones entre
las comunidades humanas y la naturaleza, como con-
secuencia del cambio del modelo de desarrollo a esca-
la mundial. Esto se centra en el manejo y explotación
de los recursos naturales a nivel local y regional, consi-
derando la gran diversidad de realidades locales, pero
dentro de un contexto global. Muchos estudios en esta
línea de trabajo tienen por objetivo la búsqueda de nue-
vas relaciones Hombre-Naturaleza que aseguren una
sustentabilidad en lo ecológico, económico, social y
cultural para la diversas poblaciones urbanas y rurales.
Esto implica el cómo conciliar Conservación Ambiental
y Desarrollo. En relación a estos aspectos existen es-
tudios sobre los valores ambientales globales y loca-
les, el significado y uso de prácticas tradicionales de
manejo de recursos naturales, el turismo ecológico y
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sus impactos ambientales, patrimonios naturales y cul-
turas locales, territorio e identidad, agrobiodiversidad,
seguridad alimentaria e identidad cultural.
Un tercer tema relevante para la Antropología dice re-
lación con las transformaciones de las relaciones y es-
tructuras sociales actuales y su impacto ambiental. En
este enfoque se ubican los trabajos sobre privatización
de tierras colectivas o comunitarias y sus impactos
ambientales y socioculturales. Las relaciones de poder
de las organizaciones ambientalistas y las comunida-
des indígenas. Este tema está muy relacionado con el
asunto del control y administración de los proyectos de
desarrollo, y las relaciones entre los saberes científi-
cos y los saberes tradicionales o populares.

Esta mirada general a la diversidad de temas tratados
por la Antropología a nivel mundial, organizada de esta
manera, nos permite tener una base para plantear a
nuestra disciplina una tarea pendiente sobre la cons-
trucción de una propuesta de agenda sobre temas
ambientales que la Antropología chilena debe asumir
en esta etapa de su desarrollo considerando sus diver-
sas realidades urbanas y rurales. Esta propuesta debe
caracterizarse por la ampliación de las fronteras del
conocimiento en lo teórico, y a su vez, por la profundiza-
ción de algunos temas específicos que la sociedad chi-
lena y sus actores nos demandan, entre los cuales es-
tán, los problemas y conflictos ambientales actuales,
de amplia difusión en los medios de comunicación.

Resumen

La ponencia pretende aportar a la discusión sobre el
desarrollo local de las comunidades agrícolas de la
Región de Coquimbo, caracterizándolas desde una di-
mensión histórico productiva y dando cuenta de las prin-
cipales problemáticas socioambientales y desafíos para
su desarrollo. Se incorporan datos obtenidos en un es-
tudio de caso en la Comunidad Agrícola Daín y Corta-
derilla de la comuna de Río Hurtado, y la visión genera-
da a partir del trabajo en intervención en desarrollo lo-
cal desde la Asociación Gremial de Comunidades Agrí-
colas de la Provincia del Limarí.
Palabras Claves: Comunidades agrícolas, tenencia de
la tierra, Comunidad Daín Cortaderilla, huertos familia-
res, desertificación, desarrollo rural.

Abstract

The presentation (paper) tries to reach to the discussion
on the local development of the farmer community of
Region of Coquimbo, characterizing them from a
dimension historically productive and realizing of the
principal problematic socioambientales and challenges
for his development. There join information obtained in
a study of case in the farmer community Daín y
Cortaderilla of the commune of RioHurtado, and the
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vision generated from the work in intervention in local
development from the Labour union Association of
Agricultural Communities of the Province of the Limarí.
Keywords: Farmer community, possession of the land,
Community Daín y Cortaderilla, family garden,
desertification, rural development.

I. Introducción

La ponencia pretende aportar a la discusión sobre el
desarrollo local de las comunidades agrícolas de la
Región de Coquimbo, las cuales corresponden a orga-
nizaciones basadas en una forma de tenencia de tierra
colectiva de origen ancestral y que actualmente pre-
sentan graves problemas de marginación, pobreza,
deterioro ambiental y desintegración territorial.
Se realiza una revisión y análisis de antecedentes his-
tóricos y productivos del secano regional para dar cuen-
ta del contexto de desenvolvimiento de las problemáti-
cas sociambientales del territorio, como son la
desertificación y la migración. En muchas ocasiones
las comunidades agrícolas, ubicadas en la aridez del
secano, apartadas de los valles irrigados y los circuitos
comerciales, son consideradas como marginales, lo que
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